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INTRODUCCLON 

El nantenir.iiento de la paz es un te!lla trascendental en el campo de 

las relaciones internacionales, porque involucra una gran cantidad de aspectos de 

lnterés para el estudio de esta discipltna. Al abordar el proceso de evoluci6n de 

las operaciones de mAntenimiento rle paz de la O~H' he notatlo, sin embargo, que ésta 

es un área rle estudio que ha recibido poca atención de parte de los investi.i;;ndorcs, 

y resulta evidente que lns fuentes rlocunentales de mayor valor son aquellas edita

das por la propia Organización rle las ~foclones l!nirias, as{ coMo las de al).!unos es

pecialistas que han trabajado cerca de dicha Or~anización. Hasta ahora, es muy mar

carla la ausencia .-fe estudios vinculados con el mantenimiento de la paz y la seguri

rlad internacionales el partir del orp,ani:;mo universal. 

to anterior constituye una explicación del porqué es n~cesario em

prender una lnvcsti;ación sobre el mecanismo de las operaciones de mantenimiento de 

paz, el cual ha llegado a !lbicarse como uno de los ternas centrales en la polltica 

Lnternacional cant~mpor.ínea. debiiio n su permanencia a través de los años como un 

eler:iento constante en algunos tic los principales conflictos que han aquejado al mun

do desde la finalización je la Segunda Guerra Mundial. 

L'n1> de los problemas que he enfrentado para llevar a cabo esta inves

tl~ación, es precisar.tente la dificultad para reunir un acervo bibliogr!fico suficien

te que proporcione la informnción indispensable para un trabajo de esta naturaleza. 

Espera que la dinÓl1liCa evoluci6n de los organismos internacionales, aunada a la cre

e lente importancia adquirida por los procesos de ne%ociaci6n y soluci6n pac!fica de 

las controversias, :notive un mayor número de estudios dedicados a este tema fundamen

tal de nuestros d!as. En mi caso particular, tengo que decir con sinceridad que mi 

inclinaci6n personal haci.a lo multilateral me ha permitido acercarme a esta área del 

conocimiento. 
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De esta manera, el presente análisis pretende ser un instrur.iento 

6til que aóemb de reducir el vaclo existente en el estudio de esta importante 

área de la polltica mundial, aporte elementos significativos pare el enriqueci

miento del debate en torno a los esquemas de preservación del orden internacio

nal. Ante esto, no se debe perder de vista que el mundo atraviesa por una etapa 

decisiva, en la que se están definiendo las estructuras que habrán de prevalecer 

durante las pr6ximas décadas; estos cambios influirán sin duda en la conformación 

de nuevos sistemas de sep,uridad colectiva, los cuales serán implementados en base 

a la experiencia de aquellos que existen en la actualidad. 

Para una mejor comprensión de mi investigación, estimo convenien-

te señalar que la división en tres capítulos obedece a la necesidad de ofrecer, 

en primer luqar, un panorama de aquellos aspectos que están presentes en el medio 

internacional y que influyen en la integraci6n y desempeño del mecanismo que es ob

jeto de este estudio. Posteriormente, pasaré a analizar el funcionamiento de lns o

peraciones de mantenir.iiento de paz desde el momento de su origen en 1948, h,\sta ln 

década de los 70 1 s, periodo en el cual dichas operaciones van adquiriendo los ras

gos caractedstlcos que las ident Lflcan como un instrumento singular de pacifica

ción. Para la etapa final de mi investigación, he querldo hacer una revisión del 

desempeño de las opernciones de mantenimiento de paz durante la décndn de los 80 1 s, 

periodo de consolidación en el que obtienen el reconocinicnto de la sociedad de Es

tados como instancia viable para la preservación del orden internacional. La refe

rencia al conflicto [rak-Kuwait se debe n la importancia que este acontecimiento tu

vo para establecer algunas directrices acerca del comportamiento de los esquemas de 

seguridad colectiva en la décarla de los 90' s. 

Una vez que ha quedado establecida la secuencia de mi estudio, es 

oportuno que proceda a delinear los planteamientos sustantivos que habrán de ser 

el eje conductor de esta investigación. Al respecto, es importante señalar que mi 

argumentación básica descansa en el supuesto de que las operaciones de mantenimien

to de paz surgen carentes de una fundamentación judrlica definida, ante la necesidad 

prlnordial de la sociedad de Estarlos, de contar con un instrumento utilizable en a

quellas situaciones en las que es quebrantado el orden internacional. Su posterior 

desenvolvimiento irá generando un consenso en torno a lo efectividad de este meca

nismo, CU}'3 característica esencial es la de responder a las condiciones pollticas 
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de su momento histórico. 

Para finalizar, quiero expresar un breve comentario acerca de lo 

que para mí ha significado la elaboración del trabajo que ahora presento. Sin du

da, ha sido una experiencia enriquecedora que me ha permitido ganar en disciplina, 

constancia y dedicación. Esto es en s{ un logro muy valioso considerando que atra

vesamos por una época de transformaciones que en el futuro inmediato plantearán re

tos mayúsculos para la sociedad en general. Desde esta perspectiva, el profesional 

universitario está obligado a asumir una responsabilidad creciente en las distin

tas facf:tas de la actividad humana. Dicha responsabilidad sólo podrá ser enfrenta

da con éxito, en la medida en que se alcancen niveles superiores rle preparaci6n. En 

lo personal, pretendo que este trabajo sea un punto de partida hacia esa rtlrecci6n. 
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LAS OPERAC!ONES DE MANTENIMIENTO DE PAZ DE LA ONU COMO MEDIO DE CONTROL 
DE CONFLICTOS INTERNACIONALES 

CAPITULO l, EL CONTEXTO INTERNACIONAL, 

La parte inicial de este estudio la enfocaré hacia el análisis del 

contexto en el que se desenvuelven las operaciones de mantenimiento de paz. Revisa

ré los principales aspectos que inciden en la conformación de los esquemas multila

terales para el trataMiento de los asuntos relativos a la paz y la seguridad, a fin 

de ester en posibilidad de ubicar a dichas operaciones en el marco del sistema inter

nacional. 

1.1 El Sistema Internacional. 

El sistema internacional, es el ámbito en el que se desenvuelven las 

relaciones entre los Estados. La utilización del término sistema obedece al grado de 

complejidad de les relaciones internacionales, en las cuales ocurre una gran cantidad 

de contactos e interacciones que repercuten red.procamente en el comportamiento de los 

Estados. Esto significa, que ninguno de ellos puede mantenerse al margen de los acon

tecimientos que se suscitan en su medio. 

En dicho sistema inciden, sin embargo, una serie d~ factores que in

fluyen en las relaciones interestatales y que derivan en situaciones de confronta

ción y ausencia de entendimiento. Existen, asimismo, elementos que actúan como regu

ladores del sistema permitiendo el· desenvolvimiento de la vida social. Para una me-
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jor comprensión de lo anterior, es importante identificar a dichos elementos y re

visar la mañera como determinan al sistema internacional. 

1.1.l La Sociedad de Estados Soberanos. 

Para los fines de este estudio me apego al concepto de Estado, defi

niéndolo como una instituci6n jur!dico-polltica, en la que concurren los siguientes 

elementos: una población, un territorio y un poder soberano. 

De esta manera. el sistema internacional está integrado por un nú

mero determinado de Estados que poseen una calidad soberana como elemento de iden

tidad. Esta característica, ha sido el punto de partida para el establecimiento de 

una estructura internacional, en la que el Estado ocupa un lugar central entre to

das las par'tes que la integr'an. La importancia de la soberanla reside en el hecho 

de que en funcl6n de ella el Estado tiene la cnpncidad para maniobrar' confor'me a 

su pr'opla voluntad sin la interferencia de factores ajenos. 

En efecto, el Estado, a través del ejercicio de su soberanla cons

tituye la autoridad suprema dentro de su territorio y un poder' independiente en 

sus relaciones con autoridades del exterior .. Esta facultad absoluta del Estada per

mitió a éste erigirse en la figura principal de las relaciones internacionales, ya 

que en ningún momento su autoridad suprema ha sido rebasada por algún tipo de ins

tituci6n que se sitúe par encima de ella. Es as! que los Estados soberanos prevale

cen sobre los distintos actores de sus comunidades nacionales y su actuación inter

nacional encuentra limites en el ejercicio mutuo de la soberan!a. 

En este contexto, las relaciones entre los Estados han sido un pro

blema que han abordado numerosos te6ricos de la ciencia politice, partiendo de aque

llos que las han considerado como un estado natural de anarqula y conflicto, hasta 

los que han llegado a identificar en ella los rasgos de una verdadera sociedad inter

nacional. 
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La teoría del Estado naturaleza, enunciada por Thomas llobbes, ha si

do un argumento muy utilizado como base para la definici6n de las relaciones inter

estatales. Según el planteamiento hobbesiano: 

"el Estado naturaleza está definido por la ausencia de una autori
dad polltica suficientemente poderosa para garantizar la seguridad de los pueblos 

los medios para vivir una vida feliz". ( 1) 

Ante la ausencia de una autoridad supraestatal, Hobbes considera que 

los Estados se encuentran inmersos en una lucha permanente en la que prevalece quien 

tiene la fuerza para imponer su supremacía por encima de los demás. 

El tipo de relación planteada por la teorla del Estado naturaleza 

equivale a una situaci6n de anarqu!a en la que prevalecen los intereses particula

res de los miembros del grupo sobre aquellos de la colectividad: 

"En un Estado propiamente anárquico, cada colectividad soberana está 
autorizada a imponer, con sus riesgos y con sus peligros, los derechos de conserva
ción y de legitima defensa que sólo encuentran límites en el ejercicio de los mismos 
derechos por los otras colectividades soberanas". (2) 

De esta manera, según esta corriente de pensamiento, persiste en las 

relaciones internacionales una situación de anarquia en la que cada entidad sobera

na persigue la realización de su exclusivo interés a costa de los demás. En ese mis

mo sentido se manifestó Nicolás ~taquiavelo en el siglo XV!, cuando se refirió e la 

observancia de la fe prometida: 

"Ast pues, un señor de hombres, si es prudente, no puede ni debe ob
servar la fe prometida cuando tal observancia redunde en su perjuicio y se han ex
tinguido las razones que se hicieron prometer ••• ; un príncipe, r sobre todo un prf.n
cipe nuevo, no puede obsen·ar todas aquellas cosas por las que los hombres son esti
mados buenos, ya que necesita a menudo, para mantener al Estado, obrar contra la fe, 
contra la caridad, contra la humanidad y contra la religión". (3) 

Maquiavelo, postula que el príncipe está justificado cuando act6a con-

(1) BEITZ R. Charles. Political Theory and !nternational Relations, p.28 
(2) MERLE Marce!. Sociología de las Relaciones Internacionales. p.35 
(3) MAQU!AVELO Nicolás. El Principe. p.34 
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tra los principios éticos y morales establecidos siempre que lo hace en funci6n de 

la preservaéi6n del Estado. Es as! como se impone la visi6n que privilegia el inte

rés nacional. Por su parte, al hablar de la soberanía, Bodino se apeg6 a esta f6r

mula de pensamiento al definir a aquella como: 

"el poder de mandar y de obligar sin poder ser mandado ni obligado 
por nadie en la tierra''. (4) 

Desde el punto de vista de Bodino, no existe autoridad común entre 

los Estados, argumento que es utilizado para privilegiar las caracter!sticas inhe

rentes a la soberanía nacional, una vez más en funci6n de la preservac.16n del Esta

do. Es por ello que ílodino habló asimismo de que el poder soberano debe ser ejerci

do "simple y absolutamentc"(S), y "no puede ser sujeto al comando de otro". (6) 

Como se puede apreciar, los planteamientos hasta aqu! enunciados 

coi.nciden en caracterizar a las relaciones internacionales como un estado de onar

qu!a ante la ausencia de un poder supremo que regule el comportamiento de las uni

dades estatales. La concepción de las relaciones internacionales conforme al modelo 

del Estado naturaleza es un hecho que persiste en la teoría política moderna, Ray

mond ,\aron, se manifest6 en este sentido al señalar que: 

"He estudiado aquello que constituye la especificidad de las relacio
nes internacionales y he cre!do hallar su rasgo espedfico en la legitimidad y en 
la le11alidad del recurso a la fuerza armada por parte de los actores. En las civili
zaciones superiores, estas relaciones son las Únicas, entre todas las relaciones so
ciales que admiten la violencia como una cosa normal". (7) 

De la teoría del Estado naturaleza se desprende que la guerra surge 

como resultado de la configuraci6n misma del sistema internacional. Como ya se ha 

dicho, el elemento principal que determina esta situaci6n es la ausencia de un po-

(4) HERLE. op. cit. p.53 
(5) BE!TZ. op. cit. p.59 
(6) Id ... p.59 
(7) ~ERLE. op. cit. p.37 
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der superior que se sitúe por encima de los Estados y les imponga reglas de con

vivencia obligatorias. Sin embargo, a pesar de su utilidad como instrumento de a

nálisis para el estudio de las relaciones internacionales, la teoría del Estado 

naturaleza parece inapropiada como fórmula de explicación de la realidad interna

cional. 

En efecto, la teoria del Estado naturaleza no parece ofrecer una 

respuesta definitiva sobre el significado de las relaciones internacionales, ya 

que no toma en cuenta algunas de las caracted.sticas fundamentales del sistema in

ternacional. La teoría del Estado naturaleza no es capaz de apreciar que la rela

ción social que mantienen los Estados entre sI los ha obligado a conformar una se

rie de mecanismos que permitan la convivencia pacífica entre dichas unidades po

líticas. Es asl como ha evolucionado la diplomacia y han surgido las organiza.cio

nes internacionales. En el sistema internacional se han constituido formas para 

controlar la violencia indiscriminada de los Estados. De tal manera, éstos han si

do capaces de generar formas de cooperación internacional que se manifiestan en 

distintos ámbitos. Es esto Último lo que me permite afirmar que los Estados forman 

parte de una sociedad internacional en la que es posible la convivencia pacifica 

en funci6n de la existencia de una serie de principios que determinan un orden so

cial en el plano internacional: 

"Un grupo de Estados, consciente de ciertos intereses y valores co
munes, forman una sociedad en el sentido de que se conciben a sí mismos rodeados 
por una serie de reglas comunes en sus relaciones mutuas; y las cuales comparten 
en el trabajo de instituciones afines11

• (8) 

Un fen6meno que ha contribuido de manera decisiva a la configura

ción de la sociedad internacional contemporánea ha sido el desarrollo del derecho 

internacional. A partir de la codificaci6n del derecho internacional se ha estable

cido un orden normativo que ha conducido hacia el desenvolvimiento de las relacio

nes pacificas entre los Estados. Analizaré a continuaci6n el papel que cumple el 

derecho inter:-;..l.cional dentro de la sociedad de Estados. 

(8) BULL Hedley. The Anarchical Society. p.13 
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1.1.2 La Funci6n del Derecho Internacional. 

Las condiciones de paz y conflicto en las relaciones internaciona

les han dependido hist6ricamente del comportamiento aleatorio de los Estados. Ac

tualmente, el derecho internacional cumple una funci6n detcrmino.nte al reducir la 

capacidad discrecional del Estado en su comportamiento, obligándolo a observar de

terminadas reglas de conducta que tienen como fin la preservación del orden social. 

El fundamento del derecho internacional se encuentra en la voluntoHl de los Estados 

para someterse a reglas de convivencia internacional. Sin embar-go, dicha voluntad 

no es gratuita, ya que el motivo de ella se encuentra en la necesidad que tienen 

los Estados de crear un medio que haga viable su existencia como entidades sobera

nas. Esto puede definirse como un acto de cesión razonada de soberanlo, mediante la 

cual los Estados ven limitada su facultad de acción independiente en determinadas 

esferas, pero reciben a cambio la garantía de que no serán afectados por los demás 

Estados en esas mismas áreas de acción, Esto es lo que ha permitido al sistema de 

Estados soberanos convertirse en una sociedad internacional, 

En virtud de lo anterior, el derecho internacional es uno de los ele

mentos fundamentales generadores del orden en la sociedad internacional. Existen al 

respecto opiniones divergentes en cuanto a la importancia de la funci6n que cumple 

el derecho internacional. Hay quienes sostienen que al no existir una autoridad su

perior que garantice el respeto escrupuloso a las normas del derecho internacional, 

éste queda relegado a una simple enumeraci6n de principios y buenos prop6sitos entre 

los sujetos de ese derecho, )' que, por lo tanto, en el sistema internacional impera 

la voluntad del Estado como individuo: 

"Así, cada entidad soberana tiene derecho a conducirse como quiera, 
frente a las otras entidades soberanas, para defender sus intereses. Ninguna ley 
puede ser impuesta, ya que no existe una autoridad que garantice su aplicación", (9) 

En efecto, algunas de las principales criticas hacia el derecho in

ternacional se basan en la inexistencia de un esquema de sanciones efectivas para 

(9) )IERLE. op. cit. p.35 
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contra aquellos Estados que transgreden las normas jurídicas internacionales. Esto 

se deriva g~neralmente de una tendencia a equiparar el derecha internacional con el 

derecho interno, comparación que ha motivado un debate en el que se han involucrado 

los principales teóricos del derecho internacional: 

"Refiriéndonos a la cuestión concreta de la sanción de la norma in
ternacional, es frecuente escuchar las criticas relativas a una supuesta falta de 
sanción y a una corriente violación de las normas internacionales, que llevan a e
sas criticas a la en apariencia lógica afirmación de la inutilidad del Dereco inter
nacional. Estos errores tienen su origen en el desconocimiento de la naturaleza y 
funci6n de la norma internacional 0 1 parad6jicamente, en una sobreestimación del pa
pel del Derecho internacional por parte de los que consideran que el Derecho inter
nacional debería ser un sistema capaz de ordenar en forma rígida a la sociedad in
ternacional, cuando debedan darse cuenta de que lo. diferente estructura de la so
ciedad internacional no permite esa rigidez". (10) 

Desde mi punto de vista 1 es un error pretender que el derecho inter

nacional .deba observar las mismas características que los sistemas jud.dicos inter

nos. Se debe tener presente que el derecho internacional no es un orden de coerción, 

sino de coordinación, el cual obedece a la expresión de una estructura social dis

tinta de aquella en la que opera el derecho interno. En el orden internacional, la 

eficacia de la aplicación de la ley se da en función del convencimiento mismo de los 

Estados sobre la necesidad de integrar una serie de principios que garanticen el or

den social: 

"En el derecho internacional no hay una voluntad superior que imponga 
el derecho, sino que son los mismos Estados, actuando coordinadamente, en relaciones 
de coordinación sin ningún comando los que crean las normas del derecho internacio
nal". (11) 

1.2 Organizaci6n Internacional. 

La evolución de los principios del derecho internacional, aunada a 

la consolidación de otros mecanismos de regulación propios del sistema internado-

(10) SEARA VAZQUEZ Modesta. Derecho Internacional P~blico. p.43 
( 11) SEPULVEDA César. Derecho Internacional. p.39 
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nal -como son por- ejemplo: las negociaciones sobre asuntos pol!ticos, económicos, 

culturales; científicos y humanitarios- 1 ha permitido el desarrollo de un esquema 

de coordinación entre los Estados para el losro de sus metas comunes; me refiero 

a la organizaci6n internacional. 

Las complejas organizaciones internacionales que operan en la ac

tualidad, son resultado de un proceso de desarrollo que inicia con las formas más 

antiguas de agrupaci6n entre comunidades independientes. La moderna organización 

internacional comienza a tomar forma a partir del Congreso de Viena en 1815, de 

donde surgen los primeros rasgos de permanencia e institucionalizaci6n de dichas 

organizaciones, las cuales en el transcurso del tiempo han alcanzado una importan

cia tan grande, que se han erigido en auténticos foros de coordinaci6n interesta

tal para el cumplimiento de objetivos que rebasan el ámbito limitado de los Esta

dos nacionales. Su existencia, resulta uno de los hechos de mayor trascendencia pa

ra el sistema internacional, ya que a partir de ellas, los Estados cuentan con fo

ros permanentes para la discusi6n de los principales problemas que se derivan de 

su relación, incluso de aquellos tan delicados pero fundaf:'lentales como el de la 

preservación de la paz y la seguridad internacionales. 

Las organizaciones internacionales abarcan espacios cada vez más 

amplios de acci6n en el sistema internacional, aglutinando a los Estados en formas 

de concertaci6n, que tienen una influencia decisiva en la determinaci6n de las polí

ticas internas de cada uno de ellos. Actualmente, se habla de la ºdiplomacia parla

mentaria", como uno de los factores principales que inciden en la política interna

cional, ya que, en funci6n de las negociaciones en los foros internacionales se de

finen muchas de las tendencias que prevalecen en el escenario mundial de nuestros 

d!as. Esto ciemuestra la fuerza y la vigencia de las organizaciones internacionales 

en el mundo contempor~neo, en el cual dichas organizaciones tienen la ventaja de 

proporcionar beneficios comunes a la sociedad de Estados: 

11Como auxiliares del sistema de Estados, las organizaciones interna
cionales pueden, y de hecho desempeñan un nlimero significativo de papeles. Su fun
ci6n principal consiste en proveer los mecanismos de cooperaci6n entre los Estados 
en áreas en las que la cooperaci6n proporciona ventajas para todas o para un gran 
número de naciones". (12) 

(12) BENNET Le Roy A. !nternational Organizations, p. J7 
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El contacto directo y permanente entre los representantes de Esta

dos, en el seno de las organizaciones internacionales, ha multiplicado el caudal de 

comunicaciones en todos los niveles de las relaciones internacionales. Esto, ha si

do particularmente significativo en aquellas cuestiones relativas a la resoluci6n 

de conflictos, ~rea en la que los Estados han encontrado foros de debate en los que 

pueden ser escuchados los planteamientos de cada una de las partes involucradas en 

un conflicto: 

"Las O!G ••• desempeñan una funci6n preciosa e irremplazable: en efecto, 
ofrecen a las partes en litigio un riere.o permanente en cuyo interior todos los proble
mas pueden ser evocados y debatidos, y las soluciones elaboradas o validadasº. (13) 

Es importante hacer la aclaraci6n de que en esta parte de mi inves

tigaci6n he hecho referencia básicamente a las organizaciones internacionales de 

carácter gubernamental (O!G), debido a la relaci6n directa que guardan con mi tema 

de estudio. Sin embargo, cabe mencionar que la existencia de las organizaciones in

ternacionales no gubernamentales (OING), es otro de los fen6menos más dinámicos que 

inciden en la transformación del sistema internacional. 

1.2.1 Las Naciones Unidas y el Sistema Internacional. 

La Organizaci6n de las Naciones Unidas constituye la más amplia y 

compleja organizaci6n i~ternacional que haya operado dentro del sistema de Estados. 

La ONU, es un organismo m'ultilateral establecido en 1945 con los prop6sitos esencia

les de mantener la paz y seguridad internacionales, realizar la cooperaci6n en to

dos los 6rdenes, y actuar como centro armonizador de los esfuerzos por alcanzar las 

metas enunciadas en la Carta de San Francisco. 

Desde su creación, la ONU ha constituido el foro multilateral de ma

yor jerarquía en el tratamiento de los asuntos de trascendencia universal. A este 

respecto, no se puede negar que dicha Organizaci6n ha contribuido notablemente al 

( 13) ~ERLE. op. cit. p.330 
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establecimiento de un orden normativo en el que se sustentan las relaciones entre 

los Estados. Es por ello que la ONU representa uno de los actores principales en 

el escenario internacional de nuestros rilas. 

La ONU, está formada por Estados soberanos que al ingresar a la Or

ganizaci6n aceptan cumplir con las obligaciones que les impone la membres!a. Sin 

embargo, resulta evidente que en el sistema internacional contemporáneo los Esta

dos continóan siendo: 

" ••• árbitros supremos de sus destinos, que como entidades soberanas 
sus decisiones no están sujetas a ninguna autoridad superior11

• (14) 

De esta realidad, se han derivado rnuchas criticas hacia la ONU, la 

cual, en algunos momentos de su historia se ha visto incapacitada para cumplir con 

algunos de los objetivos fundamentales para los que fue creada. Es así, como el Con

sejo de Seguridad, principal 6rgano encargado del mantenimiento de la paz y la se

guridad internacionales, ha sido paralizado en múltiples ocasiones por la falta de 

acuerdo entre los miembros que tienen reservado un sitio permanente en las delibe

raciones de este importante órgano del sistema. 

Por otra parte, cabe advertir el notable proceso de transformaci6n 

experimentado por la Asamblea General de la mm, la cual pas6 de ser un órgano le

gitimador de las acciones internacionales de las principales potencias occidenta

les, para convertirse en el más alto foro para la promoci6n de las iniciativas de 

los paises en desarrollo. Este fenómeno trascendental, derivado del desencadenamien

to del proceso de descolonización a escala global a partir de la finalizaci6n de la 

Segunda Guerra ~lundial 1 ha sido oportunamente aprovechado por los paises en desarro

llo, quienes han modificado sustancialmente la tendencia dominante en el debate par

lamentario que tiene lugar en la Asamblea General, revirti~ndola a su favor y en de

trimento de la que es ahora la nueva oposición minoritaria. 

En términos generales, la existencia de la Organizaci6n de las Nacio

nes Unidas ha representado innegables beneficios para la humanidad. A través de ella. 

ha sido posible realizar la cooperaci6n internacional en los terrenos econ6mico, cul-

(14) WALDHE!M Kurt. 11 ~aciones Unidas: una imagen empañada". En CONTEXTOS, No. 47 
marzo-1985, p.4 
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tura!, sociid y humanitaria hasta niveles nunca antes conocidos; asimismo, el dere

cho internacional ha experimentado un acelerado proceso de codificación, fortale

ciendo el fundamento jurídico de las relaciones entre los Estados. Como foro polí

tico, la Organización ha desempeñado un papel significativo al inducir el debate y 

la negociaci6n entre representantes de países de las más distintas tendencias sobre 

los problemas esenciales del mundo contemporáneo. 

Para poder hacer una evaluación objetiva del funcionamiento de la 

mm es necesario tener en cuenta las características del medio internacional en el 

que se desenvuelve, mismo que he definido con anterioridad. En este contexto, cabe 

ad\·ertir que las Naciones Unidas son la expresión misma del sistema internacional 

que da vida a dicha Orgunización. Esto quiere decir que las carnctedsticas de los 

órganos de la ONU son el reflejo de la estructura del mundo contemporáneo. 

De esta manera, dentro de su espacio de acción, la ONU ha obtenido 

logros que repercuten de manera directa en las relaciones internacionales. Como pri

mer éxito significativo de la Organización está el de haber prevenido el desencade

namiento de una guerra generalizada desde 1945, ya que si bien es cierto que los Es

tados no han renunciado al empleo de la fuerza armada como instrumento de política 

nacional, al menos ha sido posible reducir las probabilidades de su empleo en nume

rosos conflictos. 

La existencia de un foro mundial de las características e importan

cia de la Asamblea General, en la que se ha dado impulso a principios como el de la 

igualdad jurídica de los Estados, ha conducido a una gradual democratización de las 

relaciones internacionales. A partir de ella se ha consolidado el derecho de los más 

débiles a ocupar una posición de equidad con respecto a las potencias en el terreno 

jurídico internacional. El debate en la Asamblea General ha sido el conducto para 

que la mayada de los Estados reivindiquen su derecho a la paz y al desarrollo. Asi

mismo, las Naciones Unidas: 

"han contribuido grandemente a incrementar la cantidad y la calidad 
del diálogo internacional sobre temas globales". ( 15) 

(15) STANLEY FOUNDATWN. The United Nations impact on [nternational Relations. p.13 
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Esto, ha hecho posible alcan?.ar un mayor grado de coordinaci6n entre 

los Estados para la realizaci6n de metas comunes. Ejemplo de este fen6meno, es el 

gran nlimero de proyectos de cooperación auspiciados por la ONU. La Organizaci6n de 

las Naciones Unidas, como la más amplia y compleja organizaci6n internacional, ha 

introducido nuevos canales en la diplomacia y en la soluci6n pacifica de los con

flictos. Su existencia ha tenido un impacto sin precedentes en la evoluci6n de las 

relaciones entre los Estados: 

"Frente a la pol!tica del poder nacional, el Secretario General ha 
impuesto frecuentemente el poder de sus buenos oficios para mediar en disputas y 
disminuir el daño causado por los conflictos ••• ; las Naciones Unidas han desarro
llado las fuerzas de mantenimiento de paz, las cuales han sido instrumento para 
la detención de algunos conflictos, limitando la destrucción y ganando tiempo pa
ra la negociaci6n. lQuién sabe cuantos conflictos han sido prevenidos porque las 
naciones tienen un lugar para encontrarse y discutir sus diferencias?". ( 16) 

Sin embargo, como se señaló antes, son los Estados los que en lilti-

instancia deciden el grado de compromiso que asumen con las resoluciones que a

dopta la mayada de los miembros de las organizaciones internacionales, o si rehu

san cooperar en la aplicación de dichas resoluciones. Las organi2aciones interna

cionales carecen de medios independientes para ejercer coerción sobre sus miembros; 

esto se debe a que, como señala Jorge Castañeda, el Estado intenta preservar ante 

todo sus intereses fundamentales: 

"Los intereses que protege el Estado mediante la afirmación de su 
soberan1a deben buscarse en todo el conjunto de relaciones sociales que se dan en 
el interior del Estado contemporáneo, sobresaliendo entre ellas 1 por su importan
cia, las relaciones de producci6n". (17) 

En relaci6n con las ~aciones Unidas. puede decirse que en los Cilti

mos años se ha fortalecido su papel COJ'!IO instancia de legitimación de las acciones 

rfe los Estados. En efecto, un fenómeno trascendental de nuestros dias lo constitu

ye la disminución del papel de la fuerza y el poder como elementos determinantes 

1te la política internacional, y el gradual aumento en la importancia de los proce-

(16) !dem. p.17 
( 1 i) CASTA~EDA Jorge. Mi§xico y el Orden Internacional. p.6 
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sos de toma de decisiones. Actualmente, los Estados intentan cada vez menos reali

zar sus obj~tivos de polttica exteC'ior a través de las amenazas abiertas y el em

pleo del poder indiscriminado, y recurren más a los foros multilaterales, donde bus

can que sus planteamientos sean respaldados por los miembros de la sociedad interna

cional. Este ejercicio, es una de las funciones más importantes del papel polltico 

de la Organizaci6n de las !'aciones Unidas. 

En base a este contexto la ONU ha desarrollado, desde su creacibn, 

una intensa labor en el cumplimiento del mandato del ardculo 1 de la Carta de San 

Francisco, que señala como objetivo principal de la Organizaci6n el 111antenimiento 

de la paz y la seguridad internacionales. Para hacer frente a esta tarea fundamen

tal, fue establecido en la Carta de la mm un esque:na de se~uridaci colectiva desti

nado a ser aplicado en los casos en que la paz internacional se viera alterada por 

als;-lin conflicto. 

1.2,2 El diseño de la Seguridad Colectiva en la Carta 
de la ONU, 

Entiendo a la seguridad colectiva, como el esquema de a.cci6n multila

teral destinado a restaurar el orden lnternaciunnl cuando se ha producido un acto 

que tenga como consecuencia el quebrantamiento de la paz. En este sentido, corres

ponde al sistema de seguridad colectiva reprimir al agresor o eliminar aquellas cau

sas que originaron la alteraci6n del orden. 

Los Estados participantes en la Conferencia de San Francisco en 1945, 

introdujeron en el capítulo Vl de la Carta de las Naciones Unir!as un mecanismo para 

el arreglo pad.fico de las controversias, mediante el cual las partes involucradas 

en un conflicto susceptible de poner en peligro la paz internacional debían someter 

su disputa a los medios padficos de soluci6n, entre los que se mencionan la nego

ciación, lo investigación, la medioci6n, la conciliación, el arbitraje, el arreglo 

judicial y el recurso a organismos o acuerdos regionales. En dicho capttulo se dele-
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ga al Consejo de Seguridad la responsabilidad de investigar cualquier situaci6n su

sceptible de conducir a fricci6n internacional, ast como de recomendar los medios 

posibles de soluci6n. 

Por su parte, el cap!tulo VII de la Carta define al esquema de segu

ridad colectiva a ejecutar por los l!liembros de las Naciones Unidas en caso de ame

nazas a la paz, quebrantamiento de la paz o actos de agresión. 

Conforme al esquema de seguridad colectiva de la Carta de la ONU, el 

Consejo de Seguridad es el 6rgano principal encargado de determinar la existencia 

de una alteración a la paz, y de decidir las medidas que habrlin de ser empleadas 

para restablecerla. Al respecto, la Carta señala en sus artículos 41 y 42 dos tipos 

de medidas que podrán ser ordenadas por el Consejo en contra del F.stado agresor". En 

primer término, están las medidas que no implican el uso de ta fuerza .'lrmada, como 

son la interrupción total o parcial de relaciones econ6micas y de las comunicacio

nes ferroviarias, mnr!timas, aéreas, postales, telegráficas, radioelectrices y de 

otros medios de camunicaci6n, asl como la ruptura de relaciones diplomáticas (artl

culo 41). Si estas medidas no son suficientes, el Consejo tiene la facultad de or

denar un segundo tipo de medidas como bloqueos y demostraciones mediante la utiliza

ción de fuerzas armadas aéreas, navales o terrestres para restablecer la paz y la 

seguridad internacionales (artículo 42). 

La Carta de las Naciones Unidas, obliga a los Estados miembros a apli

car el primer tipo de medidas, y a proporcionar las fuerzas armadas y la ayuda nece

saria para la realización de las segundas, cuando el Consejo de Seguridad así lo so

licite. Se contempla la creaci6n de un Comité de Estado :-layar, inte~rado por los Je

fes de Estado Mayor de los miembros permanentes del Consejo: 

11 
••• para asesorar y asistir al Consejo de Seguridad en todas las 

cuestiones relativas a las necesidades militares del Consejo para el mantenimien-
to de la paz y la seguridad internacionales, al empleo y comando de las fuerzas 
puestas a su disposicibn, a la regulacibn de los armamentos y al posible desarme''.(18) 

De esta manera, la actuaci6n de la Organizaci6n ante un acto de agre

sión está sujeta a esta forma de procedimiento. Sin embargo, siendo el Consejo de Se-

( 18) Artlculo 47. Carta de las Naciones Unidas. En SZEKELY Alberto. Instrumentos 
Fundamentales de Derecho Internacional PG.bUco. p.39 
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guridad el 6rgano encargado de decidir las medidas a emprender por la Organizaci6n, 

el sistema de seguridad colectiva diseñado en 1945 se bas6 en la premisa de que los 

miembros permanentes del Consejo estadan todos de acuerdo en utilizar la maquina

ria de la ONU para reprimir un conflicto. En caso de que no existiera tal consenso, 

el mecanismo se ver!a automáticamente paralizado. 

El fundamento del esquema de seguridad colectiva establecido en la 

Carta de las Naciones Unidas se encuentra enunciado en el artículo 51 de dicho ins

trumento multilateral, el cual establece: 

"~inguna disposición de esta Carta menoscabará. el derecho inmanente 
de legitima defensa, individual o colecti\•a en caso de ataque armado contra un miem
bro de las Naciones Unidas, hasta tanto que el Consejo de Seguridad no haya tomado 
las medidas necesarias para mantener la paz y la seguridad internacionales. Las me
didas tomadas por los miembros en ejercicio del derecho de legítima defensa serán 
comunicadas inmediatamente al Consejo de Seguridad }" no afectarán en manera alguna 
la autoridad y responsabilidad del Consejo conforme a la presente Carta para ejer
cer en cualquier momento la acción que estime necesaria con el fin de mantener o 
restablecer la paz y la seguridad internacionales". ( 19) 

Conforme a este principio, el recurso a la fuerza por parte de un 

Estado, o por un grupo de Estados, es legitimo cuando se utiliza en sentido defen

sivo. La. Carta no deja al Estado, sin embargo, la facultad de decidir cuándo el em

pleo de la fuerza es con carácter defensivo, ya que expresa claramente que la acci6n 

de defensa deberá ser resultado de una agresión armada. 

Como se ve, el esquema de seguridad colectiva en la Carta de la mm 
se basa en el supuesto de que todos los Estados actuarán en conjunto en contra de 

cualquiera que transgreda el orden internacional, para lo cual estarán dispuestos 

a implementar medidas que \·an desde la aplicuci6n de sanciones económicas hasta la 

formación de contingentes internacionales armados para reprimir al agresor. Las cir

cunstancias particulares del mundo de la posguerra impidieron, desde muy temprano 

en la vida de la Organización, que dicho esquema fuera ejecutado con éxito. 

En 1950, durante la guerra de Corea, fue puesto a prueba el sistema 

de seguridad colectiva de la ONU, ya que debido a la ausencia de la Unión Soviética 

del Consejo de Seguridad, se aprobó la resolución S/1511 en la que se solicitaba a 

(l9) Articulo 51. Carta de las Naciones Unidas. En SZEKELY. op. cit. pp.40-41 
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los Estados miembros proporcionar las fuen:as militares necesarias para ayudar a 

la RepúblicB de Corea, a rechazar la agresi6n de Corea del Norte. Dichas fuerzas mi

litares fueron puestas bajo el comando de los Estados Unidos. Dieciseis miembros de 

la ONU, proporcionaron tropas y cinco más contribuyeron con unidades médicas. Poste

riormente, la Uni6n Soviética argument6, que la resolución enreda de validez por ha

ber sido adoptada en ausencia de un miembro permanente del Consejo de Seguridad. 

Este capitulo en la historia de ta Organización, enseñó lo dificil 

que resultaba la ejecución del mecanismo de seguridad colectiva durante una de las 

etapas de mayor tirantez en la guerra fr!a, ya que si bien Corea del ~arte era evi

dentemente el agresor, y por tanto justificaba una operaci6n en su contra, el mane

jo que hicieron los Estados Unidos de dicha operac16n no fue en el más estricto ape

go a los principios de la Organizaci6n. Debido a esto, a partir de la guerra de Co

rea el sistema de seguridad colectiva de la ONU se e0contr6 ante la imperiosa nece

sidad de buscar nuevas formas de expresión que lo hicieran aplicable ante las condi

ciones que prevalecían en el mundo en esa etapa de la historia. 

Los desacuerdos existentes entre los miembros permanentes del Conse

jo de Seguridad, que impedlan a la Organizaci6n cumplir cabalmente con sus funciones 

de mantenimiento de la paz, y que se hicieron evidentes en el conflicto coreano, con

dujeron en noviembre de 1950, a la aprobación, por parte de la Asamblea General, de 

la resoluci6n 377(V), titulada "Uni6n Pro Paz". En dicha resolución, se facultó a la 

Asamblea General para emitir recomendaciones sobre ·cuestiones relativas al manteni

miento de la paz y la seguridad internacionales, cuando el Consejo no pudiera actuar 

por falta de acuerdo entre sus miembros permanentes: 

"La Asamblea General. •• resuelve que si el Consejo de Seguridad, por 
falta de unanimidad entre sus miembros permanentes, deja de cumplir su responsabili
dad primordial de mantener la paz y la seguridad internacionales en todo caso en que 
resulte haber una amenazn a la paz, un quebrantamiento de la paz o un acto de agre
sión, la Asamblea General examinará inmediatamente el asunto, con miras a dirigir a 
los miembros recomendaciones apropiadas para la adopción de medidas colectivas, in
clusive, en casos de quebrantamiento de la paz o acto de agresión, el uso de las 
fuerzas armadas cuando fuere necesario a fin de mantener o restaurar la paz y la se
guridad internacionales". (20) 

Se establecieron, además, una Comisión de Observación de la Paz y una 

( 20) Resolución 377(V). Asamblea General. En DCAZ Luis Miguel. La Sociedad de Nacio
nes y las Naciones Unidas. Estructura y Pr&ctica. p.207 
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Comisi6n de .Medidas Colectivas, y se recomend6 a los Rstados miembros que mantuvie

ran dentro de sus fuerzas armadas nacionales, elementos preparados pare ser destaca

dos como unidades de las Naciones Unidas. La resoluci6n 11Uni6n Pro Paz", no fue el 

instrumento para que la Or-ganización pudiera llevar a cabo eficazmente sus funciones 

de mantenimiento de la paz, pero ha sido el medio para que la Asamblea asuma respon

sabilidades mayores en esta esfera. Desde su aprobaci6n, han sido numerosas las me

didas que se han aprobado al amparo de la resoluci6n 377(V). 

En términos generales, la O~U depende en sus funciones de mantenimien

to de la paz de la manera como interactúen dos conceptos fundamentales de las rela

ciones internacionales, como lo son la seguridad nacional y la seguridad colectiva. 

Esta interacci6n se manifiesta en el momento en que los Estados otorgan prioridad a 

la protección de su interés nacional antes que comprometerse en acciones colectivas 

derivadas de sus obligaciones internacionales: 

"Los Estados no tienen una voluntad y capacidad igual para partici
par en acci6n colectiva contra la agresi6n en algunas partes del mundo. Las metas 
nacionales, los valores e intereses y las obligaciones internacionales compiten con 
las demandas de seguridad colectiva para ejercer acci6n contra la agresión. La se
guridad nacional tiene prcedente sobre la seguridad colectiva 11

• (21) 

En la propia Carta de la ONU, fueron introducidas una serie de dispo

siciones orientadas a proteger al Estado de la intervenci6n de la Organizaci6n en 

sus asuntos internos. A este respecto, el punto más importante lo constituye el in

ciso 7 del articulo 2, que establece lo siguiente: 

"Ninguna disposición de este Carta autorizará a las Naciones Unidas 
a intervenir en los asuntos que son esencialmente de la jurisdicción interna de los 
Estados, ni obligará a los miembros a someter dichos asuntos a procedimientos de a
rreglo conforme a la presente Carta ••• 11

• (22) 

El anterior es un ejemplo palpable de la manera decisiva como incide 

el concepto de seguridad nacional en la determinación de las reglas de conducta en 

la sociedad internacional. Los Estados permanecen como los 6ltimos responsables en 

algunas de las situaciones más delicadas de las relaciones internacionales, como lo 

es la determinación misma de la transici6n de un status de paz a uno de conflicto. 

(21) BENNET. op. cit. p.136 
(22) Articulo 2. Carta de las Naciones Unidas. En SZEKELY. op. cit. p.28 
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Es as!, como un sistema de seguridad colectiva se enfrenta a los jui

cios unilaterales del Estado, que es quien decide en G.ltima instancia el grado de 

compromiso que asume con las acciones internacionales: 

11 1..a seguridad colectiva puede ser consistente internamente como teo
ría del orden mundial pero impracticable e imperfecta en su aceptacilm y aplicaci6n 
por los Estados soberanos, inclinados a proteger los intereses nacionales y celosos 
de las motivaciones de los demás Estadosº. (23) 

Para que un sistema de seguridad colectiva sea viable debe partir de 

la idea de que el mantenimiento del orden mundial es un asunto que interesa de mane

ra prioritaria a todos los integrantes de la sociedad internacional: 

111.a teoría de la seguridad colectiva descansa en el supuesto de que 
todas lns naciones comparten un interés primario en el mantenimiento de la paz ••• ; 
si en la práctica la seguridad colectiva ha de tener éxito cada Estado debe obligar
se a s{ mismo a actuar en concierto con otros Estados como una parte interesada más 
en la restauraci6n de la paz que en cualquier tipo de interés nacional o relaci6n 
con el Estado acusado de amenazar la paz internacional". (24) 

La experiencia hist6rica, ha demostrado que la viabilidad de un siste-

de seguridad colectiva depende mucho de su adecuaci6n a las circunstancias parti

culares del medio internacional en el que haya de ser aplicado. En el caso que nos 

ocupa, las operaciones de mantenimiento de paz de la ONU surgieron como una alterna

tiva para el control de conflictos, ante la imposibilidad del Consejo de Seguridad 

para llevar a cabo las acciones de seguridad colectiva conforme estaban definidas en 

la Carta. 

(23) BENNET. op, cit. p.1J6 
(24) Idea. p.1J6 
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1.3 Las Operaciones de Manteniaiento de Paz. 

Como se puede ver, la tarea del mantenimiento de la paz ha represen

tado un reto maylisculo para la ONU en virtud de las circunstancias a las que se ha 

enfrentado cuando se ha requerido llevarlo a la pdctica. Sin embargo, por ser aque

lla una funci6n esencial de las Naciones Unidas y raz6n misma de su existencia, no 

pod!a permanecer inm6vil la Organizacibn ante la inoperancia del esquema, ya que de 

lo contrario, parecer!an canceladas las oportunidades para que la ONU desempeñara 

un papel significativo en los esfuerzos de pacificacilm de los conflictos interna

cionales. En base a ello, fue delinelmdose un esquema informal de operaci6n, median

te el cual la ONU encontr6 la manera de intervenir en diversos conflictos y ejercer 

sus funciones como instancia pacificadora. 

De lo anterior• se desprende que las operaciones de mantenimiento de 

paz responden a una necesidad de la sociedad internacional. de encontrar mecanismos 

de control ante una eventual alteración de las condiciones de paz. A continuaci6n 

revisar~ la manera como surgen las operaciones de mantenimiento de paz y la forma 

como se definen los principios que constituyen su base de acci6n. 

1.3.1 Definici6n, Origen, Bases de Acci6n, Financiaaiento. 

En virtud de que el mecanismo de las operaciones de mantenimiento 

de paz no está enunciado de manera formal en algún instrumento jurtdico internacio

nal, no existe una definición precisa de dicho concepto. Sin embargo, parece acep

table adoptar los términos de instrumento 11 pollticamente imparcial y esencialmente 

no coercitivo11 (25), para señalar los principales rasgos que distinguen a las refe

ridas operaciones, las cuales comenzaron a tomar forma desde los primeros años de 

(25) FAB!AN Larry. Soldiers vithout eneal.es. p.3 
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existencia de la Organizaci6n. 

Las operaciones de mantenimiento de pez, constituyen uno de los cam

pos de acci6n más importantes de las Naciones Unidas, por su relaci6n directa con la 

solución de controversias .. Estas operaciones, consisten en el empleo de fuerzas mul

tinacionales, bajo el comando de la ONU, como forma de control de conflictos, mien

tras se realizan esfuerzos que ayuden a obtener soluciones negociadas a los mismos. 

Como técnica de control de conflictos, las operaciones de mantenimiento de paz re

presentan el avance más importante de la sociedad internacional desde la Segunda Gue

rra Mundial, ya que son una nueva forma de utilizaci6n de contingentes armados que 

tienen como norma de acci6n el no uso de la fuerza. 

En 1948 las Naciones Unidas nombraron al Conde Folke Bernadotte como 

!1ediador para promover una soluci6n pacifica a la disputa suscitada a raiz del Plan 

para la partición de Palestina, que contemplaba la creación de un Estado árabe y uno 

jud!o en el territorio palestino. Sin embargo, la praclamaci6n del Estado de Israel 

desencaden6 la primera guerra .6.rabe-israel!, provocando una situaci6n de suma grave

dad en la zona. El conflicto pudo ser controlado mediante una tregua ordenada por el 

Consejo de Seguridad y supervisada por el Mediador de las Naciones Unidas. A fin de 

cumplir con la tarea, el Cande Bernadotte reunió a una serie de oficiales observado

res que conformaron la primera misi6n de paz de la ONU conocida como Organizaci6n de 

las Naciones Unidas de Supervisi6n de la Tregua .. 

Desde ese año, el mecanismo de las operaciones de mantenimiento de 

paz ha evolucionado como instrumento internacionalmente aceptado para el control de 

los conflictos y la promoci6n de soluciones pacíficas. Ante la inexistencia de un 

instrumento que definiera los principios de acci6n de las referidas operaciones, és

tos fueron conform&ndose a través de la experiencia pr&ctica de los casos en que eran 

utilizadas: 

11Todo se fue elaborando sobre la marcha, a medida que se iba actuan
do: los principios de imparcialidad, que los observadores no estuvieran armados, que 
se les identificara con le ONU, toda su forma de comportamiento ••• Ralph Bunche crea
ba las regles, daba instrucciones a los observadores y determinaba adonde deb!an ir. 
Todo este asunto lo invent6 él .. Y lo hizo mientras cumpl!a también la labor de media
ci6n, en una actuaci6n extraordinaria". (26) 

(26) URQUHART Brian. "Un asunto riesgoso ••• ". En Cr6nica ONU. Dic-1988, vol, XXV, 
No.4, p.11 
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El fundamento básico de las operaciones de mantenimiento de paz, re

side en el ·consentimiento expreso de las partes en disputa para que las tropas de 

la ONU sean desplegadas en el terreno de las hostilidades. Este principio, ha sido 

quizá, uno de los principales aspectos que han contribuido a la amplia aceptaci6n 

de las operaciones: 

11 
••• con las operaciones de mantenimiento de paz como alternativa al 

=~i~~m:i d~a 5=~~~~~~~6~0~=c~!~~i~~:~ :~e r~~~Í~~=n e~~~n~~8~u:r:!~6:r~~~~:b!~n~~a ª:~e-
Estado delincuente, tampoco la imposici6n de soluciones politices a los Estados in
volucrados que no lo hayan aceptado voluntariamente". (27) 

El hecho de que tenga que existir una aceptaci6n previa de las par

tes en conflicto para que sea desplegada una fuerza de pez de la ONU, implica un 

sentido de imparcialidad en su desempeño, a fin de que no se vea alterado el equi

librio de fuerzas en favor de alguno de los contendientes. Los Estados involucra

dos han aceptado la intervenci6n de las Fuerzas de la ONU en determinados conflic

tos porque están conscientes de que su presencia no redituará en su perjuicio, y 

si ofrecerá oportunidades para la soluci6n de la controversia. De otra manera, no 

seria aceptable la injerencia de un elemento exterM que inclinara la balanza hacia 

una de las partes. Es por ello, que el principio de imparcialidad constituye uno de 

los aspectos que generan confianza entre les partes hacia el mecanismo de las opera

ciones de mantenimiento de paz. 

El no uso de la fuerza, es otro de los principios que enmarcan el fun

cionamiento de las operaciones de paz. En esencia, implica que las unidades al ser

vicio de la ONU deben abstenerse de emplear la fuerza armada, e menos que circuns

tancies claramente definidas obliguen a disponer de ese recurso: 

"S6lo en circunstancias excepcionales pueden los contingentes de man
tenimiento de paz de las Naciones Unidas utilizar la fuerza. Ellos portan armas de 
fuego y les est& permitido recurrir al uso m!nimo de la fuerza en caso de ser ataca
dos, o bien, si personal armado intenta impedir que cumplan les 6rdenes de sus coman
dantesº. (28) 

Esto significa, que mientras no exista una agresi6n evidente de parte 

(27) FAB!AN. op. cit. p.3 
(28) NACIONES UNIDAS. United Nations Peacekeeping. The facts. United Nations Depart

ment of Public Information. p.s/n 
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de un grupo armado, en contra de las unidades al servicio de la ONU, éstas no est&n 

autorizadas a emprender acci6n armada por iniciativa propia. 

Las operaciones de mantenimiento de paz se conforman en base a dos 

tipos de esquema con características específicas: las Misiones de Observaci6n, que 

se integran con contingentes no armados, los cuales se desempeñan como testigos im

parciales en alguna zona de conflicto; y las Fuerzas de Mantenimiento de Paz, que 

se constituyen con unidades que porten armas de fuego, las cuales tienen instruccio

nes de utilizar exclusivamente en defensa propia y como último recurso. 

Los soldados que prestan sus servicios a las Naciones Unidas utili

zan los uniformes militares de sus propios paises y cascos azules con el emblema de 

la Organizaci6n. Durante su periodo de servicio con la ONU esth.n adscritos a un co

mando operacional cuya jefe recibe instrucciones del Secretario General. Las funcio

nes de las Fuerzas de paz de la ONU, son de carácter muy diverso, ya que pueden ser 

desplegadas para vigilar un cese al fuego o para supervisar un retiro de tropas¡ pa

ra ser utilizadas como unidades de patrullaje en alguna zona o para prevenir el ini

cio o reanudaci6n de hostilidades en algG.n conflicto; pueden supervisar una entrega 

de armas e incluso prestar servicios médicos de emergencia, as! como asistir o reu

bicar a grupos de refugiados. 

Actualmente las Fuerzas de paz de la ONU están conformadas por más 

de 10,00Ó efectivos que prestan sus servicios en distintas regiones del mundo. Des

de 1948, las Fuerzas de paz de la ONU han sufrido un total de 733 bajas. Este núme

ro tan elevado de bajas demuestra que la misi6n de los oficiales al servicio de las 

Naciones Unidas no es de ninguna manera una tarea sencilla, ya que muchas veces lle

gan a ser afectados por los combates entre las partes en conflicto y en ocasiones 

son incluso objetivo especifico de los ataques. Esto no deja de resultar parad6jico 

si consideramos que el principio esencial de las Fuerzas de paz es el no uso de la 

fuerza. 

Por otra parte, el financiamiento de las operaciones de paz ha sido 

un problema muy serio que ha debido enfrentar la Organizaci6n, ya que el monto de 

las operaciones hasta 1988 alcanzaba los 230 millones de d6lares anuales, cifra que 

representa más de la cuarta parte del presupuesto general de la Organizaci6n, y que 

se ha incrementado con las nuevas operaciones desplegadas en 1989 y 1990. Tan s61o 
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la ~fisión de Observación para ~amibia tuvo un costo de 600 millones de dólares. 

El financiamiento se ha llevado a cabo principalmente mediante con

tribuciones voluntarias; sin embargo, existen presiones para que éste se obtenga en 

base al prorrateo de cuotas, con lo cual los costos se distribudan equitativamen

te entre los países miembros: 

"Lo esencial es que estas operaciones, creadas por la comunidad in
ternacional, deberían tener una financiación internacional. •• Su costo no debería re
caer en los contribuyentes de los Estados miembros que tan generosamente aportan las 
tropas". (29) 

En la práctica, el ~stablecimiento de una Fuerza de paz de las Nacio

nes Unidas requiere que la propuesta cuente con el respaldo de la sociedad interna

cional, y que los Estados miembros estén dispuestos a proporcionar las tropas nece

sarias. Para que el Consejo de Seguridad, apruebe la propuesta de establecer una Fuer

za de mantenimiento de paz debe haber por lo menos nueve \'Otos a favor y ningún voto 

negativo de los miembros permanentes. Si el Consejo decide el establecimiento de la 

Fuerza de paz, se ordena al Secretario General que presente en un término de 24 ho

ras un informe sobre la manera en que deba ser desplegada la operación. Previa auto

rización del Consejo, el Secretario General, debe elegir al comandante de la operación 

y debe solicitar a los Estados miembros que provean los contingentes, equipo, trans

porte y apoyo logístico necesario para su despliegue en el terreno de las hostilida

des. 

En términos generales, las operaciones de mantenimiento de paz son 

una de las formas más interesantes e importantes de cooperación internacional en 

nuestros d!as, y su presencia a través de los años en distintas regiones ha demostra

do su eficacia como instrumento para el relajamiento de conflictos internacionales: 

11La efectividad de las Fuerzas de mantenimiento de paz se deriva de 
una combinaci6n de factores: la presencia física de soldados armados que responder~n 
al fuego en caso de ser atacados, la autoridad moral de las ~aciones Unidas y la pre
sión de la opini6n pública mundial. Esto se combina para persuadir a los contendien
tes de emprender acciones mili tares precipitadas". ( 30) 

(29) GOULD!NG Narrack. "Premio Nobel rfe la Paz de 1988 para fuerzas de pa:z de la ONU". 
En Cr6nica ONU. Dic-1988, vol.XXV, No.4, p.8 

(30) NACIONES UNIDAS. United Nations Peacekeeping. The facts. United Nations Depart
ment of Public lnformation. p.s/n 
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CAPITULO 2. LAS OPERACIONES DE HANTENIHIENTO DE PAZ COHO 
IHSTRUllENTO DE CONTROL DE CONFLICTOS. 

El diseño actual de las operaciones de mantenimiento de paz responde 

a un desarrollo de más de cuatro décadas en las que ha sido empleado este tipo de 

mecanismo, una vez que el sistema de seguridad colectiva destinado a enfrentar los 

conflictos internacionales no pudo ser llevado a la práctica. Actualmente se cuenta 

con un esquema definido en base al cual se despliegan dichas operaciones. En este 

capitulo, estudiaré la evolución del mecanismo de las operaciones de mantenimiento 

de paz a partir de su origen y hasta su consolidación como instrumento para el res

tablecimiento del orden internacional. 

Es necesario aclarar, que para efectos de delimitaci6n de este estu

dio he considerado conveniente incluir sólo aquellas misiones de pez que son las más 

representativas de este mecanismo de acción de las Naciones Unidas, y que de alguna 

manera nos permiten conocer en la práctica los diversos aspectos que inciden en la 

conformaci6n del esquema de las operaciones de mantenimiento de paz. Por esta raz6n, 

no se hará mención de misiones como el Grupo Militar de Observación de las Naciones 

Unidas en la !ndia y Pakistán, establecido en 1949; el Grupo de Observaci6n de las 

Naciones Unidas en L:l.bano, de 1958; la Fuerza de Seguridad de las Naciones Unidas en 

Nueva Guinea Occidental (Irién Occidental). de 1962-63; la Misión de Observación de 

las Naciones Unidas en Yemen, de 1963-64; la Misi6n del Representante del Secretario 

General en la Rep6blica Dominicana, de 1955-66; y la Misi6n de Observaci6n de las Na

ciones Unidas en India-Pakistán, de 1965-66. 

2.1 La Primera Experiencia: ONUVT (1948). 

En noviembre de 1947, la Asamblea General aprob6, mediante su reso-
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luci6n 181 A (H), un plan pera la creaci6n de un Estado árabe y un Estado jud1o 

en el territorio palestino, el cual se encontraba administrado por la Gran Bretaña 

bajo el régimen de mandato. Dicho plan, que otorgaba a la ciudad de Jerusalem esta

tuto de internacionalizaci6n fue rechazado por los árabes, provocando una crisis po

litice en la zona. 

El 14 de mayo de 1948, la Comisi6n Especial pera Palestina (6rgano 

establecido por la Asamblea General), design6 al Conde Folke Bernadotte, Mediador 

de las Naciones Unidas con el objeto de promover uno soluci6n negociada a la contro

versia. Sin embargo, en esa misma fecha la Gran Bretaña di6 por terminado el mandato 

sobre Palestina, dando paso a la proclamaci6n del Estado de Israel. Este hecho desen

caden6 de inmediato la primera guerra entre los paises árabes e Israel. 

Durante los Gltimos dtas del mes de mayo de ese mismo año, el Conse

jo de Seguridad hizo un intento por restablecer la paz ordenando una tregua que se

rta supervisada por un grupo de observadores, que más adelante se const.ituirtan en 

la Organizaci6n de las Naciones Unidas de Verificaci6n de la Tregua (ONUVT), estable

cida oficialmente el 11 de junio de 1948. El Mediador de les Naciones Unidas fue el 

encargado de reclutar y organizar a los primeros tnt.egrantes del grupo de supervisi6n 

de la tregua ordenada por el Consejo: 

"Al comienzo, los observadores eran un poco soldados y algún funcio
nario que la Secretaria pod{a aportar. Muchos de ellos eren civiles que desempeñaban 
funciones de toda clase". (31) 

A la muerte del Conde Bernadotte se design6 a Ralph Bunche como Media

dor int.erino para proseguir los esfuerzos de pacificaci6n. En aquella primera experien

cia, la ONUVT tuvo que enfrentarse a serias limitaciones de equipo y seguridad, lo cual 

dificult6 su tarea. De hecho, t.uvieron que improvisarse todos los instrumentos de apoyo 

logístico que requería la misi6n. De cualquier manera, se pudo cumplir con el objeti

vo fundamental que consistía en evitar la reanudaci6n de las hostilidades. El Mediador 

interino de la ONU desempeñ6 una labor muy valiosa al negociar acuerdos de armisticio 

a finales de 1948 y comienzos de 1949. 

(JI) URQUHART. op, cit. p.11 
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En este contexto, la e:<periencln de la O~WVT fue trascenrlental, ya 

que a partir de ella comenzaron a delinearse los principios de acción de las Fuer .. 

zas de paz de ln O~U: 

"Lo más importante ele la prir.iera operación de Palestina fue que de
j6 establecido co!"lo objetivo la ideA de un núcleo de observadores absolutamente im
parciales, que sólo daban cuenta de la verdad objeth·a de lo que hablan visto sobre 
la base del acuerdo rfo tregua". ('32) 

La O~L'VT ha cont inuaflo en operación hasta la nctualidad, desempeñan

do diversas funciones relacionadas con el mantenimiento de la paz en la regi6n del 

~~edio Oriente. Durcmtc los últimos años, ha prestado asistencia a la f11erz,1 de las 

~aciones l'nidas de Observación cie la Separación y a la fuerza Provisional de las Na

ciones I:nidas en el L!bar:o. Su base de operaciones se encuentra ubicada en Jerusa

lern y mantiene grupos de •}b:=;ervación estacionados en Aeirut '! el Sinaí. 

2.2 La Fuerza de Emergencia de las Naciones Unidas (FENU). 

Las negociaciones previas al establecimiento de la Fuerza de Emer

~encia de tas ~aciones Unidas (FESU), :narcan una etapa decisiva en la historia de 

las operaciones de mantenimiento de pnz, ya que durante ese p~riodo se definen las 

principales caracted.sticas que :nás t1.del;1nte llegar!an a convertirse en principios 

rectores de la actunci6n de las op~raciones de paz de la o:rn. El marco para la crea

ción de ta FENU fue la crisis que se generó a ra!.t de la nncionalizaci6n del Canal 

de Suez por parte de E~ipto, r la posterior intervención militar de Israel, Francia 

y ~a Gran Bretaña en contra de ese pals árabe. 

El 13 de julio de l<JS6, el gobierno de Gamal Abdel !fasser decreta la 

nnclonalización de la Compañía del Canal de Suez y para octubre de ese año, Egipto 

sufre la invasión por parte de tropas lsrael!es, a lo que seguidan una serie de a

taques aéreos de Francia y la Gran Brett1ña contra el mismo Egipto. 

(32) !dem. p.11 
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Estos acontecimientos provocaron una inmediata movilizaci6n en las 

~aciones Urtidas 1 donde al amparo de la resoluci6n "Unión Pro Paz" se convocó a se

sión urgente de la Asamblea General para examinar el caso. En ese contexto, surge 

en la delegación del Canadá ante la ONU, comandada por Lester B. Pearson, la idee 

de establecer una fuerza 'TIUltilateral de paz para ser destacada en la región a fin 

de contener las hostilldades. 

En un primer rnomento, la intención de Peerson era que se autorizara 

a Francia y a la Gran Bretaña a actuar en nombre de las Naciones Unidas para contro

lar la zona del conflicto. Sin embargo, esa idea fue muy pronto desechada ante la 

postura asumida por el bloque afro-asiático en la Asamblea General, el cual conden6 

abiertamente la agresibn anglo-francesa a Egipto y, por lo tanto, dificUmente hu

biera aceptado legitimar a las fuerzas agresoras otorgándoles un mandato derivado 

del consenso internacional. 

Ante esta situación, fue tomando forma la idea de establecer una Fuer

za de las Naciones Unidas integrada por contingentes provenientes de pa!ses que no 

tuvieran una relacibn directa con el conflicto. Lester Pearson desempeñ6 en esta eta

pa una intensa labor diplomática tratando de obtener el apoyo de los distintos gru

pos regionales de la Asamblea General al plan para la creación de una Fuerza de paz 

de la ONU. 

El primer paso concreto hacia la creación de la Fuerza de paz fue la 

aprobación el 4 de noviembre de 1956, por 57 votos a favor, cero en contra y 19 abs

tenciones, de una resolucibn que solicitaba al Secretario General la elaboración de 

un plan para el establecimiento de una fuerza internacional de emergencia para ase

gurar y supervisar el cese de hostilidades. 

De esta manera, correspondió al Secretario General Oag Hammarskjold 

la dificil tarea de iniciar el diseño de le primera fuerza de mantenimiento de paz 

de las Naciones Unidas. Dificil en el sentido de que no existía un precedente sobre 

la conformaci6n de un ejército internacional con funciones especificas de manteni

miento de la paz y la seguridad int.ernacionales, derivadas de una negociaci6n en un 

foro multilateral. Difícil también en el sentido de que la aceptación de la Fuerza 
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de paz requeriría de una ardua negociación con los gobiernos involucrados. 

Conforme al plan presentado por el Secretario General el 4 de no

viembre de 1956, y aprobado por la Asamblea General en esa misma fecha, se design6 

como Jefe del Comando de las Naciones Unidas para una Fuerza Internacional de Emer

Rencia en la zona del conflicto al General E.L.M. Burns, quien entonces fun15!a como 

Comandante de la O~UVT, y se autoriz6 el reclutamiento de oficiales provenientes de 

paises que no fueran ninguna de las grandes potencies. 

La no inclusión de unidades provenientes de las grandes potencias 

provocaba serias dudas acerca de la viabilidad de la Fuerza internacional, ya que 

se pensaba que sin la presencia de éstas lo Fuerza de paz no tendría posibilidades 

de ejercer influencia alguna en el conflicto. Exisdan además una serie de pregun

tas que era preciso responder antes de autorizar el establecimiento de la Fuerza de 

paz. Deb!a quedar en claro la funcibn que ésta desempeñaría en el escenario del con

flicto, el periodo que permanecería estacionada, bajo que condiciones seda retira

da, sobre quien recaerlan los costos y, quizá lo más importante, analizar la manera 

como afectarla el balance poltcico y militar en el área. 

El Secretario General tuvo que enfrentarse a muchas presiones al tra

tar de resolver estas interrogantes. El 6 de noviembre, sometió un segundo informe a 

la Asamblea General sobre los diversos detalles del despliegue de la Fuerza de paz.. 

En dicho ,inforr.ie, el Secretario General remarc6 que en el establecimiento de la Fuer

za no existía nlnguna intención de afectar el balance politice y militar del conflic

to. 

Por su parte, la Asamblea General, en una de sus decisiones más im

portantes vinculadas con el mantenimiento de la paz y la seguridad internacionales, 

habta decidirlo con anterioridad a este segundo reporte, que la Fuerza de paz de la 

ONU sólo seda desplegada en territorio egipcio con el consentimiento del gobierno 

de ese pals. Al respecto, cabe señalar que el apoyo que brindaron los Estados Uni

dos al informe del Secretario General y a las resoluciones sobre el conflicto, fue 

un elemento que contribuyó grandemente a que se dieran las condiciones propicias pa

ra constituir la Fuerza de paz. 



Con respecto al Secretario General de la ONU, su ml!rito principal 

reside en el hecho de haber construido un esquema de operación que capturara el 

consenso de la sociedad internacional, y haber tenido la visión para asentarlo so

bre principios constructivos que pudieran ser utilizados en el futuro. En su obra 

"A United Nations Peace Force", William Frye enumera los aspectos mAs destacados 

del reporte del See:retario General que constituyen el precedente directo del es

quema de las operaciones de mantenimiento de paz, los cuales par su importancia, 

resumimos a continuaci6n: 

- Las grandes potencias no participarán en la Fuerza .. 

- El control político de la FENU se encuentra en manos 
del Secretario Cenera!. 

- La FENU será una fuerza de amortiguación, con ciertas 
obligaciones parciales, más no un ejército de combate. 

- La Fuerza será tan neutral como sea posible. 

- La base y el punto de partida de la fuerza será el 
reconocimiento de la soberanía de Egipto. 

- Las naciones que proporcionen las tropas serán 
responsables de los costos de equipo y salarios. 
y los demás gastos serán financiados del presu
puesto regular de las Naciones Unidas. 

Estos planteamientos conformaron la estructura y delimitaron el es

pacio de acción de la Fuerza a crear. El principio de neutralidad tiene importancia 

central en virtud de que constituye el elemento generador de confianza hacia la Fuer

za de paz, ante los ojo9 de las partes en conflicto. A pesar de ello, el apego a di

cho principio se extiende únicamente hasta donde las condiciones lo permiten, lo que 

significa que en circunstancias particulares las Fuerzas de paz de la ONU pueden com

batir a alguna de las parces en conflicto. 
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Con respecto al Secretario General de la ONU, su m~rito principal 

reside en el hecho de haber construido un esquema de operaci6n que capturara el 

consenso de la sociedad internacional, y haber tenido la visión para asentarlo so

bre principios constructivos que pudieran ser utilizados en el futuro. En su obra 

"A United Nations Peace Force", William Frye enumera los aspectos m&s destacados 

del reporte del Secretario General que constituyen el precedente directo del es

quema de las operaciones de mantenimiento de paz, los cuales por su importancia, 

resumimos a continuaci6n: 

- Las grandes potencias no participarán en la Fuerza. 

- El control político de la FENU se encuentra en manos 
del Secretario General. 

- La FENU será una fuerza de amortiguación, con ciertas 
obligaciones parciales, más no un ej~rcito de combate. 

- La Fuerza será tan neutral como sea posible. 

- La base y el punto de partida de la Fuerza será el 
reconocimiento de la soberanía de Egipto. 

- Las naciones que proporcionen las tropas sed.n 
responsables de los costos de equipo y salarios, 
y los demás gastos sedn financiados del presu
puesto regular de las Naciones Unidas. 

Estos planteamientos conformaron la estructura y delimitaron el es

pacio de acci6n de la Fuerza a crear. El principio de neutralidad tiene importancia 

central en virtud de que constituye el elemento generador de confianza hacia la Fuer

za de paz, ante los ojos de las partes en conflicto. A pesar de ello, el apego a di

cho principio se extiende Únicamente hasta donde las condiciones lo permiten, lo que 

significa que en circunstancias particulares las Fuerzas de paz de la ONU pueden com

batir a alguna de las partes en conflicto. 
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El segundo informe rlel Secretario General sobre el establecimiento 

de la FENU, "fue aprobado por la Asamblea General el 7 de noviembre de 1956 1 por 64 

votos a favor, cer-o en contra y 12 abstenciones, dejando el camino libre para que 

se iniciara la conformación de la Fuerza. 

Una vez que se obtuvo el apoyo para la creación de la FENU, el Se

cretario General estuvo en posibilidad de anunciar el cese al fuego en el conflic

to de Suez. Sin embargo, el requisito del consentimiento de Egipto para el desplie

gue de la FE~U en su territorio fue un asunto que continuó acarreando muchas difi

cultades al Secretario General, ya que en principio el gobierna egipcio rechazó la 

participación de contingentes de palses que hablan solicitado la inclusión de sus 

unidades en la FENU. Esto obligó al Secretario General y a sus colaboradores a ha

cer una rigurosa selección de aquellos paises que hablan ofrecido tropas y que ade

más fueran viables ante el qobierno egipcio para formar parte de la FENU. 

Como ejemplo cabe citar el caso de ~ueva Zelandia, que protest6 por

que su ofrcciMiento de tropas fue rechazado. El motivo del rechazo fue que la dele

gación de ese pais habla respaldado a Francia y a la Gran Bretaña durante los deba

tes en la Asamblea General, por lo que la participacl6n de un contingente neozelan

dés dif!ctlmente hubiera sido bien recibida en Egipto. 

Otro caso interesante fue el de la participación canadiense, la cual 

fue vetada por Egipto bajo el an~umento de que sus tropas, los "Queen 1 s Own Rifles", 

portaban uniformes muy similares a los del ejército británico. por lo que podían ser 

confundidos y hostilizados en Egipto. El rechazo a la participaci6n canadiense resul

tó un asunto muy delicado en virtud de que su delegado ante la ONU, el Sr. Pearson, 

y el gobterno canadiense en ~eneral, hablan sido de los principales promotores de ta 

FF-'fü. Finalmente, la participación del Canadá se limitó a las áreas administrativa y 

de servicios, en las que desempeñaron una tabor destacada en apoyo a las unidades mi

litares de la FENU. 

Otro de los problemas que tuvieron que ser cuidadosamente negociados, 

fue la aceptación de Egipto para la entrada de la FENU en su territorio, ya que el 

gobierno de ~asser mostró hasta el '1ltimo momento un temor muy marcado hacia la ac

titud que asumirla la fuerza multinacional una vez que penetrara en el territorio 
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egipcio. Coi:io medida de presión, la mm negoci6 enviar a la FENU a algún sitio del 

sur de Italia, con el objeto de aproximarla a la zona del conflicto, a lo cual el 

gobierno italiano consintió en que la FENU se ubicara en el aeropuerto Capodichino 

de Nápoles. 

El traslado de los contingentes de la FENU hasta ese destino repre

sent6 serias dificultades que pudieron ser subsanadas con la contribución de diver

sos paises, los cuales absorbieron los costos de transporte e incluso proporciona

ron las aeronaves necesarias, Posteriormente, cuando la FENU fue autorizada a des

plazarse a Egipto, no había forma de transportar los jeeps a través del Mediterrá

neo, por lo que la ONl! tuvo que adquirir ese tipo de vehlculos de fabricación bri

tánica en Egipto, y ahí mismo pintarlos de blanco. 

El 12 de noviembre de 1956, el Secretario General anunci6 la acepta

ción de Egipto parn la entrada de la FENU en su territorio. Durante su permanencia 

en Egipto, la FENU tuvo como funciones principales asegurar y supervisar el cese de 

hostilidades, incluido el retiro de las fuerzas armadas de Francia, Israel y la Gran 

Bretaña del territorio egipcio, el cual se complet6 el 22 de diciembre de ese mismo 

año, ocupando la FENU las posiciones evncuadas. Se encargó, además, de patrullar la 

línea de armisticio entre Israel y Egipto. as! como la frontera internacional al sur 

de la Faja de Gaza, con lo cual la regi6n se mantuvo durante varios años en relativa 

calma. 

La FENU estuvo integrada por unidades de Brasil, Canadá, Colombia, 

Dinamarca, Finlandia, India, fndonesia, Noruega, Suecia y Yugoslavia, y llegó a te

ner una fuerza de 6,000 efectivos, con un costo aproximado de 220. millones de dóla

res. Su periodo de servicio se extendi6 hasta el mes de mayo de 1967 1 cuando el go

bierno egipcio informó al Secretario General que no autorizada por más tiempo la 

permanencia de la FENU en su territorio. 

Al retiro de la FENU se desatada un nuevo conflicto entre Israel 

los países árabes, a consecuencia del cual Israel occ;-aria el Sinai, la Faja de Ga

za y la Ribera Occidental del Jordán, incluyendo Jerusalem y las Alturas del Galán. 

En 1973, la FENU sería reinstalada para supervisar el cese el fuego y el despliegue 

de las fuerzas egipcias e israelíes. Se encargaría, además. de la ocupación y con-
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trol de las zonas de separación establecidas en virtud de los acuerrios alcanzados 

en 1974 y 1975. 

2.3 La FENU lI y el establecimiento de le Fuerza de las 
Naciones Unidas de Observaci6n de la Separeci6n (FNUOS) .. 

La prolongación ..fel conflicto árnbe-israeU rlurante la d~caria de 

los 70's, originó nuevas confrcntaciones que exi;ieron la intervención mediadora 

r1e la Orr,anización de las 'lociones t"nidas, la cual, con el prop6sito de restable

cer la paz quebrantarla a ra!z rle los combates iniciados en 1973 por los p:dses 

á.rnbes cont:-a Israel. decidió establecer rlos operativos r¡ue durante ~sa etapa cum

plieron una importante labor Al actu.'lr como instrumentos de transición hacia la 

p:.lz en !A. zona del ~·ledio Oriente. Dich•)S operativos fueron li:i FF.~U {[ la Fuerza 

de las ~~aciones Unidas rle Obserw1ción rle la Separación. 

F.n noviembre de 1967, el Consejo rle Seguridad había aprobado la re

solución 242, en la qu11 pcd!a el retiro de tas fucrz:'ts nrmadas de {srael de tos te

rritorios ocupndos y el reconocimiento de ln sobcranin 1 la lntetirldad t~rritorial, 

e independencia pol1tica 1lc todos los Estados del área, as! coMo de su rlerecho a vi

vir en paz dentro de los fronteras reconocidas libres de la aMenaza del uso de la 

fuerza. para lo cual solicitó la aplicaci6n rle Medidas que incluyeran el estableci

nlento ele zonas rlesmilitarizndi.ls. 

A pesar de este llamado, se fue generando un clima de tensi6n en el 

área como r~sultado de frecuentes violaciones a los acuerdos de cese al fuego, lo 

que condujo a que el 6 de octubre de 1973 las fuerzas egipcias estacionadas en el 

Can~l de Suez y las fuerzas sirias desple~ad::is en las Alturas del Golán, atacaran 

las posiciones de Israel bajo el aq;umento •te que dicho ataque constituía un acto 

!fe rlefensa que tenía como objetivo recuperar los territorios ilegalmente ocupados 

desde 1967. 

El B de octubre rte t9i3, el Consejo de Segurirlad decidi6 analizar la 
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situaci6n, pero fue hasta el 22 de ese mes cuando estuvo en posibilidad de emitir 

una resoluci6n, la 338, que hacia obligatorias las medidas enunciadas en la reso

luci6n 242 de 1967. Mediante la resoluci6n 338, el Consejo ordenb a las partes el 

cumplimiento inmediato de la resolucibn 242 y el inicio de las negociaciones enca

minadas a establecer una paz duradera en el Medio Oriente. Sin embargo, los comba

tes continuaron y el Consejo se vi6 obligado a decretar un inmediato cese al fuego 

y el retiro de las tropas hacia las posiciones que ocupaban hasta el 22 de octubre. 

La situación se complic6 aun más ante la posibilidad de que la Unibn 

Sovi~tica interviniera en el conflicto y que ello ocasionara una respuesta por par

te de los Estados Unidos. Hubo incluso rumores sobre movimientos de tropas soviéti

cas que provocaron el estado de alerta en las tropas norteamericanas. Debido a esta 

atmósfera de tensión, los gobiernos de Estados Unidos y la Unión Soviética, acorda

ron el envto de una Fuerza de las Naciones Unidas al ~edio Oriente, para lo cual pro

movieron en el Consejo de Seguridad el establecimiento de la segunda Fuerza de Emer

gencia de las Naciones Unidas (FENU U). 

Una vez que se nutoriz6 el establecimiento de la FENU U, el entonces 

Secretario General de la ONU, Kurt Waldheim, organiz6 rápidamente la operación, en 

la cual la ONU incluyó por primera vez dentro de sus unidades a soldados provenien

tes de un pa!s de Europa Oriental, con la participaci6n de un contingente polaco. La 

FENU U se constituyó con un ejército de 7 ,000 soldados provenientes de Australia, 

Austria, Canadá, Finlandia, Ghana, Indonesia, Irlanda, Nepal, Panamá, Perú, Polonia, 

Senegal y Suecia, para ser desplegados en el sector egipcio israeU .• 

La presencia de la FENU (! en el escenario del conflicto contribuyó 

notablemente al establecimiento de un clima propicio para la negociación: 

ºCon el auxilio de la fuerza aérea británica, los primeros contin
gentes de las Naciones Unidas se interpusieron entre las fuerzas egipcias y las is
raelíes antes de que transcurrieran veinticuatro horas desde el momento de la deci
si6n del Consejo. Dado que la decisi6n de cese el fuego se observaba ahora en gran 
medida, estaban creadas les condiciones previas necesarias para la apertura de las 
negociaciones. Lns conversaciones se iniciaron dos meses mAs tarde, en Ginebra". (33) 

La participaci6n de la ONU en esta etapa del conflicto fue decisiva, 

(33) WALDHE!M Kurt. El Desafio de la Paz, p.87 
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ya que en base a su acci6n mediadora y estrictamente imparcial pudieron detenerse 

las hostilidades y las partes contendientes aceptaron iniciar negociaciones para 

buscar una soluci6n por la vía pacífica: 

"Fueron las Naciones Unidas quienes hicieron posible que las auto
ridades militares de ambos paises se reunieran en el kil6metro 101 de la carretera 
El Cairo-Suez 1 primero para arreglar el intercambio de prisioneros y la dotaci6n de 
provisiones al sitiado ejército egipcio y más tarde, después de la Conferencia de 
Ginebra, para concluir el acuerdo final sobre la separaci6n de las fuerzas. Sobre 
la base de tales negociaciones 1 que s6lo pudieron tener lugar en presencia de los 
representantes de las Naciones Unidas, el 18 de enero de 1974 se lleg6 a un acuer
do por el cual las tropas israelies se retiraron a treinta ki16metros del banco o
riental del Canal de Suez ••• Igualmente 1 se acord6 la creaci6n de una zona neutral 
entre los dos ejércitos, que ha sido ocupada desde entonces por las tropas de las 
~aciones Unidas". (34) 

En efecto, como resultado de las negociaciones ordenadas en la reso

luci6n 338, se celebr6 en Ginebra durante el mes de diciembre de 1973 una Conferen

cia de Paz sobre el ~edio Oriente. La Conferencia no deriv6 en resultados sustancia

les y decidi6 continuar sus trabajos a través de un Grupo de Trabajo Militar, el cual 

discutida la separación de fuerzas. Las negociaciones condujeron a la firma del a

cuerdo del 18 de enero de 1974, citado con anterioridad, relativo a la separaci6n de 

fuerzas, en el cual se incluían disposiciones sobre el retiro parcial de las tropas 

israelies de los territorios ocupados en el Sinai y el establecimiento de una zona 

de amortiguaci6n controlada por la FENU. 

En términos generales, la FENU !I tuvo la misi6n de supervisar el ce

se al fuego y el redespliegue de las fuerzas egipcias e israelies, asi como la ocu

paci6n y control de las zonas de separación establecidas en virtud de los acuerdos 

de 1974 y 1975. Con la asistencia de la FENU la separaci6n de fuerzas se complet6 el 

4 de mayo de 1974. 

Por otra parte, mediante negociaciones con el propio Grupo de Traba

jo Militar se concluy6 un acuerdo sobre separación de fuerzas sirias e israelíes el 

31 de mayo de 1974. El acuerdo comprendia un área de separaci6n y zonas de limita

ción de fuerzas¡ contemplaba asimismo el establecimiento de una Fuerza de Observa

ci6n de las Naciones Unidas para supervisar el cumplimiento del acuerdo. En base a 

esto, el Consejo de Seguridad autoriz6, mediante la resolución 350(1974), la crea-

(34) Id ... p.87 
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ci6n de la ~uerza de las Naciones Unidas de Observaci6n de la Separaci6n (FNUOS), 

con la capacidad de 1,250 efectivos. 

La tarea de la FNUOS consistió en mantener el cese al fuego entre 

Siria e Israel y supervisaC" el &rea de sepaC"aci6n entre los ejéC"citos de ambos pai

ses en las Alturas del Gol&n. Durante su peC"iodo de seC"vicio la FNUOS ha efectuado 

también inspecciones C"egulaC"es en el área de limitaci6n de fuerzas y armamentos, man

teniendo ah!. una relativa tranquilidad. Los resultados positivos aportados por la 

FNUOS a través de su permanencia en la zona del conflicto han motivado el Consejo de 

Seguridad a renovar periódicamente el mandato de dicha Fuerza, la cual continúa ope

rando en la actualidad con unidades de Austria, Canadá, Finlandia y Polonia. 

Dentro de la complejidad de la situación en Medio Oriente, las ope

raciones de mantenimiento de paz de la ONU, en este caso la FENU II y la FNUOS, han 

represent,ado un elemento de participación que ha generado un clima de confianza en

tre los adversarios, conduciéndolos a la mesa de negociaciones. El sólo hecho de con

tribuir a la detención de las hostilidades permite afirmar que las Fuerzas de paz de 

la ONU han cumplido una labor constructiva en esa agitado zona del mundo. 

2.4 La Fuerza ProYisional de las Naciones Unidas en el 
L!bano (FPNUL). 

Desde los primeros años de la d~cada de los 70's se habla discutido 

en las Naciones Unidas la posibilidad de enviar una Fuerza de paz a Libano, debido 

a los sucesos de violencia que hablan tenido lugar en ese pais. En 1972. Israel ata

có campamentos palestinos como represalia al ataque sufrido en su territorio por par

te de comandos de esa nacionalidad. Sin embargo, fue hasta 1978 cuando, a ra!.z de la 

invasi6n de Israel a L!.bano se decidió el establecimiento de la Fuerza Provisional 

de las Naciones Unidas en el Libano. 

La invasión israel!. a Libano, en la que se utilizaron bombarderos de 

combate y artillería pesada, tuvo graves consecuencias sociales, ya que aproximada-
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mente 200 m~l personas se convirtieron en refugiados. Inmediatamente se iniciaron 

deliberaciones en la ONU con el objeto de negociar una soluci6n al conflicto. Du

rante los debates varios paises solicitaron el establecimiento de una Fuerza de paz 

para ser enviada a la zona de las hostilidades. El Consejo de Seguridad autoriz6 di

cha propuesta el 19 de marzo de 1978 y pidi6 al Secretario General que preparara en 

un drmino de 24 horas un plan para el emplazamiento de las unidades al servicio de 

la ONU. 

En esa oportunidad, el Consejo de Seguridad ordenó a Israel el cese 

inmediato de su acci6n militar en contra de la integridad territorial de L!bano, y 

estableci6 la Fuerza Provisional de las ~aciones Unidas en el Ubano (FPNUL). Se en

comendó e la Fuerza Provisional la tarea de confirmar el retiro de las tropas israe

U.es y el restablecimiento de la paz en la zona, as!. como ayudar al gobierno libanés 

a restablecer su autoridad efectiva en el área. Originalmente la FPNUL estaba progra

mada para operar durante un periodo de sólo seis meses; sin embargo, la importancia 

de su presencia en la región ante la persistencia de situaciones de violencia entre 

las partes en conflicto ha exigido que su mandato sea periódicamente renovado, exten

diéndose hasta la actualidad. 

Durante la etapa de conformación de la Fuerza Provisional, el Secre

tario General designó corno Comandante de la operación al General Erskine 1 de Ghana, 

quien en esos momentos se desempeñaba como Jefe de Estado Mayor de los observadores 

militares de las Naciones Unidas en el Medio Oriente. El gobierno franch puso a dis

posición de la ONU, un batallón de paracaidistas que estuvo listo para ser utilizado 

en un término de 24 horas. Posteriormente, se unieron contingentes de Noruega, Sene

gal, Nepal, Irlanda, Fidji y Nigeria. 

El despliegue de la FPNUL en el escenario del conflicto represent6, 

en un primer momento, serios riesgos para sus unidades, ya que normalmente las ope

raciones de mantenimiento de paz de la ONU son desplegadas en regiones bajo el con

trol de alguna de las partes contendientes y al amparo de convenios que garantizan 

la seguridad de la Fuerza de paz en el cumplimiento de sus funciones. Sin embargo, 

este no fue el caso de la operación enviada el sur de L!bano, ya que en dicha zona 

el gobierno libon~s no ejcrc!a su autoridad sobre los grupos eh! establecidos. Exis-
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tian en ese momento diversos sectores bajo el control de varios grupos armados. 

principalmente cristianos y palestinos: 

uEra una situeci6n que creaba peligro y dificultad continuos para 
nuestros hombres. Los cristianos maronitas al mando del comandante Haddad domina
ban la regi6n oriental. En el oeste, mantenian el control algunas unidades pales
tinas y ciertos movimientos izquierdistas libaneses. Además, durante varios años 
habla estado latente una guerra civil en esa zona, y todas les facciones recib!an 
apoyo material del exterior. En circunstancias normales, las fuerzas de paz de les 
Naciones Unidas operan en territorio de un Estado soberano bajo alguna clase de ad
ministraci6n funcional, condición que no exist!a en el sur de Libano 11

• (35) 

Tomando en consideraci6n la delicada situación, el Secretario Gene

ral decidi6 viajar a la zona del conflicto a fin de negociar con las partes los de

talles de la seguridad de la Fuerza de paz de las Naciones Unidas. De esa manera, 

el Secretario General se trasladó a Beirut y Tel Aviv con el objeto de sostener con

versaciones con los gobiernos de Ltbano e Israel, y tener asimismo un encuentro con 

Yasser Arafat, lider de la Organizaci6n para la Liberación de Palestina (OLP). 

De esa serie de reuniones, el Secretario General, obtuvo algunos resul

tados satisfactorios, ya que tanto el gobierno libanés como el lider de la OLP le ma

nifestaron su deseo de colaborar con la FPNUL. Se logr6 también avanzar en las con

versaciones para ultimar los detalles del retiro de las tropas israelies. Durante su 

viaje, el Secretario General tuvo la oportunidad de visitar los cuarteles de las tro

pas de la FPNUL y entrevistarse con el Comandante de dicha Fuerza Provisional, a quien 

pudo darle a conocer los resultados de los negociaciones con las partes en conflicto. 

La situaci6n continu6 siendo, sin embargo, complicada, ya que el go

bierno libanés consideraba como condici6n previa para el restablecimiento de su au

toridad en el sur del pais, el despliegue de sus fuerzas armadas y el retiro de las 

trop8s israelíes de la zona. Por su parte, Isroe~ consideraba como requisito indis

pensable para su seguridad, el mantenimiento de alguna zona que estuviera fuera del 

control del gobierno libanés. 

Por este motivo, durante las maniobras de retiro de sus tropas, Is

rael hizo un movimiento t&ctico que frustr6 los intentos de la FPNUL por lograr el 

control efectivo de la zona de conflicto, ya que en lugar de entregar la faja m6s 

(35) Id ... p,98 
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sureña del territorio libanés a la FPNUL, las fuerzas israelíes la cedieron a las 

tropas de Haddad, cuyo ejército era abastecido y contaba con el respaldo del gobier

no israelí: 

"Las fuerzas de Haddad se han opuesto a todo nuevo emplazamiento de 
FPNUL en la zona sur y, apoyadas por los israelíes, están en actitud hostil que e 
menudo subrayan con fuego de artillería. Haddad se opone en especial al emplazamien
to del ejército libanés legitimo en el sur, y cuando se envi6 el primer batall6n li
banés al área de FPNUL, en abril de 1979, tuvieron lugar graves incidentes 11

• (36) 

Esto, represent6 un serio obstáculo para el cumplimiento de los obje

tivos de la FPNUL. la cual se vi6 obligada a permanecer en una zona de operaci6n li

mitada debido a que las fuerzas de Haddad se opusieron a nuevos desplazamientos de 

la FPNUL en el sur de Líbano. Desde ese momento y hasta julio de 1981 tuvieron lugar 

combates periódicos entre las fuerzas de Haddad y las fuerzas de defensa israel!es 

contra divisiones armadas de la OLP, al norte de la zona ocupada por la Fuerza Pro

visional de las Naciones Unidas. 

En junio de 1982 las tropas israet!es avanzaron hacia el interior del 

territorio libanés, ante lo cual las unidades de la FPNUL se interpusieron tratando 

de impedirles el paso. Sin embargo, lo Fuerza Provisional fue rebasada debido a la 

marcada superioridad de las milicias israel!es, las cuales alcanzaron su objetivo de 

llegar a la ciudad de Beirut. Ante esta situación, el Consejo de Seguridad intentó, 

sin ~xito, propiciar la retirada del ejército israel! hasta las fronteras internacio

nalmente reconocidas de Líbano. 

Fue hasta el 12 de agosto, cuando el Consejo de Seguridad logró hacer 

efectivo el cese al fuego, solicitando la detención de las hostilidades y pidiendo 

la cooperación de Israel para asegurar el despliegue del Grupo de Observación Beirut, 

órgano establecido por el propio Consejo para asegurar la estabilidad en la capital 

libanesa. 

En el transcurso de los meses siguientes la situación en L!bano con

tinu6 siendo inestable. En agosto, el gobierno libanés solicitó la formaci6n de una 

fuerza multinacional para asegurar la salida ordenada de las unidades armadas pales

tinas. Dicha fuerza se integró con efectivos de Francia, Italia y los Estados Unidos, 

a los que se unieron m&s adelante tropas bridnicas. Posteriormente, en septiembre 

(36) !dem. p.102 
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de 1982, tuvo lugar la masacre rle refugiados palestinos en los campamentos de Sa

bra y Chatila. Para mediados de 1983, las fuerzas del ejército libanbs se involu

craron nuevnmente en combates contra las fuerzas irregulares en las zonas evacua

das por las tropas israet{es, con lo que ta violencia se desat6 nuevamente involu

crando al ejército multinacional. 

El Consejo de Seguri•lad de la ONU, se reunl6 en marzo de 1984 pare 

discutir la posibilidad de enviar una Fuerza de paz que se localizada en Beirut, 

una vez que la fuerza multinacional de cuatro paises hab{a sido retirada. La nueva 

Fuerza de paz se encargarla de mantener la separnci6n entre las tropas beligerantes 

y supervisar el retiro del ejército israelí. Sin embargo, ese hecho no se concretó 

debida n la falta de acuerdo entre los miembros permanentes del Consejo de Sesuridad. 

En ese mismo año, el Secretario General sugirió fortalecer el manda

to de la FPNUL, con la adición de elementos de las fuerzas armadas libanesas, a fin 

de ocupa'r las zonas evacuadas por el ejército israelL El moti.va de fortalecer a ln 

Fuerza Provisional consist1a básicamente en dotarla de la capacidad para proteR,er a 

la poblaci6n civil de las consecuencias del conflicto y asegurar la pacificación del 

sur de Líbano bajo la soberanla y autoridad del gobierno libanés. 

A fines de 1984, el Secretario General se reunió con los representan

tes militares de L1bano e Israel en la sede de la FPNllL con el objeto de negociar el 

retiro de las tropas israelles y discutir acuerdos de seguridad. Como resultado de e

sa entrevista, [srael presentó en enero de 1985 un plan de retiro que inclula el es

tablecimiento de una zona de seguridad en el sur de Líbano. El establecimiento de la 

zona de seguridad era una condici6n inaceptable para el gobierno libanés, por lo que 

las Naciones Unidas iniciaron nuevos esfuerzos, a través del Comandante de la FPNUL, 

para persuadir a [srael de que clesistiera en su intento por establecer dicha zona de 

segurirlad. Como alternativa, la ONU propuso a [srael que se llevaran a cabo negocia

ciones sobre acuerdos de seguridad con el gobierno libanés, bajo el ofrecimiento de 

desplegar a la FP~UL a lo largo de la frontera entre ambos paises. 

Como se ha podido apreciar, la actuación de la FPNUL en su zona de o

peraciones ha estado caracterizada por constantes netos de violencia que han ocasio

nado la pérdida de un número importante de sus oficiales. la situación de la FPNUL 

ha llegado a ser tan delicada en el escenario del conflicto, que las Naciones Unidas 
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han considerado la posibilidad de retirar a dicha Fuerza. En 1986, el Secretario 

General, Ja\.ier Pérez de Cuellar, calific6 la situaci6n de la FPNUL como 11 intolera

ble", y anunci6 que ésta seda retirada si las condiciones para su seguridad no me

joraban. 

El retiro de la FPNUL no representa una decisi6n fc\cil de tomar, ya 

que como el propio Secretario General lo ha reconocido: 

"Si tuviera que ser retirada, se crearla un vacío, y la consecuente 
competici6n para llenar ese vaclo conduciría inevitablemente a una violencia incon
trolada, en detrimento <lel bienestar de la pob1aci6n civil". (37) 

Uno de los motivos principales de la inseguridad de la FPSUL en su 

zona de operaciones es la inexistencia de una autorirlad efectiva que ejerza el con

trol en el área, lo que ocasiona frecuentes brotes de violencia entre los distintos 

grupos armados. 

La situaci6n de la F'PNUL, fue un asunto al que el Consejo de Segurirlad 

dedic6 mucha atenci6n en los últimos meses de 1986. Durante ese periodo, algunos miem

bros del Consejo solicitaron la implementaci6n de medidas urgentes destinadas a refor

zar la seguridad de la FPSUL, en virtud de algunos incidentes ocurridos en esos días, 

a consecuencia de los cuales perdieron la vida oficiales de la Fuerza Provisional. 

Después de examinar la situación, el Consejo de Seguridad condenó los 

ataques perpetrados en contra de FPNUL y aprob6 la resolucibn 587( 1986), mediante la 

cual p!di6 a todas las partes involucradas coop!!rar con la Fuerza Provisional en el 

cumplimiento de su mandato, e hizo un llamado para poner fin a la presencia de fuer

zas armarlas en el sur de Ubano. 

Por su parte, el Secretario General elaboró un informe sobre la FP~Ul., 

en el que consideraba que dicha F'uerzn enfrentaba una crisis mayúscula, debido a los 

altos niveles de violencia desatados en su zona de desplieg•1o!, y a la ausencia de una 

coopernci6n auténtica de las partes involucradas. En dicho informe, el Secretario Ge

neral lamentaba que la negativa de [srael a retirarse del territorio ocupado durante 

la invasi6n de 1982, hubiera provocado incremento de la actividad militar. 

(37) PEREZ DE CUELL.\R Javier. "A dangerously high level of violence". En UN Chronicle. 
Nov-1986, vol. XXIII, No.5, p.54 
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La violencia en contra de la FPNUL resulte un hecho grave para las 

Naciones Uñidas por dos razones principales: en primer lugar, porque es un indicati

vo del detrioro en la evoluci6n del conflicto; y en segundo, porque las bajas sufri

das por la Fuerza de paz de la ONU corresponden a la p~rdide de oficiales pertene

cientes a los ejércitos nacionales de los Estados miembros, los cuales ante esta si

tuaci6n, podrían optar por retirar a sus contingentes de las zonas de conflicto, a 

fin de no verse involucrados en la lucha armada. Esto opera 16gicamente en detrimen

to de los esfuerzos de pacificaci6n de la organizaci6n internacional. 

Debido a la seriedad del problema. el Secretario General decidi6 en

viar, en septiembre de 1986, a una Misi6n de investigaci6n encabezada por el Subse

cretario General para Asuntos Políticos Especiales, Marrack Goulding, a efecto de 

conocer de cerca la realidad de la problemática enfrentada por la FPNUL, y discutir 

las medidas apropiadas para mejorar su seguridad. En el informe que rindi6 posterior

mente el Secretario General ace['ca del trabajo de la Misi6n, se indicaba lo siguien

te: 

"Huchos de los peligros a los que el personal de la FPNUL esd ex
puesto resultan de una discrepancia entre sus términos de referencia y la situaci6n 
en los hechos. Los té['minos de referencia de la Fuerza incluyen el requisito de que 
se usen sus mejores esfuerzos para prevenir el recrudecimiento de los combates y pa
ra asegurar que su área de operaci6n no sea utilizada para actividades hostiles de 
ninguna clase ••• Oicho requisito, ••• está basado en el supuesto de que lsrael debe re
tirar sus tropas y que la FPNUL operará con la amplia colaboraci6n de todas las par
tes involucradas. Sin embargo, la negativa de Israel a retirar sus tropas ha invali
dado este supuesto". (JB) 

A pesar de la desventajosa posici6n de la Fuerza Provisiona_l, el Se

cretario General reiter6 que como operaci6n de mantenimiento de paz, la FPNUL esta-

ba autorizada a hacer uso de la fuerza Únicamente en caso de legitima defensa. Por 

su parte, el Comandante de la FPNUL, General Gustav Ha'gglund, de Finlandia, recomen

d6 que se consolidara el despliegue de la Fuerza a través de una delimitación de sus 

posiciones, les cuales deberían estar mejor ubicadas y fortificadas. El Comandante 

Hagglund, recomend6 asimismo, que las defensas de las posiciones de la FPNUL fueran me

joradas y que los dos batallones que ne contaban con transporte y personal armado fue

['80 equipados con dichos elementos a fin de que dispusieran de una mayor protecci6n. 

Sin embargo, consider6 que para seguir contando con el apoyo de la poblaci6n local, 

(38) PEREZ DE CUELLAR Javier. "Secretary General reports on mission of inquiry find
ings after visit to three countries11

• En UN Chronicle. Nov-1986, vol. XXUl, No.5, 
p.64 
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era conveni~nte que no se dotara a la FPNUL con armamento miS.s sofisticado del que 

disponía en ese momento. 

Desde el punto de vista del Comandante Hagglund, la táctica de la 

FPNUL debería consistir en evitar la violencia a través del despliegue de una fuer

za superior en caso de amenaza, para lo cual se re queda de vehículos armados que 

proporcionaran mayor movilidad, flexibilidad y protecci6n a la FPNUL. 

En atenci6n a esas recomendaciones, el Consejo de Seguridad adopt6 

la resoluci6n 587(1986), en la cual conden6 los ataques contra la FPNUL y aprob6 u

na serie de medidas encaminadas a fortalecer su mandato. Como resultado de esas me

didas, se redujo el número de efectivos en servicio, ya que la mitad del batall6n 

francés de infantería fue evacuado de la zona de operaciones. De igual manera, el 

número de las posiciones ocupadas por la FPNUL se redujo de 214 a 173; se dot6 tam

bién a la Fuerza de los vehículos armados que se habían solicitado. 

Estos movimientos permitieron a la FPNUL reforzar algunas de las po

siciones que anteriormente se habían mantenido escasamente custodiadas. Paralelamen

te a la aplicaci6n de estas medidas, el Secretario General anunci6 que los ataques 

en contra de la Fuerza Provisional habían cesado considerablemente, con lo que habían 

mejorado sus condiciones de seguridad. 

A pesat" de los avances logrados en el aspecto de seguridad de la 

FPNUL, la situaci6n ha permanecido advet"sa durante los Últimos años, impidiendo que 

la Fuerza cumpla adecuadamente con sus funciones. La FPNUL ha sido una de las misio

nes de paz de la ONU más castigadas a consecuencia de los constantes actos de hosti

lidad ejecutados por las partes en conflicto. Actualmente, la FPNUL está confot"mada 

por 5,800 soldados de Fidji, Finlandia, Francia, Ghana, ft"landa, Italia, Nepal, No

ruega y Suecia. 

No obstante la delicada situaci6n a la que se ha enfrentado la FPNUL 

en su zona de operacionc~, ésta ha sido un factor determinante para la estabilidad 

en el sur de Líbano. La importancia de la labor desempeñada en el &rea por la Fuerza 

Provisional ha sido de tal magnitud que, como se señaló anteriormente, se ha llegado 

a considerar que su eventual retiro conduciría a una inmediata intensificaci6n de las 
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hostilidades entre los distintos grupos armados, con lo que el conflicto se exten

dería inevitablemente. Es por ello que el Consejo de Seguridad ha decidido renovar 

peri6dicamente su mandato, el cual se ha extendido ya por más de doce años. 

2.5 La Operaci6n de las Naciones Unidas en el Congo (ONUC). 

Durante la década de los 60's las Naciones Unidas dedicaron una aten

ci6n muy especial a los problemas derivados del colonialismo, el cual se había con

vertido en un tema central de la pol!tica internacional debido al deseo de numerosos 

pueblos de acceder a la vida independiente. En diciembre de 1960, la Asamblea Gene

ral proclam6, mediante su resoluci6n 1514(XV), la Declaraci6n sobre la Concesi6n de 

la Independencia a los Paises y Pueblos Coloniales, instrumento que constituy6 la 

base para el desencadenamiento de un acelerado proceso de descolonizaci6n, principal

mente de paises africanos. 

La independencia del Congo fue un acontecimiento que requiri6 la in

tervenci6n directa de las Naciones Unidas debido a los sucesos de violencia que tu

vieron lugar en ese pa{s como resultado de la intervenci6n de tropas belgas y ante 

la amenaza de una guerra civil. Ante esos eventos, la ONU se vi6 en la necesidad de 

establecer una operaci6n de mantenimiento de paz con el objeto de garantizar el tr&n

sito de la antigua colonia belga a la vida independiente. A continuaci6n revisarl! la 

evoluci6n del conflicto en el Congo y lo manera como se desempeñ6 la operaci6n de las 

Naciones Unidas destacado en ese lugar para el restablecimiento del orden. 

En 1960, el gobierno de Bélgica y las autoridades congolesas llegaron 

a un acuerdo para que se otorgara la independencia al Congo a partir del 30 de junio 

de ese año, hechl'j que se consum6 en la fecha señalada. Sin embargo, en los d!as si

guientes se produjeron uno serie de disturbios que alteraron el orden en el pa!s. In

mediatamente el gobierno belga envi6 tropas al Congo bajo el pretexto de que dicho 

movimiento de fuerzas tente como objeto la protecci6n y evacuación de ciudadanos eu

ropeos. 
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El 11 de julio, la situaci6n se complic6 con el anuncio de la sece

si6n de Katánga del resto del territorio nacional. Para hacer frente a esa situa

ci6n, el gobierno congolés solicitó la intervenci6n de tropas norteamericanas. Di

cha petici6n fue rechazada por el gobierno de los Estados Unidos 1 quien comunicó 

al gobierno de leopoldville que cualquier tipo de ayuda debed.a solicitarse a las 

Naciones Unidas. El gobierno congolés se dirigió inmediatamente al Secretario Ge

neral de la ONU para que se desplegara urgentemente una fuerza internacional que 

protegiera al territorio nacional congolés de la agresión armada. 

El Secretario General 1 Dag Hammarskjold 1 analizó la situaci6n y con

sideró que era recomendable que se le autorizara a emprender las medidas necesarias 

para otorgar al gobierno del Congo la asistencia militar requerida hasta que sus 

fuerzas nacionales de seguridad fueran capaces de cumplir debidamente con sus tareas 

de protecci6n. En esa oportunidad, Hammarskjold reiteró los principios que debían 

servir de base a la actuación de la Fuerza de paz, y que hablan quedado establecidos 

desde la conformaci6n de la FE~U: 

"Se entiende que la Fuerza de las Naciones Unidas no estará autori
zada a actuar más allá de la autodefensa. Se entiende también que ésta no emprende
rá ninguna acci6n que pudiera convertirla en parte de los conflictos internos en el 
pa!s. Finalmente, en la selecci6n del personal deber&n evitarse complicaciones deri
vadas de las nacionalidades utilizadas. En le situación actual, esto no excluye, des
de rni punto de vista, el uso de unidades provenientes de Estados africanos, as{ como 
por otra parte. s! excluye el rncurrir a tropas pertenecientes a cualquiera de los 
miembros permanentes". (39) 

De esta manera, el Consejo de Seguridad aprob6, el 14 de julio de 1960, 

la resolución S/4387 en la que solicitaba el retiro de las tropas belgas y se autori

zaba la recomendación del Secretario General en el sentido de proporcionar asistencia 

militar al gobierno congol~s hasta que sus fuerzas de seguridad pudieran asumir cabal

mente sus funciones de protección. Cabe mencionar que fue rechazada una propuesta pa

ra que se incluyera en el texto de la resolución un cargo de agresión en contra de Bl!l

gica. 

Conforme a la idea del Secretario General, la Fuerza de paz pera el 

Congo deberle constituir: 

"Un esfuerzo integrado en el que los aspectos de la asistencia poli-

(39) RUSELL Ruth. United Nations experience with Hilitary Forces: Political and Le
gal aspects. p.91 



tica, técnica y militar sean unificados en una organizaci6n integrada con el pro
p6sito general de restablecer la ley y el orden, y permitir al pueblo congolés en
contrar su propio destino bajo un gobierno propio 1

'. (40) 

Las circunstancias del conflicto planteaban, sin embargo, un pano

rama dif!cil a la Fuerza de paz de las Naciones Unidas. En realidad, ante los suce

sos que tendrían lugar en el Congo, la meta específica de la Fuerza de paz consis

tiría en detener los ataques armados y establecer condiciones propicias para la ne

gociación. 

La selecci6n de los contingentes nacionales que formarían parte de 

to llamada Operación de las Naciones Unidas en el Congo (ONUC), fue un asunto que, 

como en ocasiones anteriores, ocasionó dificultades al Secretario General. Al res

pecto, Hammarskjold dirigi6 un mensaje a los Estados miembros en el que considera

ba que la asistencia al Congo en el marco de las Naciones Unidas debía ser propor

cionada, en primera instancia, por las naciones africanas como un acto de solidari

dad. Indicaba, sin embargo, que seria conveniente que la ONUC se complementara con 

unidades provenientes de países de otras áreas geográficas. 

En aquella oportunidad, el Secretario General hizo una aclarnci6n 

muy importante al afirmar que a pesar de que la ONUC serta desplegada en el Congo 

a solicitud del gobierno de ese país, y que de hecho podría considerarse que desem

peñaría funciones como brazo armado del mismo, la Fuerza estar{a bajo el comando ex

clusivo del Secretario General con la supervisi6n del Consejo de Seguridad. 

Una vez expresados los principios para el establecimiento de la Fuer

za, el gobierno congolés y las Naciones Unidas firmaron un convenio en el que se ga

rantizaba libertad de movimiento a la ONUC en el interior del país. Para la confor

mación de la Fuerza se reclutaron oficiales de la ONUVT, y más adelante las primeras 

tropas tunecinas estuvieron listas para ser desplegadas. En el transcurso de los dias 

fueron estacionados en el Congo alrededor de 11 ,000 efectivos provenientes de ocho 

países. Al mismo tiempo, se inici6 el retiro ordenado de las tropas belgas. 

El 20 de julio se reunió el Consejo de Seguridad para examinar las 

presiones del gobierno congolés, el cual exigía la salida de las tropas belgas en un 

(40) !dem. p.91 
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t~rmino de ~8 horas bajo la amenaza de solicitar la ayuda de la Uni6n Sovi~tica. 

En atención a esa demanda, el Consejo de Seguridad adoptb la resoluci6n 5/4405, 

en le que hizo un llamado al gobierno belga para que apresurara el retiro final 

de sus tropas. El Consejo solicit6 adem&s a todos los Estados que se abstuvieran 

de cualquier acción que impidiera el restablecimiento del orden y la autoridad gu

bernamental en el Congo, o debilitara su independencia e integridad territorial. 

Mientras tanto, la evolución de los acontecimientos en Katenga com

plicó los esfuerzos de negociación emprendidos por las Naciones Unidas. En primer 

t~rmino, las tropas belgas no se retiraron de Katange hasta que las fuerzas sece

sionistas de Tshombe tuvieron la suficiente capacidad para ejercer el control de 

la zona. Dichas fuerzas, por su parte, se opusieron al despliegue de las unidades 

de la ONUC en la región. 

Ante esta situación, Ralph Bunche info.rm6 al Secretario General que 

el único medio para que la ONUC entrara en Katanga era el uso de la fuerza, condi

ción que no estaba autorizada en su mandato. Por su parte, Ghana y Guinea amenaza

ron con retirar sus contingentes de la ONUC y ponerlos al servicio del gobierno con

goUs a fin de utilizar la fuerza armada en Katanga. Esto obligó a Hammarskjold a 

hacer una nueva aclaración en el sentido de que la entrada de la Fuerza de las Na

ciones Unidos en Katanga no significaba que la ONU tomara posicibn hacia alguno de 

los bandos. Hammarskjold criticó las actitudes de los gobiernos que obstaculizaban 

el avance hacia una solución pactfica del conflicto. En particular, se refiri6 e la 

ausencia de cooperación por parte de Mlgica, a las amenazas de los gobiernos afri

canos de r-etirar sus tropas de la mrnc, y a la impaciencia del gobierno central con

golés con el desarrollo de las negociaciones. 

En virtud de los acontecimientos, el Consejo de Seguridad aprobó el 

9 de agosto le resoluci6n 5/4426, en la que pidió el retiro de las tropas belgas, 

declar6 necesaria la entrada de la ONUC en Katanga y reafirmó que dicha Fuerza no 

seda utilizada de manera que se convirtiera en parte del conflicto interno. A ra!z 

de esta resoluci6n, el Secretario General pudo acordar un calendario de retiro con 

el Comandante de las tropas belgas, en base al cual en una semana las unidades de la 

ONUC estaban ocupando yo las posiciones evacuadas. 

En las siguientes semanas, las negociaciones emprendidas por el Se-
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cretario General, con el Primer Ministro congolés, Patrice Lumumba, y con las fuer

zas de Tsho~be, alcanzaron un punto muy delicado, ya que a fin de negociar la en

trada de la ONUC en Katanga, el Secretario General debi6 visitar esa región y en

trevistarse con Tshombe. Esto originó una gran desconfianza en Lumumba, quien acu

s6 a Hammarskjold de haber tomado posición en favor de las autoridades belgas y ka

tanguesas. El asunto alcanz6 tal gravedad que ocasion6 la ruptura entre Hammarsk

jold y Lumumba. 

Las condiciones del conflicto se deterioraron rápidamente en el Con

go. El gobierno de la provincia de Kesai se declaró independiente y la Unión Sovi~

tica ayudó al gobierno central congolés a transportar tropas hacia la regi6n; las 

fuerzas congolesas atacaron en dos ocasiones a la ONUC en el área de Leopoldville; 

Lumumba solicit6 a la vez la ayuda de los Estados africanos para atacar Katanga. Es

tos acontecimientos provocaron una aguda crisis en el gobierno y la desestabiliza

ci6n de la. situaci6n interna. Hubo enfrentamientos entre el Primer Ministro Lumumba, 

el Presidente Kasavuvu y el Parlamento, lo que hacía inminente el desencadenamiento 

de una guerra civil. Las tropas de la ONU recibieron instrucciones de mantenerse al 

margen de los movimientos pol!ticos y de no emprender acci6n alguna que pudiera in

terpretarse a favor de alguna de las partes. 

De esta manera, la explosiva situaci6n interna y la participaci6n de 

elementos externos hicieron m&s compleja la evoluci6n del conflicto. Para esos momen

tos, la ONUC era atacada por todas las facciones involucradas en el conflicto. 

En la siguiente etapa, la disputa se centr6 en el reconocimiento del 

gobierno congolés ante la ONU. Un grupo de Estados africanos solicitaron que el go

bierno de Lumumba ocupara el lugar del Congo hasta que la Comisi6n de Credenciales 

emitiera una recomendaci6n al respecto. Por su parte, los Estados Unidos y sus alia

dos (con mayoría en la Comisión), influyeron para que la recomendaci6n fuera en el 

sentido de otorgar el lugar al gobierno de Kasavuvu. 

Mientras tanto, en el Congo, Lumumba era hecho prisionero por el Ejér

cito Nacional Congolés, provocando reacciones radicales de parte de algunos gobiernos 

como los de Indonesia, la RAU, Yugoslavia y Guinea, quienes amenazaron con retirar 

sus tropas de le ONUC, por considerar que ésta era responsable del deterioro de las 
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condiciones del conflicto. Estos gobiernos pretendían ejecutar una acci6n militar 

decidida pare forzar la soluci6n de la disputa. Debido a esto, el Secretario Gene

ral se vi6 obligado una vez más a establecer los lineamientos de no intervenci6n 

que constituían la base de acci6n de la ONUC en su zona de operaciones. Para ello, 

el 7 de diciembre de 1960 dirigi6 un mensaje a los Estados miembros, en el cual hi

zo las siguientes observaciones: 

"La tarea de la Fuerza de las Naciones Unidas es proteger las vidas 
y la propiedad de la violencia y el desorden ••• Desde la perspectiva legal, la Gnica 
conclusi6n del Secretario General es ••• evitar el empleo de la Fuerza para favorecer 
a cualquier grupo político o para influir el resultado de la controversia constitu
cional ••• De esta manera, la Fuerza ha ejercido su poder militar para proteger a los 
Hderes políticos de varias facciones de la violencia, a pesar de vigorosas objecio
nes de parte de los bandos opositores que lo toman como una interferencia en los e
ventos pol!ticos ••• tas críticas estarían justificadas si hubihramos ido más all& del 
mandato del Consejo. Pero, en vez de ello, somos atacados por permanecer dentro de 
sus límites. lPor qué no mejor se interesaron los criticas anteriormente en ampliar 
dicho mandato, incluyendo el desarme del Ejército Nacional Congolés?lTienen la volun
tad para hacer eso ahora, sin importar los cambios que puedan tener lugar en el Con
go? ••• Lo que quizá podría decirse de las Naciones Unidas y su papel durante los pa
sados cinco meses es que los acontecimientos han mostrado que los medios disponibles 
para las Naciones Unidas han sido insuficientes para crear una vida política estable 
en el Congo". (41) 

Las dificultades enfrentadas por la ONUC en su zona de operaciones se 

explican en gran medida por el cambio de las circunstancias a unos meses de autoriza

do su mandato, ya que originalmente se cumplieron en un breve lapso los objetivos de 

la fuerza de paz, los cuales consistían básicamente en la desactivaci6n de las fuer

zas militares belgas y en el establecimiento de un clima de estabilidad y orden a lo 

largo del territorio. Posteriormente, el desarrollo de los acontecimientos politicos 

introdujo variables que no estaban contempladas en un principio dentro de su mandato. 

En febrero de 1961 se present6 una nueva crisis en las Naciones Unidas 

debido a las complicaciones en el Congo. Antaine Gizenga estableci6 un gobierno arbi

trario en Stanleyville, mientras Patrice Lumumba moda en Katanga; por otra parte, los 

ataques contra la ONUC se intensificaron y la Fuerza se debilit6 una vez que algunos 

países retiraron de ella a sus contingentes. La Uni6n Soviética intent6 forzar la di

misi6n de Hammarskjold a la Secretaria General• así como el retiro de la ONUC de la 

zona del conflicto. para lo cual amenaz6 con apoyar al régimen de Gizenga. 

(41) Idee. pp,!06-107 
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El 21 de ese mes, el Consejo de Seguridad aprobh la resoluci6n S/4741, 

mediante la cual orden6 que las Naciones Unidas emprendieran las medidas necesarias, 

incluyendo acuerdos de cese al fuego y detención de operacions militares, para pre

venir el desencadenamiento de una guerra civil en el Congo. Autorizó asimismo, que se 

utilizara la fuerza armada, si fuera necesario, como Último recurso. El Secretario 

General manifestó su satisfacci6n con los t~rminos de la resoluci6n, aunque reconoci6 

que se mantenía el mismo marco de operación para la ONUC al no haberse contemplado las 

medidas señaladas en los artículos 41 y 42 de la Carta. 

La situación de la ONUC continuó siendo delicada, ya que los ataques 

en su contra no cesaron. Las tropas sudanesas de la Fuerza de paz intercambiaran fue

go con el Ejército Nacional Congolés, hecho que provoc6 que el gobierno de Sudán de

cidiera retirar a sus unidades de la zona de operaci6n en el puerto de Matadi. Esta 

medida debilitó aun más a la ONUC, por lo que el Secretario General debi6 solicitar 

a los Estados participantes en la Fuerza aportaciones adicionales de contingentes a 

fin de reemplazar las unidades perdidas. El Secretario General negoci6 también con 

algunos paises que hab{an anunciado el retiro de sus tropas para que las mantuvieran 

en servicio. De esta manera, los contingentes de la ONVC se incrementaron nuevamente 

con la adicibn de unidades de diversos paises, entre los cuales la India contribuyó 

con 5,000 efectivos. 

Despu&s de una serie de reuniones entre los ltderes de las facciones 

en pugna, se lleg6 a un acuerdo mediante el cual se decidi6 la conformacibn de un go

bierno de unidad nacional con Cyrille Adoula como Primer Ministro. A.si, la mmc estu

vo en posibilidad de extender su influencia en el territorio congolés. El Secretario 

General, por su parte, envi6 una carta a Adoula en la que reconocib a su gobierno co

mo la autoridad legalmente establecida en el Congo y a la cual las Naciones Unidas 

prestarian ayuda para el mantenimiento del orden, poniendo de esta manera fin a la 

crisis constitucional. 

Ante la conformaci6n del gobierno nacional, la misi6n de la ONUC con

sisti6 en la evacuaci6n de las fuerzas militares y mercenarios extranjeros que perma

necian en el Congo en ta regi6n de Katanga. A solicitud del gobierno central, la ONUC 

procedi6 al arresto del personal militar que debla ser expulsado del pals. Dicha ope

raci6n debi6 suspenderse debido a la oposicilm de Tshombe, quien junto con sus oficia

les pretendía mantener el control de la regt6n de Katanga al amparo de los asesores 

belgas y las tropas extranjeras. Esta situaci6n provocó la reanudaci6n de los ataques 
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por tierra y aire en contra de la ONUC. 

Las nuevas agresiones contra las fuerzas al servicio de la ONU obli

gaban al Secretario General a elegir entre la opci6n de autorizar el uso de la fuer

za militar para reprimir los ataques en contra de la O~WC y cumplir con el objetivo 

de evacuar a las tropas extranjeras, u ordenar el repliegue de la Fuerza de paz. Pa

ra ello, Hammarskjold decidió visitar la zona del conflicto a fin de conocer de cer

ca las condiciones en que se encontraba le Operaci6n de les Naciones Unidas en el Con

go. El 17 de septiembre, Hammarskjold perdi6 la vida en un accidente al!:reo cuando se 

dirigía a Ndola, donde tenddan lugar conversaciones para el cese de hostilidades. 

Para octubre de 1961, se logr6 la firma de un acuerdo entre la ONUC 

y el gobierno de Katanga, mediante el cual se garantizaba libertad de movimiento a 

la Fuerza de paz. El acuerdo fue, sin embargo, violado en reiteradas ocasiones ha

ciendo más tensa la relaci6n entre las partes. Por otro lodo, lo ONUC continu6 su

friendo recortes en el número de sus unidades debido a nuevos retiros de parte de 

los Estados participantes. 

En noviembre de 1961, el Consejo de Seguridad aprob6 la resoluci6n 

S/5002, en la que declar6 ilegal la secesi6n de Katanga apoyada con recursos del ex

terior y mercenarios extranjeros, y autoriz6 al nuevo Secretario General, el birmano 

U Thant, a emprender las medidas necesarias para la inmediata detenci6n y deportaci6n 

de las fuerzas extranjeras. El Consejo orden6 a los gobiernos abstenerse de cualquier 

acci6n que afectara a la Fuerza de paz de la ONU, pero rehus6 nuevamente autorizar las 

medidas señaladas en los articulas 41 y 42 de la Carta de San Francisco. 

En el transcurso de los meses la situaci6n financiera de la ONUC se 

había deteriorado, por lo que el Secretario General inici6 negociaciones con los Es

tados miembros a fin de conseguir los recursos necesarios para sostener la operaci6n. 

Al mismo tiempo, se negociaba con los gobiernos de BHgica, Gran Bretaña y Estados U

nidos, un Plan de Conciliaci6n Nacional para el Congo, el cual se basaba en les con

versaciones sostenidas entre Adoula y Tshombe, auspiciadas por las Naciones Unidas. 

A pesar de que ambos dirigentes aceptaron el citado Plan, éste no tuvo resultados 

trascendentes. 

Finalmente, el conflicto en el Congo encontr6 su vía de soluci6n en 
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diciembre de 1962, cuando la ONUC venció la resistencia de las tropas katenguesas, 

une vez que· fue autorizada a romper los bloqueos mantenidos por aquellas. El 30 de 

diciembre, el Secretario General anunciaba el fin de los combates: 

"No hubiera habido combates si las tropas katanguesas no lo hubieran 
hecho inevitable ••• En vista de los resultados ••• habr.6 quienes est6n inclinados a ha
blar de una victoria militar de las Naciones Unidas. Yo no quisiera llamarla as!. Las 
Naciones Unidas no están buscando victoria o sometimiento alguno en Katange, porque 
las Naciones Unidas no están emprendiendo la guerra contra nadie en esa provincia. Es
tamos ah!, como estamos en el resto del Congo sólo porque a mediados de julio de 1960 
fuimos llamados por el gobierno central para acudir en ayuda de ese nuevo gobierno in
dependiente a fin de ayudar a asegurar el retiro del personal militar no congol6s y 
para mantener la ley y el orden en el Congo". ( 42) 

De esta manera, el conflicto armado llegó a su fin y los esfuerzos se 

concentraron en la puesta en práctica del Plan de Conciliaci6n de 1962. Para enero de 

1963, las tropas de la ONUC se desplegaron a lo largo del territorio de Katanga sin 

encontrar una fuerte resistencia de las autoridades de la provincia, con lo que se lo

gr6 el control total sobre esa zona. Desde ese momento, las Naciones Unidas emprendie

ron la tarea de aplicar un programa de asistencia técnica en el Congo a fin de promo

ver el desarrollo del pa!s. En la siguiente fase, como lo señaló el Secretario Gene

ral en su informe de febrero de 1963, el problema consistiría en reintegrar la provin

cia de Katanga al resto del territorio nacional congolés, para lo cual se requerir!a 

la asistencia de la ONUC. 

De esta manera, con una movilizaci6n de hasta 20,000 efectivos, la ONUC 

se convirti6 en la mayor operaci6n de mantenimiento de paz ejecutada por las Naciones 

Unidas, la cual, una vez alcanzados sus objetivos, inició su retiro el mismo mes de fe

brero de 1963, completando su salida definitiva el 30 de junio de 1964. 

2.6 La Fuerza de las Naciones Unidas para el Manteniaie'J.fo 
de la Paz en Chipre (UNF!CYP). 

En la Última parte de este capitulo analizaré la participación de la 

Fuerza de paz de las Naciones Unidas en el conflicto que ha tenido lugar en Chipre 

(42) Idea. p.120 
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desde 1963, como resultado de las divergencias étnicas existentes entre la pobla

ci6n de ese pals 1 conformada por comunidades de origen griego y turco. 

Los antecedentes del conflicto en Chipre se remontan a 1960, cuando 

el país inicia su vida como Estado independiente al amparo de una Constituci6n que 

reservaba derechos especiales a la comunidad turco-chipriota como grupo minoritario. 

En los tres años siguientes prevaleció en Chipre un ambiente de hostilidad entre am

bas comunidades debido a la pretensi6n de cada una de ellas de ejercer el control po

l!tico en el país. A esta compleja situaci6n interna habda que añadir un factor ex

terno de desestabilizaci6n constituido por las constantes presiones ejercidas por los 

gobiernos de Grecia y Turquía para favorecer a la poblaci6n chipriota de su respecti

va nacionalidad. 

Como resultado de la explosiva situación interna, se desencaden6 en 

diciembre de 1963 un conflicto armado que requiri6 de la inmediata intervenci6n de 

las Naciones Unidas. El gobierno chipriota acus6 ante lo ONU a Turquía de intervenir 

en sus asuntos internos. Por su parte, Turquía acusó al gobierno chipriota de negar 

los derechos fundamentales a la comunidad turco-chipriota. 

En marzo de 1964 el Consejo de Seguridad estableci6, mediante la re

solución 186(1964), la Fuerza de las ~aciones Unidas para el Mantenimiento de la Paz 

en Chipre (UNF!CYP), con el mandato de prevenir el recrudecimiento de los combates, 

ayudar a mantener la ley y el orden, y promover el retorno a las condiciones de nor

malidad. 

La conformncibn de la UNFCCYP no represent6 un asunto tan complicado 

para la ONU como en experiencias anteriores con Fuerzas de mantenimiento de paz. La 

respuesta de los Estados miembros fue favorable y rápidamente se logró el consenso 

para desplegar la operaci6n. Se pusieron a disposición de la ONU las tropas necesa

rias para ser enviadas a la zona del conflicto. 

La participación de la UNF!CYP en el terreno de las hostilidades fue 

positiva, ya que permitió que la situación permaneciera estable hasta los primeros 

años de la década de los 70's, etapa en la que las divergencias entre ambas comunida

des se hicieron más agudas provocando nuevos enfrentamientos. 

Los líderes greco-chipriotas pretendían conservar el dominio del go-
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bierno apoyados en el principio mayoritario, ya que su comunidad representa el 81% 

de la poblaCi6n del pa!s. Por su parte, la dirigencia turco-chipriota era partida

ria de que se estableciera un sistema de participación en el que quedaran asegura

dos los derechos y privilegios de su comunidad. Asimismo, en el fondo de este asun

to se encontraba el deseo de un sector de la comunidad chipriota-griega de que la 

isla se anexara. en forma definitiva a Grecia. Los turco-chipriotas propugnaban, a 

su vez, por la partici6n de la isla entre Grecia y Turquía. 

En esta situaci6n extremadamente compleja tuvo lugar un golpe de Es

tado el 15 de julio de 1974, mediante el cual fue derrocado el Presidente Makarios, 

asumiendo el poder Nikos Sampson, quien se encontraba el frente de un grupo de chi

priotas-griegos partidarios de la anexi6n a Grecia. Los golpistas eran apoyados por 

el régimen militar de Atenas. 

En respuesta al golpe de Estado, las tropas turcas penetraron al te

rritorio chipriota el 20 de julio de ese año, iniciando una intervenci6n militar a 

ra!z de la cual el ejército turco se apoderó del control de la regi6n norte del pa!s. 

Ese mismo d!a el Consejo de Seguridad ordenó el cese de las hostilidades, el retiro 

de las fuerzas invasoras, la restauraci6n del gobierno constitucional y el respeto 

a la independencia y a la integridad territorial de Chipre. El 16 de agosto entró en 

efecto el cese al fuego y durante los meses siguientes se logr6 el restablecimiento 

del orden constitucional. Para diciembre de ese mismo año, Makarios ocupaba nuevamen

te la presidencia. 

La intervención de la UNFICYP permiti6 amortiguar algunos de los efec

tos mlis graves de los combates: 

11Se orden6 a la Fuerza de las Naciones Unidas que protegiera a la po
blaci6n civil, en la mayor medida posible, contra los efectos de la lucha, lo que ge
ner6 una gran tensi6n en nuestras relaciones con el ejército turco, y aun aqu! surgi6 
una verdadera confrontaci6n por el control del aeropuerto internacional de Nicosia. 
El representante de las Naciones Unidas y el Comandante de la Fuerza pidieron a ambos 
bandos que se abstuvieran de atacar el aeropuerto para evitar pérdidas adicionales de 
vidas civiles y grandes pérdidas materiales. Tras prolongadas negociaciones bajo la 
bandera de las Naciones Unidas, el l!der de la Guardia Nacional Chipriota y el coman
dante local de las fuerzas turcas llegaron a un acuerdo en cuyos términos la Guardia 
Nacional Chipriota entregaba a las tropas de las Naciones Unidas sus posiciones en el 
aeropuerto, el ejhrcito turco prometía cesar sus ataques, y se iniciaba de inmediato 
un armisticio en el sector del aeropuerto ocupado por contingentes de las Naciones U
nidas". (43) 

(43) llALDHE!H, op. cit. pp. 71-72 
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Sin embargo, el ejército turco exigi6 poco tiempo después el desa

lojo del aeropuerto, amenazando con atacar si no se cumplla con su demanda. Ante 

esto, el Secretorio General, Kurt Waldheim, decidi6 que la UNFICYP debla defender 

el aeropuerto a fin de mantener la credibilidad en las Naciones Unidas: 

"En esa situaci6n extraordinariamente tensa, acudieron en mi auxi
lio mis relaciones personales con el primer ministro turco. Persuadl a Bulent Ece
vit que ordenara a su ejército respetar el armisticio local convenido para que el 
aeropuerto de Nicosia permaneciera bajo el control de las Naciones Unidas; de modo 
que, por lo menos en ese sector, se evit6 un mayor derramamiento de sangre". (44) 

En julio y agosto de 1975 se logró un acuerdo sobre refugiados me

diante el cual todos los chipriotas-turcos residentes en el sector greco-chipriota 

fueron autorizados a desplazarse hacia el norte del pa!s, a la zona controlada por 

el ejército turco. Correspondió a la UNF!CYP la dificil tarea de trasladar a alrede

dor de 8 mil turco-chipriotas en condiciones de seguridad. 

Las Naciones Unidas auspiciaron reuniones de alto nivel entre los 

representantes de los dos grupos étnicos durante la segunda mitad de la década de 

los BO' s, sin que se lograra llegar a un acuerdo global sobre el conflicto en Chi

pre. 

El 15 de noviembre de 1983 las autoridades turco-chipriotas procla

maron el establecimiento de la Rep&blica Turca de Chipre Septentrional, lo que pro

vocó una inmediata reacción del Consejo de Seguridad, el cual emiti6 la resoluci6n 

541( 1983), en la que deploró la declaraclón de las autoridades turco-chipriotas so

bre la pretendida secesión de la Rep6blica de Chipre por considerar que carecía de 

validez jurídica, e instó a que fuera retirada. El Consejo pidió además a todos los 

Estados que no reconocieran a ningún Estado chipriota que no fuera lo República de 

Chipre. 

Con motivo del intento secesionista de las autoridades turco-chipri,E. 

tas se intensificaron ll"ls esfuerzos diplomáticos para promover una soluci6n global 

al conflicto. En el periodo de septiembre a diciembre de 1984, el Secretario General 

organizó tres series de conversaciones de alto nivel con los representantes de ambas 

comunidades, y en enero de 1985 se celebr6 una reunión conjunta para llegar a un a-

(44) !dem. p,72 
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cuerdo sobr~ el establecimiento de una República Federal de Chipre. Las negocia

ciones terminaron nuevamente sin resultados concretos. 

En términos generales, la UNF!CYP ha sido un factor indispensable 

para ayudar a mantener el orden en Chipre y para crear las condiciones en les que 

pudiera alcanzarse una soluci6n negociada al conflicto. Mientras contin6an los es

fuerzos diplomáticos, la UNFICYP ha cumplido una labor de amortiguaci6n en los en

frentamientos entre las facciones en disputa 1 contribuyendo con ello a mantener la 

situaci6n estable en su zona de operaciones. De esta manera, es la poblaci6n civil 

la que ha recibido el beneficio directo de las actividades de dicha Fuerza de mante

nimiento de paz. 

La importancia de la labor desempeñada por la UNf!CYP en Chipre se 

demuestra en el hecho de que ha contado con el respaldo absoluto de la sociedad in

ternaciorlel representada en las Naciones Unidas, donde se ha renovado peri6dicamen

te su mandato, sin que se hayan producido cuestionamientos hacia sus actividades en 

la zona del conflicto. Sin embargo, la UNFICYP he enfrentado problemas de financia

miento debido a que como toda operaci6n de mantenimiento de paz, sus recursos econ6-

micos dependen de las aportaciones de los Estados cuyas tropas integran la Fuerza, 

así como de las contribuciones voluntarias. Esto ha obligado al Secretario General 

a pedir a los Estados miembros una distribución equitativa de la carga financiera que 

representa el financiamiento no s6lo de la UNF!CYP, sino de todas las operaciones de 

mantenimiento de paz de la ONU. 

Actualmente la UNF!CYP contin6a en operaci6n en Chipre, donde mantie

ne una zona de separaci6n en t. re las dos partes; la Fuerza esté constituida por 2, 150 

soldados y 35 policias civiles de Australia, Austria, Canad&, Dinamarca, Finlandia, 

Irlanda, Reino Unido y Suecia. 
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CAPITULO 3, EL PANORAMA DE LAS FUERZAS DE PAZ DE LA ONU 
EN LA DECADA DE LOS OCHE!ITAS, 

En este tercer capitulo centrar& mi análisis en las operaciones de 

mantenimiento de paz que surgen durante la dhceda de los ochentas en respuesta el 

agravamiento de las condiciones en diversos focos de tensi6n internacional. 

Durante esta etapa, las Naciones Unidas habdan de encontrarse in

mersas en un ambiente internacional hostil debido al retorno de los rigidos esque

mas de la guerra fria. Las Naciones Unidas, enfrentan una grave crisis politice y 

econ6mica como resultado de tos ataques que en su contra emprenden algunas de las 

principales potencias occidentales encabezadas por los Estados Unidos. Sin embargo, 

el advenimiento de una nueva era de distensi6n revitaliza y fortalece al organismo 

universal, el cual inicia uno de los momentos más productivos de su historia en el 

terreno del mantenimiento de ln paz y la seguridad internacionales. 

En efecto, el ambiente polttico internacional de la segunda mitad de 

los ochentas permite a la ONU desempeñar un papel decisivo en le resoluci6n de algu

nos de los conflictos más importantes a escala mundial. Se obtienen vias de solución 

pacifica al conflicto Irán-Irak y al de Afganistán, se consolide el proceso de inde

pendencia de Namibia y se adelanta en las negociaciones para le pacificaci6n de Cen

troamérica, e donde se acuerda el envio de una misi6n de paz de la ONU. Esto~ hechos 

renovaron la confianza de los Estados en las Naciones Unidas como instrumento para la 

preservacibn del orden internacional. 

Finalmente, el conflicto Irak-Kuwait en el inicio de la dhcade de los 

noventas, y las decisiones tomadas por la ONU en relacibn con el mismo, me otorgan la 

posibiJ"dad de examinar las perspectivas sobre el futuro inmediato de las operaciones 

de mantenimiento de paz. 
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3.1 El Panorama Político Internacional en los Ochentas. 

El triunfo de los movimientos revolucionarios en Irán y Nicaragua, 

la invasi6n sovil!tica a Afganistán• el ascenso de Ronald Reagan a la presidencia de 

los Estados Unidos, le invasi6n a Granada, la evoluci6n del conflicto centroamerica

no, y los cambios impulsados por' Mijail Gorbnchov en la Uni6n Sovi~tica, fueron acon

tecimientos que influyeron de manera decisiva en el desarrollo de la poUtica inter

nacional durante la d~cada de los ochentas. 

La llegada de Reagan, marcó la consolidaci6n en el poder de la Nueva 

Derecha norteamericana, cuya estrategia de gobierno giraba en torno al restableci

miento del prestigio y la hegemonía estadounidense en el mundo, una vez que se ha

bla percibido un morcado deterioro de su liderozgo en la escena internacional. Du

rante la administraci6n Reagan se intenta recuperar el terreno perdido en los años 

anteriores, para lo cual se identifican una serie de objetivos que debían ser ataca

dos a fin de contener la tendencia negativa para los intereses norteamericanos. 

De esta maneC'a, se señala a la expansión soviética como el elemento 

principal a contener paC'a recupeC'ar la influencia de los Estados Unidos en el mundo. 

Reagan, calificó a la Unión Soviética como el 11 imperio del mal 11 al que había que opo

nerse y enfrentar con todos los medios a fin de preservar al mundo libre de esa ame

naza. A consecuencia de ello, se retorna en los ochentas a los rígidos esquemas de 

la guerra fria, caracterizados por el enfrentamiento entre los Estados Unidos y la 

Unión Soviética en el plano internacional. 

Las fuertes presiones ejercidas por los Estados Unidos contra el go

bierno sendinista de Nicaragua, que se manifestaron a tC'avés del bloqueo económico 

y el financiamiento a los grupos controrrevolucionarios, fueron en este periodo un 

constante foco de tensión internacional. Por otra parte, la presencia de las tropas 

sovil!ticas en Afganistán represent6 asimismo un campo para el enfrentamiento diplo

mático entre ambas superpotencias. 

Con respecto a Irán, el triunfo de la revolución islámica en 1979 pu

so fin a la relación cordial sostenida por Washington con la monarquía de ese país. 
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Irán representaba un factor determinante en la estrategia norteamericana de abaste

cimiento de energéticos, por lo que la llegada del nuevo gobierno antimperialista 

fue considerada como una pérdida sustancial por el gobierno de tos Estados Unidos. 

Estos acontecimientos generaron rápidamente un clima de tensi6n y en

friamiento en las relaciones soviético-norteamericanas, lo cual repercuti6 en el ám

bito de la poli ti ca internacional, ya que se cancelaron oportunidades de avance en 

las negociaciones de diversos conflictos, así como en las conversaciones sobre reduc

ci6n de armamentos. Por otro lado, se revitaliz6 la carrera por alcanzar la suprema

cía militar entre las superpotencias, a raíz de lo cual surgi6 el proyecto de la Ini

ciativa de Defensa Estratégica, instrumento con el que Reagan pretendía creer un es

cudo anti-misiles en el espacio. El proyecto de la Iniciativa de Defensa Estratégica 

constituía un sistema a base de espejos ubicados en diferentes 6rbitas espaciales que 

estarían sincronizados con estaciones terrenas de rayo laser, el cual a la velocidad 

de la luz, tendría la capacidad para destruir cualquier misil soviético y desactivar 

sus cabezas nucleares. Durante 1985 este fue un tema candente en las pláticas sobre 

desarme que detuvo todo avance en las negociaciones. 

Los organismos internacionales fueron uno de los escenarios en los 

que los efectos negativos de la guerra fría se manifestaron con mayor intensidad. En 

dichos foros, el gobierno norteamericano inici6 una ofensiva destinada a revertir las 

tendencias que, desde su .punto de vista, repercutían desfavorablemente en los intere

ses de los Estados Unidos. Para justificar una serie de medidas que emprenderle en 

contra de la ONU, la administraci6n Reagan acus6 a ésta de haberse convertido en un 

foro de promoci6n de los intereses soviéticos con el respaldo de los países del ter

cer mundo. 

La estrategia norteamericana en contra de las Naciones Unidas consis

tió en golpear a la Organizaci6n en el área presupuestaria. la cual constituye la ba

se de su financiamiento y representa un rubro en el que los Estados Unidos mantienen 

una influencia decisiva al participar con una cuota equivalente al 25% del presupues

to de la ONU. 

De esta manera, los Estados Unidos procedieron a la retenci6n de sus 

pagos a la Organizaci6n, provocando una crisis financiera sin precedente en la ONU. 
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Los Estados Unidos exigían la realización de profundas transformaciones en el apa

rato burocrático-administrativo de las Naciones Unidas, como condición para reini

ciar el pago de sus contribuciones. Organismos especializados como la FAO y la UNES

CO fueron acusados de excesiva politizaci6n en sus debates y programas, y el gobier

no estadounidense amenazó con retirarse de ellos si no se producía una reorientación 

en sus objetivos. Para junio de 1988 la ONU se encontró al borde de la parálisis de

bido a la falta de recursos económicos. En aquella ocasión, el Secretario General od

virti6 que: 

"La Organización de las Naciones Unidas está en quiebra y podda verse 
obligada a cerrar sus puertas en octubre o noviembre de este año. Debido a su falta de 
solvencia, la Organización tendrá que cesar sus operaciones y no estará en condiciones 
de cumplir los compromisos asumidos con sus Estados miembros y el persona1 11

• (45) 

La FAO y la UNESCO, por su parte, tuvieron que hacer severos recortes 

en sus programas de cooperación: 

"El Congreso de Estados Unidos, al alegar ln mala situación económica 
del pais, aunque financia con cientos de millones de dólares a los contras nicaraguen
ses ••• ha suspendido sus aportes a las Naciones Unidas, de las cuales Estados Unidos 
es miembro fundador. Como es sabido, el palacio de vidrio, sede central de la ONU, se 
encontró ante la amenaza de no poder pagar los sueldos de los funcionarios, la UNESCO 
(organismo para la defensa de la cultura) está paralizada y al borde de la quiebra y 
lo mismo sucede con otros organismos dependientes de la ONU ••• de este modo la FAO se 
encuentra obligada a suspender proyectos y actividades, en el mismo momento en que la 
población mozambiqueña, por ejemplo, o sea 7 millones de personas, se encuentran al 
borde de la muerte por inanici6n y en que la sequía amenaza la vida de millones de per
sonas en Etiopla y Eritrea, .• " (46) 

Como se ve, el panorama pol:lttco internacional durante la mayor parte 

de los ochentas estuvo caracterizado por constantes tensiones que dificultaron el en

tendimiento y la convivencia pacifica en la sociedad internacional. Sin embargo, en 

el transcurso de la segunda mitad de la década tuvieron lugar algunos acontecimientos 

que produjeron un cambio significativo en el escenario mundial. 

(45) 11 1.a ONU en quiebra, dice Javier Pérez de Cuellar". En UNO MAS UNO. 17-Nov-1988, 
p.19 

(46) AUtEYRA Guillermo. "La guerra de E.U. contra la ONU". En UNO MAS UNO. 20-Ene-1988, 
p.19 
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3.1.1 La Nueva Etapa de Distensi6n y su Relaci6n con la 
Soluci6n de Conflictos Internacionales. 

Con el arribo de ~ija!l Gorbachov al poder en la URSS en marzo de 

. 1985, se inicia una etapa en la que tienen lugar profundas transformaciones en la 

vida econ6mica, poHtica y social de la Uni6n Soviética, las cuales generan una 

reestructuraci6n del esquema de relaciones sociales al interior de ese país. Dichas 

transformaciones tuvieron un fuerte impacto en et ámbito internacional, donde se 

produjeron una serie de movimientos que alteraron nuevamente la relaci6n- Este-Oeste, 

ya que hubo, en términos generales, un acercamiento de las potencias occidentales 

hacia el gobierno de Corbachov, abriendo canales de cooperaci6n que representaron 

el descongelamiento de la guerra fda y la transici6n hacia un periodo de distensi6n 

que influir!a en el terreno de la paz y la seguridad internacionales. 

En efecto, con Gorbachov tienen lugar una serie de reformas que rom

pen radicalmente con los esquemas tradicionales instaurados en la Unibn Soviética 

desde la era estalinista. En el marco de dichas transformaciones se generan en la 

Uni6n Sovi~tica algunos fen6menos como el surgimiento de formas de producci6n pro

pias de una economía de mercado, la apertura de los medios de informaci6n, la demo

cratización en la elección de algunos niveles directivos del Partido Comunista, la 

promoci6n de la paz y el desarme como norma de pol!tica exterior, así como el respe

to al principio de la libre determinación de los pueblos, afectando incluso con esto 

Último su relación con los integrantes del bloque socialista. Todas estas manifesta

ciones de cambio fueron acogidas con benepl&cito por la opini6n pliblica internacio

nal. 

Los nuevos acontecimientos propiciaron un clima de entendimiento en-

tre las superpotencias, y hacia el final de su mandato, el gobierno de Reagan asumi6 

una postura más flexible en sus acciones de politice exterior. Para septiembre de 1988, 

Reagan di6 instrucciones de saldar todas las deudas del gobierno norteamericano con 

las Naciones Unidas por considerar que la Organización se había reformado lo suficien

te y estaba desempeñando un papel destacado en la preservación de la paz internacio

nal. De igual manera, se reactivaron las negociaciones entre Estados Unidos y le Uni6n 
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Soviética sobre reducci6n de armamentos con resultados positivos. 

La nueva etapa de distensi6n, inaugurada en el transcurso de le se

gunda mitad de los ochentas, tuvo efectos inmediatos en el foro de las Naciones Uni

das, donde mejorb sustancialmente el debate parlamentario sobre algunos ternos tra

scendentales de la agenda internacional. Durante este periodo, la ONU obtiene impor

tantes logros diplomáticos que redundan en la solución de conflictos internaciona

les. 

En 1988, bajo la mediación de las Naciones Unidas, se firman los a

cuerdos de Ginebra sobre Afganistán, mediante los cuales se pone fin al confl~cto 

en ese pa!s y se establecen las condiciones para la salida de las tropas soviéticas 

estacionadas desde 1979. En ese mismo año, se negocia la firma de un acuerdo entre 

Irán e Irak para poner fin a la guerra de ocho años entre ambos paises. Las Naciones 

Unidas acuerdan el envlo de una Fuerza de paz para monitorear el cese al fuego y el 

retiro de las tropas. 

En 1989 se consolida el proceso de independencia de Namibia y las Na

ciones Unidas supervisan el proceso electoral mediante el cual el pueblo namibiano 

elige libremente a sus autoridades. Por otra parte, durante este mismo periodo se 

reinicien las pláticas para solucionar el conflicto chipriota y se vislumbran mejo

res perspectivas para lograr la paz en Kampuchea. Asimismo, cabe destacar que las 

Naciones Unidas desempeñaron una importante labor de mediaci6n en la consecuci6n de 

los acuerdos que permitieron hacer viable una soluci6n negociada al conflicto cen

troamericano. 

La obtenci6n de estos logros fue posible gracias a la disposici6n de 

las superpotencias, quienes coincidieron en el interés de encontrar v!as de soluci6n 

a los conflictos referidos. Sin embargo, fueron tambi~n el resultado de una compleja 

labor de negociaci6 diplomática desempeñada por el Secretario General, quien contri

buy6 a fntensificar los contactos y facilitar el diálogo entre las partes en conflic

to. A esto último hay que añadir la participaci6n del resto de los Estados miembros 

de las Naciones Unidas, que durante estos años utilizaron de manera efectiva a la Or

ganizaci6n como instrumento para la preservaci6n del orden internacional. As!.. la con

vergencia de estos elementos pcrmiti6 a la ONU ejecutar acciones de mantenimiento de 
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paz, cuyo é~ito se debió al respaldo otorgado por la sociedad de Estados a la pro

pia Organización. 

3.2 Surgimiento de Cuatro NueYas Operaciones de 
Mantenimiento de Paz. 

Durante la d~cada de los ochentas las Naciones Unidas desplegaron 

grandes esfuerzos diplomáticos a fin de obtener soluciones pacificas en diversos 

conflictos internacionales. Como resultado de intensos procesos de negociación, 

fueron establecidas cuatro nuevas operaciones de mantenimiento de paz que contri

buyeron a estabilizar la situación en diferentes regiones del mundo. 

De esta manera, fueron conformadas la Misión de Buenos Oficios pa

ra Afganistán y Pakistán (UNGOMAP), el Grupo Militar de Observación para !rán-!rak 

(UN!IMOG), el Grupo de Asistencia de las Naciones Unidas paro el Periodo de Tran

sición en Namibia (GANUPT), y el Grupo de Observación para Centroamérica (ONUCA), 

cuyo origen y desempeño revisaré a continuaci6n. 

3.2.1 La Hisi6n de Buenos Oficios para Afganistb y 
Pakiadn (UNGOHAP) • 

Con la penetraci6n de tropas soviéticas al territorio afgano el 27 

de diciembre de 1979, se inicia un conflicto que influiría en la política interna

cional a lo largo de los ochentas. La presencia de fuerzas extranjeras en Afganis

tán durante un decenio fue el resutado de la incnpacidad del régimen de Kabul para 

enfrentar con éxito a una fuerte oposici6n de movimientos nacionalistas que, agru

pados en la Alianza !slt\inica para la Liberación de Afganistán, se manifestaron en 

contra de los cambios ocurridos en el pals desde la llegada del nuevo gobierno af-
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gano. Dicho. gobierno, de tendencia socialista, habla sido establecido en 1978 en 

reemplazo de la monarqula. 

En tales circunstancias, con el objeto de proteger al gobierno alia

do, la Uni6n Sovil!tica declar6 que Afganistán ha b!a pasado a formar parte de la co

munidad de Estados socialistas, por lo que una vez que el régimen de Kebul hubo per

dido el control de la situaci6n interna y su ca!da pareci6 inminente, las tropas so

viéticas penetraron en el territorio afgano con la intenc:i6n de fortalecer la resis

tencia del gobierno ante los grupos rebeldes que amenazaban con tomar el poder. 

Es as! como quedaron delineadas las características de un conflicto 

en el que estaban involucrados el propio Afganistán 1 lo Uni6n Soviética y tambi~n 

Pakistán, desde donde se apoyaba al movimiento de liberaci6n. Debido a que los gru

pos rebeldes recibían el apoyo de los Estados Unidos, el conflicto se insertaba en 

la confrontaci6n Este-Oeste. 

A partir del 5 de enero de 1980 el Consejo de Seguridad de la ONU 

inici6 una serie de reuniones para examinar la situaci6n en Afganistán, sin que se 

lograra emitir una resoluci6n debido a la falta de unanimidad entre los miembros 

permanentes. En base al artículo 12 de la Carta de San Francisco, el asunto fue re

mitido a la Asamblea General, la cual examin6 el tema en sesi6n de emergencia cele

brada el 14 de enero del mismo año. En dicha reuni6n, la Asamblea General adopt6 la 

resoluci6n ES-6/2, mediante la cual deplor6 la intervenci6n armada en Afganistán e 

hizo un llamado a todos los Estados para que respetaran la soberanía, la integridad 

territorial, la independencia politice y la condici6n de pa!s no alineado del Afga

nistán. Pidi6 además el retiro inmediato, incondicional y total de las tropas extran

jeras, e inst6 a todas las partes a prestar su ayuda para establecer las condiciones 

necesarias para el regreso voluntario de los refugiados afganos a sus hogares. 

Entre abril y agosto de 1981 Javier Pérez de Cuellar, en calidad de 

Representante Personal del Secretario General, realiz6 dos viajes a Kabul e Islama

bad con el objeto de efectuar consultas con altos funcionarios de ambos gobiernos 

en busca de una solución al conflicto. En enero de 1982, Pérez de Cuellar, fue ele

vado al cargo de Secretario General de la ONU y éste a su vez design6 al Subsecre

tario General para Asuntos Politices Especiales, Diego Cordovéz, como su sucesor en 

las negociaciones sobre Afganist&n. 
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Cordov&z emprenderla a lo largo de seis años una ardua labor diplo

mática (diplomacia viajera), que paulatinamente iría despejando el camino para la 

consolidaci6n de un acuerdo de paz. Durante sus primeras entrevistas con los repre

sentantes de los gobiernos en conflicto los temas principales a tratar fueron el re

tiro de las tropas extranjeras, la no interferencia en los asuntos internos de los 

Estados, las garantías internacionales y el retorno voluntario de los refugiados a 

sus hogares. 

Para mediados de 1982, Cordov~z logr6 establecer un mecanismo de con

versaciones indirectas con los gobiernos de Afganistán y Pakist&n, las cuales tenían 

lugar en Ginebra, y fue hasta agosto de 1984 cuando el avance en las negociaciones 

permiti6 que las delegaciones de ambos países se aproximaran en sus discusiones bajo 

la mediaci6n del Representante del Secretario General. 

En 1985 las partes acordaron que la soluci6n politice fuera implemen

tada a través de cuatro instrumentos a fin de cubrir todos los aspectos que incid!an 

en el conflicto. Durante ese año se consolidaran dos acuerdos bilaterales relativos 

a los principios de la relaci6n afgano-pakistaní y al retorno voluntario de refugia

dos. En esta etapa de la negociaci6n, la declaraci6n sobre garant!as internacionales 

que involucraba a los gobiernos de Estados Unidos y la Uni6n Soviética fue enviada a 

éstos con el objeto de que formularan sus observaciones. 

Para mayo de 1986, los cuatro instrumentos que constituían la v!a ha

cia la paz en Afganistán fueron discutidos pc:r ·:cz primera en Ginebra por las dele

gaciones de Afganistán y Pakistán, quienes los aceptaron en términos generales aun

que permanecían dos cuestiones sin resolver: la implementaci6n de los acuerdos y el 

plazo para el retiro de tropas. En diciembre de ese mismo año, durante una visita de 

Cordovl!z a la zona del conflicto, se resolvi6 el problema de la asistencia pera la 

implementaci6n, mientras la negociaci6n sobre el plazo de retiro continuó estancada. 

En los meses de febrero y marzo de 1987 continuaron les negociaciones 

y el plazo propuesto de retiro se redujo de 45 a 11 meses. En septiembre se acordó 

una nueva reducción del plazo a tan s6lo 9 meses. A principios de 1988 Cordov~z efec

tuó un nuevo recorrido por Washington, Moscó, Islamabad y Kabul con el objeto de afi

nar los detalles de los acuerdos. Finalmente, el 8 de abril de ese año, el Mediador 
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de la ONU anuncia que los instrumentos paro la solución del conflicto están comple

tos y ebiert.os a la firma de los partes. 

La firma de los acuerdos sobre Afganistán, el 14 de abril de 1988, 

marcan la finalización de: 

" ••• uno de los procesos de negociaci6n más complejos, delicados y 
prolongados de la historia". (47) 

tes cuestiones: 

Los acuerdos constaban de cuatro partes y se referían a las siguien-

- No intervención entre Afganistán y Pakistán.- Acuerdo 
bilateral de 5 artfculos entre ambos paises relativo a 
las relaciones mutuas. Conforme a sus disposiciones, las 
partes se comprometieron a conducir sus relaciones en 
trie.to cumplimiento del principio de no intervención. 

- Garantias internacionales.- Declaraci6n de 7 pArrafos 
firmada por Estados Unidos y la Uni6n Soviética en apo
yo a la soluci6n del conflicto, mediante la cual estos 
paises se comprometieron a abstenerse de cualquier forma 
de intervención en los asuntos internos de AfganistAn y 
Pakistán, y a respetar los acuerdos alcanzados por esos 
dos paises. 

- Retorno voluntario de refugiados.- Acuerdo bilateral de 
ocho articulas entre Afganistli.n y Pakistán que establece 
las condiciones para el regreso voluntario de refugiados. 
Se acuerda el establecimiento de comisiones conjuntas pa
ra coordinar y supervisar las operaciones de repatriación 
de refugiados afganos. 

- Retiro de tropas.- Acuerdo de 8 puntos firmado por las 
partes en conflicto y los Estados garantes, mediante el 
cual se estableció un programa para el retiro de tropas 
extranjeras de Afganistán. La mitad de las tropas debe
r!an salir en un periodo de tres meses a partir del 15 
de mayo de 1988, y las restantes en un lapso de seis me
ses. 

(47) NACIONES UNIDAS. "Four part Afghanistan Agreement signed in Geneva". En UN Chro
nicle. Jun-1988, vol.XXV, No.2, p.4 
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La asistencia para la implementación de loa acuerdos fue una tarea 

que recay6, en gran medida, en la Organiz.aci6n de las .Naciones Unidas, a la cual 

correspondería supervisar el retiro de tropas y vigilar la estricta observancia de 

los acuerdos. Para hacer frente a dicho compromtso 1 la Organización decidi6 el es

tablecimiento de una operacibn de mantenimiento de paz, a la que se denominb Misión 

de Buenos Oficios de las Naciones Unidas para Afganistán y Pílkiscán (UNGOMAP). 

Para poner en funcionamiento a la UNGOMAP se reclutaron 50 oficiales 

pertenecientes a distintas operaciones de las Naciones Unidas en Xedio Oriente, quie

nes fueron enviados a Kabul e Islamabad como primera fase de la aplicación del acuer

do de paz. Durante el periodo de retiro de tropas, los oficiales de UNGOHAP se encar

ga.dan de investigar las denuncias de infracciones y vigtlar otros aspectos del con

venio. Al respecto, Diego Cordovéz seña16 que: 

11 
••• se organizarían con arreglo a un criterio funcional grupos de ob

servadores de gran movilidad a fin de atender las necesidades especificas de situa
ciones concretasº. (48) 

La UNGOHAP se configur6 en base a contingentes provenientes de diez 

Estados miembros de la ONU: Austria, Canadá, Dinamarca, Fidji, Finlandia, Ghana, ír

landa, Nepal, Polonia y Suecia. En efecto, una de las caracterlsticas de esta opera

ción de mantenimiento de pat fue el grado de movilidad de sus grupos de observaci6n, 

los cuales se desplazaban a través del territorio afgano en cumplimiento de sus fun

ciones de supervisibn. 

El 15 de mayo de 1988, los oficiales de la UNGOMAP verificaron el co

mienzo del retiro de las tropas soviéticas de Afganistán. Más adelante se inform6 que 

hasta el 10 de agosto las tropas soviéticos hablan entregado o las fuerzas nrmadas af

ganas 10 de las 18 guarniciones que pec-manecieron bajo su control. mientras B guarni

ciones situadas en 5 de las 32 provincias de Afganistán continuaban bajo el control 

de las fuerz.es extranjeras. Por otra parte, en la regibn de Hayratan, que era emplea

da como punto de cruce Cronteri~o para el retiro de lns tropas, mantenían asimismo po

siciones las fuerzas extrnnjera.s. 

Durante este periodo existieron denuncias de ambas partes sobre viola

ciones a los acuerdos de paz. Ante esto, las Nac.iones Unidas efec:.tuaron consultas con 

( 48) COROOVEZ Diego. "Comienza apl1caci6n de Acuerdo relativo al Afganist&n". En 
Cr6nica ONU. Oc:.t-1988, No.J, p.36 
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los gobiernos de Kabul e fslamabad con resultados que permitieron restablecer las 

condiciones indispensables de entendimiento para garantizar el cumplimiento de los 

acuerdos. 

Finalmente, el 15 de febrero de 1989, culminó el proceso de retiro 

de las tropas extranjeras destacadas en Afganistán con la salida de las últimas uni

dades del ejército soviético. La UNGmlAP expresó su satisfacción por el cumplimien

to de las disposiciones de los Acuerdos de Ginebra y el respeto al calendario de re

tiro establecido, en cuya primera fase salieron de Afganistán 50, 183 soldados sovié

ticos en un lapso de tres meses, y en la segunda fueron evacuados S0, 100 efectivos 

en seis meses. La UNGOHAP cumpli6 con sus fUnciones de supervisi6n de la retirada de 

tropas en ambos periodos, de conformidad con su mandato. (48 bis) 

En términos generales, puede decirse que la UNGOMAP desempeñ6 sus ta

reas de supervisibn en un clima de relativa estabilidad, aunque es cierto que las fre

cuentes violaciones de los acuerdos fueron un factor de desestabilizaci6n que propi

ci6 una atm6sfera de t.ensi6n en la zona del conflicto. Por ello mismo, la participa

ci6n de la UNGOMAP fue importante al constituirse en mecanismo de verificaci6n con 

respaldo internacional aceptable para las partes en disputa. 

La USGOHAP fue el recurso que hizo posible que se avanzara en la de

licada cuesti6n de la implementación de los Acuerdos de Ginebra, el cual habla sido 

un asunt.o muy discutido durante las negociaciones. A t.ravés de ella las Naciones Uni

das fortalecieron su posici6n como instrumento de pacificaci6n, interponiendo una ins

tancia neutral en el conflicto, cuyo objetivo esencial residía en el respeto escrupu

loso a los acuerdos de paz. 

El establecimiento de la UNGOi'iAP representa el punto culminante de un 

intenso proceso de pacificaci6n en el que la Organizaci6n de las Naciones Unidas, con

tando con el respaldo de los Estados miembros, pudo ejecutar con éxito sus funciones 

de mantenimiento de paz~ El mandato del UNGOMAP concluy6 el 15 de marzo de 1990, fecha 

en la que Javier Pérez de Cuellar estableci6 la Oficina del Secretario General en Af

ganistán y Pakistán (OSGAP), con objeto de dar continuidad a la misi6n de buenos ofi

cios. 

(48 bis) NACIONES UNIDAS. "Termina a tiempo retiro de tropas soviéticas del Afganis
tán). En Cr6nica ONU. Jun-1989, vol. XXVI, No.2, pp.20-21 
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:3.2.2 El Grupo Militar de Observaci6n para !r&n-!rak 
(UNHllOG). 

El desencadenamiento de la guerra entre Irán e frak el 22 de septJ.em

bre de 1980, planteó un nue\'o reto para la Organizaci6n de les Naciones Unidas en sus 

obligaciones de preservaci6n de la paz internacional. En esa fecha, las fuerzas arma

das iraqu!es atacaron objetivos militares iran!es como continuación de las rivalida

des surgidas entre los gobiernos de ambos paises. La guerra fue le consecuencia de 

una mezcla de disputas religiosas, problemas fronterizos y lucha por la supremada 

en el mundo islámico. Como resultado de ese primer ataque, les fuerzas de !rak ocupa

ron une zona importante del territorio iran!.. Ante estos hechos, la ONU emprendió es

fuerzos encaminados a obtener una soluci6n negociada al conflicto, los cuales conduci

r1an al establecimiento de una ope["aci6n de mantenimiento de paz. 

Recién iniciada la querr::i., el Consejo de Segu["idad asumi6 las funcio

nes de mantenimiento de paz que le asigna la Carta de las Naciones Unidas y emiti6 

la resoluci6n 479 del 28 ele septiembre de 1980, mediante la cual exhort6 a un arre

glo del conflicto y aprob6 el ofrecimiento de mediaci6n formulado por el Secretario 

General. 

Durante los meses que siguieron al inicio de la conflaaraci6n, las Na

ciones Unidas continua["on buscando vías de soluci6n pacifica que permitieran un enten

dimiento ent["e las partes. En noviembre de 1980, el Primer Ministro de Suecia, Olof 

Palme, fue nombrado Representante Especial del Secretario General para el conflicto 

Irán-Irak. Palme, viaj6 de inmediato a la regi6n para efectuar consultas con los go

biernos de Bagdad y Teherán 1 sin que obtuviera resultados sustantivos en esas prime

ras gestiones. 

En 1983 Irán acus6 a Irak de recurrir a ataques militares contra zo

nas c.::..viles. A efecto de verifica[" estas denuncias, la ONU estableci6 una Misi6n en

cargada de inspecciona[" los sectores chiles que habían sufrido daños debido a la gue

r["a. El informe de la Misi6n sirvi6 de base para la resoluci6n 540(1983), mediante la 

cual el Consejo de Seguridad orden6 poner fin a las operaciones militares contra obje-
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tivos civiles. En la misma resoluci6n, el Consejo pidi6 al Secretario General que 

continuara sus actividades de mediaci6n con las partes interesadas a fin de lograr 

un arreglo general, y que celebrara consultas sobre los medios de mantener y veri

ficar la cesaci6n de hostilidades, incluyendo el posible envio de observadores de 

las Naciones Unidas. 

Para 1985, habían surgido nuevas situaciones que hicieron más com

plejo el conflicto. La cuesti6n de los prisioneros de guerra fue un asunto que pro

voc6 graves tensiones entre los contendientes. El incidente ocurrido en el campo de 

Gorgan el 10 de octubre de 1984, en el que guardias iran!es abrieron fuego contra 

prisioneros de guerra iraqu!es en presencia de un equipo del Comité (nternacional 

de la Cruz Roja, provoc6 una fuerte reacci6n del gobierno iraqu!, quien solicit6 a 

las Naciones Unidas la investigaci6n de las condiciones en que se encontraban los 

prisioneros de guerra. La ONU estableci6 una Misión de tres miembros que visit6 Irán 

e Lrak y logró establecer acuerdos con ambos gobiernos y con el Comité Cnternacional 

de la Cruz Roja sobre tratamiento de prisioneros. 

Por otra parte, continuaron registrándose ataques iraqu!es en contra 

de sectores civiles de Crán, y fueron también frecuentes los ataques contra barcos 

mercantes de paises neutrales en las aguas del Golfo Pérsico. Un especialista envia

do por cl Secretario General a la regi6n del conflicto en abril de 1985, confirm6 asi

mismo el empleo de armas químicas en la guerra Crán-frak. 

En el mismo mes de abril, el Secretario General realiz6 un viaje a 

Teherán y Bagdad con el objeto de revisar de cerca las condiciones del conflicto. 

En esa oportunidad, Pérez de Cuellar se entrevist6 con representantes de los dos go

biernos e in form6 que: 

" ••• habla motivo de optimismo en sus discusiones con ambas partes, 
agregando que serta irreal!sta ignorar la profunda desconfianza existente entre les 
dos partes. Aunque las posiciones de ambos paises permanecen apartadas, dijo, exis
te une bese real para continuar con los esfuerzos que acerquen al prop6sito de la 
paz". (49) 

El Secretario General propuso que el Consejo de Seguridad invitara a 

ambos paises a participar en un nuevo examen de todos los aspectos del conflicto. 

(49) NACCONES UNIDAS. "Secretary General has wide-ranging discussions in Teheran and 
Baghdad". En UN Chronicle. 1985, vol. XXII, No.5, p.26 
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Mientras se avanzaba en las negociaciones, la obligaci6n de las ~aciones Unidas 

consistía en amortiguar los efectos de la guerra en cuestiones tales como los ata

ques a la poblaci6n civil, el uso de armas químicas, el tratamiento de prisioneros 

de guerra, y la libertad de navegaci6n y aviaci6n civil, temas que se continuaron 

examinando con los representantes de los países en conflicto. 

A mediados de 1986 continuaban imperando las condiciones de violen

cia en el conflicto, y las partes beligerantes no acataban los ordenamientos de las 

Naciones Unidas que instaban a una soluci6n pacifica de la controversia. Como resul

tado de la prolongaci6n de los combates, las fuerzas iran!es habían logrado penetrar 

en territorio iraquí, emprcmdiendo una fuerte ofensiva contra el este de Rasera y la 

rcgi6n del Shatt al Arab. 

El 24 de febrero de 1987, el Consejo de Seguridad aprob6 la resolu

ción 582, mediante la cual pidió a lo!l gobiernos de Lrán e !rak un inmediato cese al 

fuego, la terminación de todas las hostilidades en tierra, mar y aire, y el retiro 

sin demora de todas las tropas hasta las fronteras internacionales reconocidas. Ambos 

países fueron instados a someter a la mediación o a cualquier otra forma de solución 

pacífica todos los aspectos del conflicto. 

En la misma resolución 582, el Consejo de Seguridad deploró la viola

ción de las normas del derecho humanitario internacional, en particular de las dis

posiciones contenidas en el Protocolo de Ginebra de 1925. El Consejo pidió completar 

un acuerdo sobre intercambio de prisioneros de guerra y exhortó a todos los Estados 

a abstenerse de ejecutar cualquier acción que pudiera conducir a la escalada y amplia

ción del conflicto. 

En esta etapa de la negociación, el problema básico consistía en la 

no coincidencia de las propuestas de los representantes de los dos países, hecho que 

dificultaba la adopci6n de puntos de entendimiento para la conformaci6n de un acuer

do global. Mientras tanto, la iniciativa de la guerra habla pasado a manos del ej~r

cito iraní, y el gobierno de Irak se quejaba de que el Consejo de Seguridad no asumía 

una postura de condena a la continuaci6n de los ataques por parte de Irán. 

En el transcurso de 1987, el Secretario General continuó efectuando 

consultas con los representantes de ambos países, a efecto de despejar el camino 
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para la consolidaci6n de un acuerdo de paz. Durante las conversaciones surgi6 un 

temo delicado que obstaculizarla el avance en el proceso de negociación: la deter

minaci6n sobre le responsabilidad de la guerra. Respecto e este punto, Irán insis

t!a en que el Consejo debla condenar a Irak como la parte responsable del inicio de 

la guerra. Por su parte, Pére:z. de Cuellar era partidario de someter el asunto a un 

comité establecido por el propio Consejo de Seguridad, que deslindara dicha respon

sabilidad. El Secretario General consideraba que: 

"Si la cuesti6n de quien comenzó la guerra actúa como un nudo que 
obstaculice la mediación, loo es acaso el tiempo de cortar ese nudo sometiendo el 
asunto a una determinación imparcial?". ( 50) 

Para esos momentos 1 el gobierno de !rak había dado ya muestras de in

cl i.narse hacia una soluci6n pacifica que pusiera fin a la guerra, mientras que Irán 

continuaba su ofensiva contra !rak. El objetivo esencial de los esfuerzos diplomáti

cos era la obtenci6n de: 

11 
••• el más d. pido posible acuerdo de cese al fuego con el objeto de 

abrir el camino hacia la terminaci6n de este destructivo conflicto y del creciente 
peligro de su expansi6n''. (51) 

En 1CJ88 1 transcurridos ocho años de conflicto, el Consejo de Seguri

dad deplorb nuevamente la escalada de las hostilidades, en particular de los ataques 

contra objetivos civiles y ciudades que segubn perpetrlindose 1 provocando muchas pér

didas humanas. En abril y mayo de ese año, el Secretario General envi6 una nueva Mi

si6n de dos expertos para examinar a las víctimas de ataques con armas qu!micas, una 

vez que trán acus6 a !rak de utilizar este tipo de armamento en el sector Halabja, 

donde resultaron heridos los propios soldados iraqules. Irán, por su parte, report6 

la muerte de 5,000 personas a consecuencia del empleo de armas quimicas. 

La resolución 598, adoptada por el Consejo de Seguridad en julio de 

1987, llegarla a convertirse finalmente en el instrumento clave para la consolida

ci6n de la paz. En dicha resaluci6n, aprobada por unanimidad, el Consejo reiter6 la 

orden de cese inmediato al fuego y terminación de todas las actividades militares en 

la región, as! como de retiro de las tropas a las fronteras internacionales reconoci-

(50) PEREZ DE CUELLAR Javier. "Secretary General suggests Security Council minist~ 
rial-level meeting to explore !ran-Iraq situation11

• En UH Chronicle. May-1987, 
vol. XXIV, No.2, p.12 

(31) !dem. p.14 
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das. y determin6 el envio de una ~isión de observación de las Saciones l'nidas pa

ra supervisar aquellas acciones. A su vez, el Secretario General invitó a los pre

sidentes de Irán e !rak a enviar emisarios especiales para consultas intensivas. 

Después de un arduo proceso de negociación en el que las Naciones 

Unidas intervinieron como instancia mediadora. las partes en conflicto acordaron 

el cese de las hostilidades. El 9 de agosto de 1988, el Secretario General Pérez 

de Cuellar anunci6 que a partir del 20 de agosto de ese año entraría en vigor el 

acuerdo de cese al fuego en la guerra Irán-!rak. En esa misma fecha, el Consejo 

de Seguridad aprob6 la resolución 619( 1988), mediante la cual estableció el Grupo 

Militar de Observaci6n de las Naciones Unidas para !rán-!rak (UN!!HOG). 

Pocas horas después de la creación de la UN CIHOG, estuvieron lis-

tos contingentes de 26 paises para conformar la operación. De inmediato, una uni

dad de avanzada de dicha Fuerza se dirigi6 a la zona del conflicto. Se trasladó 

también a un equipo técnico comandado por el Jefe de Estado Mayor de la ONL'VT, pa

ra planear los detalles de la implementaci6n del cese al fuego. En los d!as siguien

tes, el resto de la UN!fNOG, compuesta por 350 oficiales, ocup6 puestos de observa

ción a lo largo de los 1 ,200 kilómetros de la frontera entre frán e !rak. El manda

to de la UNIIMOG, conforme a la resolución del Consejo de Seguridad, comprendía la 

supervisión del cese al fuego y del retiro de las tropas hasta las fronteras inter

nacionalmente reconocidas. El ~ayer General Slavko Jovic, de Yugoslavia, fue desig

nado Jefe del Grupo Militar de Observación. 

El primer problema al que se enfrentó la UN!IHOG fue el de su finan

ciamiento, ya que el periodo de crisis económica por el que atravesaba la Organiza

ción en esa 6poca, impedía destinar recursos para la operación de mantenimiento de 

paz. La Asamblea General se reunió para examinar el problema y aprob6 JS. 7 millones 

de dólares para los tres primeros meses de actividad de la UNIIMOG. De esta canti

dad, correspondi6 a los miembros permanentes del Consejo de Seguridad aportar 20.6 

millones de dólares; los paises desarrollados no miembros del Consejo contribuyeron 

con 14.l millones de dólares, y la cantidad restante fue sufragada por los paises 

en desarrollo. La Asamblea solicitó asimismo a los Estados miembros que efectuaran 

contribuciones voluntarias en efectivo y en servicios y suministros, a fin de poder 

llevar adelante la misión de paz. Se calculó que el primer periodo de seis meses de 

servicio de la UNIIHOG tendría un costo de 74 millones de dólares. 
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De esta manera, la Fuerza de paz de 350 efectivos estuvo integrada 

por unidadeS de los siguientes paises: Ari;ientina, Australia, Austria, Bangladesh, 

Canad&, Dinamarca, Finlnndia, Ghana, Hungria, India, Irlanda, Italia, Kenia, Mala

sia, Nigeria, Noruega, Nueva Zelandia, Perú, Polonia, Senegal, Suecia, Turquía, U

ruguay, Yugoslavia y Zambia. Desde su arribo a su zona de operaciones, la UNUMOG 

se erigiría en instancia de Lnvestigaci6n de violaciones al acuerdo de cese al fue

go, y procuraría prevenir, mediante la negociación, cualquier alteración de las con

diciones de seguridad, una vez que los ejhrcitos se hubieran retirarlo hasta sus fron

teras. La UNUMOG estableci6 dos bases de operación, una en Bagdad y otra en Teheran. 

Para facilitar los traslados entre ambas bases, el gobierno suizo puso a disposición 

de las ~aciones Unidas un avión "Jet Stream 31". 

Conforme al calendario establecido, el 25 de agosto de 1988 se ini

ciaron en Ginebra las rondas de conversaciones entre [rán e Irak en busca de un a

cuerdo de paz. Los problemas que en un principio se presentaron se referían a las 

etapas para el retiro de las tropas y a la determinación de los limites en el Shatt 

al Arab. Para dar seguimiento a las negociaciones, el Secretario General designó al 

Sr. Jan K. Eliasson, Representante Permanente de Suecia ante la ONU, como su Repre

sentante Personal en las discusiones sobre la aplicación de la resolución 598. 

En febrero de 1989, el Secretario General sostuvo una reunión con los 

:-l:inistros de Relaciones Exteriores <l.e !rán e Crak para examinar los esfuerzos relati

vos a la aplicación de la mencionada resolución. Las conversaciones entre los repre

sentantes de ambos gobiernos, auspiciadas por las Naciones Unidas y coordinadas por 

Eliasson, continuaron hasta mediados de 1989. En este periodo hubo controversias en 

cuanto a la fecha de retiro de tropas y la apertura a la navegación del estrecho de 

Shatt al Arab, temas sobre los que las delegaciones participantes sostenian diferen

tes puntos de vista. 

Por otro lado, en el mismo mes de febrero de 1989, el Consejo de Se

guridad aprob6 la resolución 631, mediante la cual renovó el mandato de la UNUMOG, 

cuyas tropas ya habían sido desplegadas a ambos lados de la frontera irano-iraqui. 

Hasta el 20 de enero, la UNUMOG habla registrado alrededor de 2,000 denuncias de 

supuestas violaciones al acuerdo de cese al fuego. La mayor parte de estas denuncias 

se debla a razones de escasa importancia y las investigaciones efectuadas por los ofi-
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ciales de la Misi6n de las Naciones Unidas hablan permitido confirmar la cuarta 

parte de ellas. 

Las actividades desempeñadas por le UNI!MOG en su zona de operacio

nes, en apego al principio de imparcialidad, condujeron a que la Fuerza de paz se 

ganara rápidamente la confianza de las partes. Este hecho tuvo como resultado que 

en poco tiempo disminuyera considerablemente el n6mero de denuncias de violaciones 

al acuerdo de cese el fuego. 

En su primera etapa, la UNiütOG enfrent6 una serie de dificultades 

de tipo operativo debido a que el gobierno de Irán no le concedib las facilidades 

indispensables para el cumplimiento de sus tareas. Las Naciones Unidas debieron ne

gociar con tas autoridades de ese pa{s para que se otorgaran a la UNUMOG libertad 

de circulaci6n y de uso de sat4lites de comunicación en territorio irani, asl. como 

los permisos aduaneros correspondientes para introducir el equipo e instrumentos ne

cesarios en su desempeño. La falta de estas garantí.as tuvo un efecto negativo en la 

capacidad de la UNIIMOG para cumplir con su mandato. 

Debido al respaldo de los Estados miembros y a su importante contri

bucibn para el relajamiento de las tensiones en la región, la UNI!HOG ha permaneci

do en servicio por decisión del Consejo cte Se~uridad de la ONU, Dicha Fuerza de man

tenimiento de paz ha seguido enfrentando serlas restricciones que han dificultado el 

cumplimiento de sus funciones. A pesar de ello, la UNII~IOG ha sido capaz de mantener 

un clima de estabilidad en su zona de operaciones. 

Tomando en consideración las graves circunstancias en que se desarro-

116 la querra [rán-lrak (utilización de armas qui.micas, ataques a la población civil, 

violación de las normas internacionales sobre t.ratamiento de prisioneros de guerra, 

etc.), puede afirmarse que el proceso de negociación dirigido por las Naciones Unidas, 

aunado a la labor desempeñada por la U~UMOG en la :zona del conflicto, reafirmaron a 

ta Organizaci6n y a sus operaciones de mantenimiento de paz como instrumentos de pri

mer orden en el esquema· mundial de seguridad colectiva. 

Es importante destacar que la concertación del cese al fuego a partir 

de agosto de 1988, no signific6 la solución cte las tensiones en la región, ya que con-
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tinuaron oc:irriendo hechos aislados que impidieron el completo restablecimiento de 

las condiciones de paz. De esta manera, la importancia de la UNUMOG reside en el 

hecho de que su presencia fue un acontecimiento que contribuyó a la terminación de 

los enfrentamientos entre los beligerantes. 

Una vez m&s, el operativo de mantenimiento de paz de las Naciones 

Unidas cumpli6 como instrumento para la implementación de las disposiciones de un 

acuerdo de cese al fuego. El carácter de imparcialidad de dichos operativos, subra

yado a lo largo de este estudio, se convirti6 nuevamente en el factor decisivo pera 

que la UN!!~OG fuera aceptada como agente de verificación en la zona del conflicto. 

Desde una perspectiva más amplia, cabe mencionar que el despliegue 

de la UNUnOG en la frontera irano-Lraqu!, y el desempeño de la UNGOMAP en el con

flicto afgano, marcan la etapa de consolidación definitiva del esquema de las ope

raciones de mantenimiento de paz, las cuales adquieren un amplio reconocimiento en 

la sociedad internacional como instrumentos para el restablecimiento de la paz. 

3.2.3 El Grupo de Asistencia de las Naciones Unidas para 
el Periodo de Transici6n en Namibia (GANUPT). 

La historia del proceso de independencia de Namibia es, de alguna 

manera, la historia misma de las Naciones Unidas. Difícilmente puede hallarse un 

asunto en el que la Organización haya empeñado tantos esfuerzos, como en el de la 

liberación del anteriormente llamado Territorio del Africa Sudoccidental. Desde su 

nacimiento, las Naciones Unidas debieron hacer frente a los problemas derivados de 

la situaci6n de dominio a la que se encontraba sometido dicho Territorio. Durante 

45 años la ONU invirti6 numerosos recursos en favor de la independencia del pueblo 

namibiono, lo cual culminarla con la realizaci6n de elecclones libres y la confor

mación de un gobierno autónomo bajo la supervisi6n de una Fuerza de Observación de 

las Saetones Unidas. 
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En 1920, la Sociedad de Naciones otorgó a Sudáfrica la misi6n de 

administrar· bajo el régimen de ~fonda to al Territorio del A frica Sud occidental, an

tigua colonia alemana. Bajo la administración sudafricana tuvo lugar un proceso en 

el que la población negra del Territorio fue empujada paulatinamente hacia las zo

nas desérticas, favoreciendo los asentamientos de población blanca en las zonas más 

benignas del pa!s. En esas circunstancias permaneció el Africa Sudoccidental hasta 

1946, cuando las Naciones Unidas sustituyeron el Mandato de la Sociedad de Naciones 

por un Acuerdo de Administración Fiduciaria, el cual fue rechazado por Sudáfrica. 

Se desató entonces une pugna entre la ONU y el gobierno sudafricano 

sobre el destino del Territorio del Africa Sudoccidental. La cont!'oversia fue some

tida a la Corte Internacional de Justicia, Órgano que en 1950 emiti6 una Opinión Con

sultiva en la que consider6 que Sudáfrica continuaba estanrJo ligado a las obligacio

nes del :-fandato respecto al Territorio en cuesti6n, pero que no estaba obligada a co

locarlo bajo el régimen de Administración Fiduciaria. La Corte estableci6 asimismo 

que Sudáfrica: 

11 
••• tenia que aceptar las funciones de control ejercidas por las Na

ciones Unidas". (52) 

En el transcurso de los años, las condiciones de vida de la poblaci6n 

del Africa Sudoccidental fueron haciéndose más difíciles bajo la tutela sudafricana. 

En 1964 se acelera el proceso de separación racial y la legislaci6n de apartheid: 

" ••• confina a los namibianos negros a reservas pobres y ~ridas (terri
torios patrios) y declara que las tierras ricas son exclusivamente blancas". (53) 

Para 1966, la Organizaci6n Popular del Africa Sudoccidental (SWAPO), 

inicia la lucha armada en busca de la independencia del Territorio. Por su parte, 

las Nactones Unidas anulan los derechos de Sudáfrica sobre el Territorio bajo Manda

to y asumen la responsabilidad directa de la administraci6n del Africa Sudoccidental, 

a quien se le da el nombre de Namibia en 1968. 

Durante los años siguientes (1969-1971), se suceden una serie de acon

tecimientos, entre los cuales los más relevantes son la petici6n formulada por el Con-

(52) SEARA VAZQUEZ Modesto. Tratado General de la Organizac16n Internacional. p.195 
(53) NACIONES UNIDAS. "Namibia: 100 años de colonia a naci6n". En Cr6nica ONU. Mar-1989, 

vol. XXV(, No.l, p.48 
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sejo de Seg~ridad para que Sud~frica se retire del territorio de Namibia, la nega

tiva de Sudáfrica a esa petici6n, y la declaraci6n de la Corte Internacional de Jus

ticia en el sentido de considerar ilegal la presencia de Sudáfrica en Namibia. Pos

teriormente, en 1973, la Asamblea General reconoce a la SWAPO como representante au

téntica del pueblo namibiano. 

En 1Q76, el Consejo de las Naciones Unidas para Namibia (estableci-

do en 1967), con miras a la emancipaci6n del país, crea un instituto de preparaci6n 

de namibianos para la conduc.ci6n del gobierno después de la independencia. En ese 

mismo año, el Consejo de Seguridad aprueba la resoluci6n 385, en la que pide eleccio

nes libres en Nenibia bajo la supervisi6n de la o:m. 

Finalmente, en 1978 el gobierno sudafricano y la SWAPO concertan un 

plan de independencia para Namibia bajo la supervisi6n de las Naciones Unidas. Dicho 

plan tuvo como base una propuesta del Canadá, Francia, Estados Unidos, Gran Bretaña 

y la República Federal de Alemania. Como medida de a.poyo, el Consejo de Seguridad e

miti6 las resoluciones 431 y 435, mediante las cuales estableci6 el Grupo de Asisten

cia de las Naciones Unidas para el Periodo de Transici6n (GANUPT), cuya misi6n serta 

la oplicacibn del referido plan de independencia. Cabe mencionar que durante m!is de 

diez años el Gi\NUPT nunca lleg6 a conformarse en la prlictica. 

En el periodo comprendido entre los años de 1982 a 1987, surgieron 

serias dificultades en el seguimiento del proceso, ya que Sudáfrica condicion6 la 

independencia de Namibia al retiro de las tropas cubanas de Angola. Debido a esto, 

se intensificaron las negociaciones diplomáticas a fin de eliminar los obstáculos 

hacia la paz. Después de una serie de conversaciones que se prolongaron por ocho 

meses (abril a diciembre de 1988), y bajo la mediaci6n del gobierno de los Estados 

Unidos, los representantes de Angola, Cuba y Sudáfrica firmaron acuerdos el 22 de 

diciembre sobre la retirada de las tropas cubanas de Angola y el logro de la paz 

en el i\frica Sudocc idental. Une Misibn de Verificacibn de las Naciones Unidas fue 

enviada a Luanda el 3 de enero de 1989 para certificar el cumplimiento de los acuer

dos. 

Los puntos más sobresalientes del acuerdo tripartito firmado el 22 

de diciembre de 1988, se resumen a continuaci6n: 
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- Aplicaci6n del plan de las Naciones Unidas para la indepen
dencia de Namibia a partir del 1° de abril de 1989. 

- Retirada de Namibia de todas las fuerzas militares sudafri
canas. 

- Elecciones libres y justas en Namibia. 

- Repliegue al norte y retirada por etapas del contingente de 
50,000 efectivos cubanos de Angola, con verificación in situ 
por las Naciones Unidas. 

- Las partes se abstendrán de la amenaza y del uso de la fu~rza 
y asegurarán que sus respectivos territorios no sean utiliza
dos en relaci6n con actos de guerra, agresi6n y violencia. 

- Las partes respetar.fo la integridad territorial y la inviola
bilidad de las fronteras de Namibia. 

- Las partes respetarán el principio de la no injerencia en los 
asuntos internos de los Estados al Sudoeste de Africa. 

- Las partes cumplirán de buena fe las obligaciones contraidas 
y resolverán mediante la negociaci6n cualquier diferendo. 

FUENTE: NACIONES UNIDAS. Cr6nica ONU. Mar-1989, vol. XXV!, 
No. l, p.'.36 
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ESTJ\ 
SAlil1 

l\íJ DEBE 
WHUOTEGA 

El 16 de enero de 1989 1 el Consejo de Seguridad estuvo en posibili

dad de dec1arar oficialmente el inicio del periodo de transición de Namibia hacia 

la vida independiente. Mediante su resolución 629, el Consejo acogió con benepl.S

cito y apoyó plenamente los acuerdos, e inst6 a todas las partes a cooperar en su 

aplicaci6n. En esa misma fecha, el Consejo de Seguridad autorizó al Secretado Ge

neral a enviar a Namibia al Grupo de Asistencia de la ONU para el Periodo de Tran

sición. 

Por otra parte, en la misma resolución 629, el Consejo fijó el lº 

de abril como fecha de inicio del proceso de independencia de Namibia, y pidió al 

Secretario General que gestionara un cese al fuego oficial entre la SWAPO y Sudá

frica. El Consejo inst6 además a Sudáfrica a reducir de manera inmediata y sustan

cial las fuerzas policiales existentes en Namibia, con miras a lograr un equilibrio 

razonable entre esas fuerzas y el GANUPT. 

Inmediatamente se iniciaron los preparativos para lo que seria la 

más grande operaci6n de paz de las ~aciones Unidas desde el establecimiento de la 

ONUC. Se designó al Teniente General Prem Chand, de la fndia. como Comandante del 

GANUPT. la fuerza internacional estaría integrada por 4 1 650 efectivos, divididos 

en tres batallones de infantería compuestos por 850 oficiales cada uno, además de 

350 observadores militares móviles, 1 1 700 efectivos asignados en logístico, y 100 

miembros del cuartel general. Se tomó la decisión de mantener un contingente de re

serva de 2,350 efectivos, quienes estarían listos para trasladarse o Namibia en ca

so de que las circunstancias así lo requirieran. 

De esta manera, el GANUPT se constituyó como una Fuerzo combinada 

de personal civil y militar, cuyo mandato consistía en supervisar el periodo de 

transición de doce meses, en el cual se retirarían las tropas sudafricanas, se ce

lebrarían elecciones, y se redactaría una constituci6n que dar.ta origen al nuevo 

Estado namibiano. El sector civil del GANUPT se conform6 con 2,000 integrantes en

tre los que se encontraiJan 800 supervisores electorales y 500 oficiales profesio

nales de policía. El costo de la operación fue estimado en 416 millones de d6lares, 

de los cuales los cinco miembros permanentes del Consejo de Seguridad aportaron el 

57%. 
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A mediados de febrero de 1989 se trnslad6 a Namibia un grupo de 

técnicas y personal administrativo de las Naciones Unidas, con el objeto de arre

glar los detalles para la llegada de los contingentes del GANUPT. Este grupo de 

avanzada se encarg6 de organizar redes de comunicaci6n y transporte, de establecer 

canales de comunicac!6n con las autoridades locales, y de conseguir los espacios 

necesarios para la ubicaci6n de oficinas y viviendas del personal del GANUPT. 

Durante la primera fase de su operaci6n, el GANUPT se encargada de 

asegurar el cese de los combates entre ln SWAPO y las fuerzas sudafricanas, así co

mo el retiro de éstas a bases establecidas; debería verificar también la liberaci6n 

de presos politices y la derogaci6n de leyes discriminatorias. Las unidades milita

res del GANUPT se encarga;1an además de proteger a los refugiados que retornaran al 

pa!s. 

Conforme al calendario establecido, el lQ de abril de 1989 se puso 

en marcha el plan de independencia para Namibia, y el GA~UPT asumió el control de 

la situación en el pa!s. El g de abril, representantes de Angola, Cuba, Sudáfrica, 

Estados Unidos y la URSS firmaron la Declaraci6n de :-1onte Etjo, mediante le cual 

se pldi6 a las fuerzas de la SWAPO que abandonaran Namibia por determinados puntos 

fronterizos bajo la supervisi6n del G.\NUPT, para estacionarse en bases situadas al 

norte del paralelo 16, en Angola. En la misma Declaraci6n se pidió al Secretario Ge

neral que tomara las medidas apropiadas para: 

" ••• el despliegue m.Ss rápido y completo del GANUPT de manera que pu
diera desempeñar su mandato en la forma más amplia y eficaz". (54) 

El personal de las Saciones Unidas en Namibia se encontraba bajo la 

responsabilidad de Martti Ahtisaari, Representante Especial del Secretario General, 

quien era la m&s alta autoridad de la ONU en el territorio. Por su parte, Louis Pie

nnar, Administrador General de Namibia, era la autoridad de más alto rango del terri

torio. Como ya se señaló, la divisi6n militar del GANUPT se encontraba bajo el mando 

del General Prem Chand, y la sección civil depend!a directamente del Sr. Ahtisaari. 

Para el 11 de abril, los soldados de las Naciones Unidas se encentra-

(54) NACIONES UNIDAS. ºLa independencia de Namibia reanuda su curso". En Cr6nica ONU. 
Jun-1989, vol. XXVI, No.2, p. 7 
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ban vigilando le retirada de las fuerzas de la SWAPO en los nueve puntos fronte

rizos destinados para ese fin. En el transcurso de ese mes fueron restablecidas 

las condiciones de pez en Nal'libia y el sector civil del GANUPT pudo dar inicio a 

sus trabajos. 

Es importante mencionar que el traslado de los contingentes del 

GANUPT fue une tarea dificil que requiri6 de la cooperación de algunos Estados 

miembros de las Naciones Unidas. La compañia sovil!tica Aeroflot, transportó a ob

servadores militares del Togo, Checoslovaquia y Polonia. Por otra parte, en un 

vuelo fletado de Air Ethiopia llegaron observadores de Malasia, Bangladesh, la In

dia, Pakistán, Sudán y Kenin. Asimismo, el gobierno de la República Federal de Ale

mania proporcion6 167 furgonetas y coches de dos puertas para facilitar el transpor

te del personal de 1 GANUP'f. 

El 10 de mar"zo fue suscr'ito en la sede de las Naciones Unidas, un 

convenio entre la pr"opia Organizaci6n y el gobierno de Sudáfrica, en el que se dis

puso que los miembros del GANUPT se abstendrlan de realizar cualquier actividad po-

11.tica en Namibia, asl como todo acto incompatible con el carácter imparcial e in

ternacional de sus deberes. El convenio estableci6 asimismo, las condiciones para 

que el GANUPT pudiera desempeñar sus actividades sin la interferencia sudafricana. 

Durante los siguientes meses se intensificaron los preparativos pa-

ra la celebraci6n del proceso electoral programado para noviembre de 1989, que es

tablecerla un gobierno en ~amibia. En julio de ese año, el Secretario General via-

jó a Windhoek para supervisar las acciones del GANUPT. En el transcurso de su visi

ta, Pérez de Cuellar estuvo en el campamento Suiderhof, Jefatura militar del GANuPT 

en Windhoek, donde se le rindió un informe acerca de los aspectos militares de la 

opcraci6n. Posteriormente, se reuoi6 con los dirigentes de los nueve principales par

tidos políticos namibianos, con quienes examin6 la situaci6n interna. 

Mientras tanto, la Fuerza civU del GANUPT realizaba una intensa cam

paña de registro de electores. El pals fue dividido en 23 distritos electorales: en 

las zonas urbanas se abrieron 36 zonas de registro permanente y 36 temporales; en 

lns zonas rurales hubo 110 equipos móviles de inscripci6n que atend!an 2, 200 puntos 

de registro. Por su parte, el sector militar del Grupo continuaba vigilando la segu-
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ridad de miles de refugiados que retornaban a Namibia. 

Debido a la existencia de reportes sobre intimidaci6n y hostiga

miento generalizados a la poblaci6n civil, el Consejo de Seguridad emiti6 un co

municado exigiendo la disolución de todas las fuerzas paramilitares y ~tnicas de 

Namibia, en particular de la unidad de contrainsurgencia Koevoet, as( como el des

mantelamiento de todas las estructuras de mando, conforme a las disposiciones del 

plan de independencia. El Consejo pidi6 además, el estricto cumplimiento de las re

soluciones 435(1978) y 632(1989), sobre la aplicaci6n del referido plan de indepen

dencia. 

Finalmente, del 7 al 11 de noviembre de 1989, se efectuaron las e

lecciones en Namibia. El Secretario General informó que durante los cinco d!as del 

periodo de votaci6n participó el 97% del electorado y fueron elegidos los 72 miem

bros de la Asamblea Constituyente, los cuales representaban a siete partidos poli

tices. Concluido el proceso electoral, se fijó el 21 de marzo de 1990 como fecha de 

la independencia de Namibia. Los supervisores electorales y de policia del GANUPT 

se encargaron de la ver!ficaci6n de las elecciones, así como del recuento y clasi

ficación de los votos. 

Los resultados de las elecciones fueron los siguientes: la S\./APO ob

tuvo el 57.3% de los sufragios, con lo cual le correspondieron 41 escaños en la A

samblea Constituyente; la Alianza Democrática Turnhalle (ADT) obtuvo el 28.63 de la 

votación y 21 escaños. Los 10 escaños restantes fueron para el Frente Democrático 

Unido (4); la Acción Cristiana Nacional (3): la Convención Federal de Namibia (l)¡ 

el Frente Nacional de Namibia (l); y el Frente Patriótico Nacional (1). El 21 de 

marzo de 1990 Namibia se convirtió en Estado independiente. 

De esta manera, por su dimensión y por la complejidad de las funcio

nes que le fueron asignadas, el GANUPT representa una de las etapas rMs importantes 

en la historia de las operaciones de mantenimiento de paz de la ONU. Debido a la si

tuación de sometimiento n la que se vi6 sujeto el territorio de Namibia bajo el do

minio sudafricano, el GANUPT asumi6 propiamente el carácter de autoridad nacional, 

una vez que se puso en marcha la implementación del plan de independencia diseñado 

por las Naciones Unidas. 
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La participaci6n del GANUPT en el proceso de independencia de Nami

bia adquiere mayor relevancia si consideramos las distintas facetas que comprendi6 

su mandato: el GANUPT estuvo involucrado en la abrogaci6n de leyes discriminatorias 

y restrictivas; en la proclamaci.6n de una amnistía y en la consiguiente liberaci6n 

de presos politices¡ en el retorno masivo de refugiados (iie quienes tuvo la obliga

ci6n de garantizar su seguridad); en la supervisi6n del retiro ordenado de fuerzas 

armadas contendientes: y en la organizaci6n y vigilancia de un proceso electoral del 

cual dependía el acceso a la vida independiente de una nueva naci6n. 

Las actividades desempeñadas por el GANUPT constituyen un importan-

te antecedente en la historia de las operaciones de mantenimiento de paz, ya que la 

organizaci6n de un proceso electoral de la magnitud e importancia del que se celebró 

en ~amibia, es un hecho que incrementa la relevancia de este mecanismo internacional. 

Por todo lo anterior, la experiencia del GA~UPT ha llegado a convertirse en uno de 

los capitulas más sobresalientes de la Organizaci6n de las Naciones Unidas en el te

rreno del mantenimiento de la paz y la seguridad internacionales (55). 

3.2.4 El Grupo de Observadores de las Naciones Unidas 
en Centroam~rica (ONUCA). 

En 1989, la creaci6n del Grupo de Observadores de las Naciones Uni

das en Centroamérica (ONUCA), se da en forma paralela al establecimiento de la Co

misión Internacional de Apoyo y Verificaci6n (C!AV), y del Grupo de las Naciones 

Unidas pare la Verificación de las Elecciones en Nicaragua (ONUVEN), dos mecanismos 

adicionales de verificación destinados a consolidar el proceso de pacificaci6n en 

la región centroamericana, la cual se vió envuelta a lo largo de los ochentas en un 

conflicto derivado de la inestable situac:i6n política, ccon6mica y soc:ial imperante 

en la regi6n. 

La crisis centroamericana involucró tanto al conjunto de paises que 

(SS) Con el acceso a la independencia de Namibia, el 21 de marzo de 1990, las Nacio
nes Unidas dieron por terminada la. misi6n del GANUPT E!ri ese país africano. 
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integran la. regi6n, como a elementos externos de influencia que se manifestaron a 

través de la intervención norteamer-icana y soviética en el conflicto. Este hecho 

agrav6 las condiciones del mismo, dificultando los esfuerzos por alcanzar una solu

ción pac!fica a la controversia. Desde los primeros años de la década, las Naciones 

Unidas fueron llamadas a desempeñar un papel importante como v1a de negociaci6n. 

En marzo de 1982 el gobierno de ~icaragua solicitó una reun16n del 

Consejo de Seguridad con el objeto de examinar el empeoramiento de las tensiones 

en Centroamérica, debido al creciente peligro de una intervención militar de los 

Estados Unidos. Por su ~rte, el gobierno norteamericano acusó a Nicaragua de in

tervenir en los asuntos internos de los demás Estados centroamericanos y de empren

der acciones de desestabilizaci6n en contra de ellos. 

P.n esa oportunidad, el Consejo de Seguridad elaboró un proyecto de 

resoluci6n en el que perl!a a los Estados miembros abstenerse del uso de la fuerza 

en contra de cualquier Estado centroamericano y del Caribe, y llamaba a todas las 

partes involucradas a recurrir al diálogo y a la negociación. El mencionado proyec

to no fue aprobado debido a la interposición del veto por parte de la delegaci6n 

norteamericana. 

En los años siguientes, las disputas entre Nicaragua y Honduras fue

ron el factor predominante en el conflicto centroamericano. Ambos países se acusa

ron mutuamente de incursiones fronterizas ilegales por mar y aire, de tráfico de ar

mas, y de presencia de asesores militares en sus respectivos territorios. A princi

pios de 1983 1 el Grupo Contadora, integrado por México, Colombia, Panamá y Venezue

la, inició esfuerzos de negociación a nivel regional para solucionar los problemas 

que afectaban a la zona. Las Naciones Unidas respaldaron los esfuerzos de Contadora 

y pidieron a los Estados miembros cooperar con dicho mecanismo de pacificaci6n. En 

abril de 19S4, Nicaragua denunci6 ante la ONU el minado de sus puertos, y Estados 

Unidos vet6 una resoluci6n del Consejo que se refería a ese hecho. 

En mayo de 1985, el Consejo de Seguridad reafirm6 el derecho de Ni

caragua a decidir su sistema político, econ6mico y social, sin interferencia exter

na. Por su parte, la Asamblea General conden6 las agresiones contra los Estados de 

la regi6n, principalmente los ataques contra instalaciones estratégicas de Nicera-
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gua y el in~remento en el nGmero de refugiados. 

Durante 1987, hubo avances significativos en el proceso de negocia

ción sobre Centroam~rica: el 7 de agosto de ese año, se firmó en la ciudad de Gua

temala un acuerdo entre los presidentes de Costa Rica, El Salvador, Guatemala, Hon

duras y Nicaragua, denominado "Procedimiento para establecer la paz firme y durade

ra en Centroamérica", mediante el cual se formalizó un compromiso entre los mandata

rios para avanzar en la pacificación de la zona. Se decidió establecer ademlis, una 

Comisión Internacional de Verificación y Seguimiento del acuerdo (56), con la parti

cicipaci6n de los Secretarios Generales de la Organización de Estados Americanos y 

la Organización de las Naciones Unidas, as! como de los paises integrantes del Grupo 

de Contadora y el Grupo de Apoyo.(57) 

Mediante la resoluci6n 42/1, aprobada en su 42° periodo de sesiones, 

la Asamblea General pidi6 al Secretario General Pérez de Cuellar: 

",,.que brindara el m6s nmplio apoyo a los gobiernos centroamerica
nos en su esfuerzo por alcanzar la paz, particularmente mediante el otorgamiento de 
la asistencia que le fuera requerida para el eficaz funcionamiento de los mecanis
mos previstos en el Acuerdo de Guatemala¡ •• ,(e) inst6 a la comunidad internacional 
e aumentar la asistencia técnico, econ6mica y financiero a los pnlses centroemeri
canos11, (58) 

En cumplimiento de las instrucciones de la Asamblea General, se es

tableci6 a principios de 1988, un Grupo de expertos de las Naciones Unidas encarga

do de elaborar un amplio programa de recuperaci6n econ6mlca para Centroamérica, cu

ya meta seda hacer frente a problemas fundamentales como el de la deuda y el de los 

refugiados. El equipo de la ONU, fue encabezado por el Representante Especial del Se

cretario General para América Latina, Sr. Augusto Ram!rez Ocampo. En el transcurso 

de los meses siguientes fueron aprobados 21 proyectos de desarrollo por m6s de 11 mi

llones de d6lares, y se crc6 un fondo de 12,4 millones m&s para proyectos de asisten

cia t~cnica. 

A pesar de la ayuda otorgada por las Naciones Unidas, la situaci6n 

continu6 siendo adversa, por lo que fue necesaria la negociaci6n de nuevos convenios 

(56) Dicha Comisi6n fue instalada en Caracas, Venezuela, el 22 de agosto de 1987. 
· (57) El Grupo de Apoyo a Contadora fue establecido en agosto de 1985 y estaba inte

grado por Argentina, Brasil, Perú y Uruguay. 
(58) NACIONES UNIDAS. Asamblea General. Doc. A/43/100. P• 73 
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entre los presidentes del área. En este sentido, los Acuerdos de Tela, firmados el 

7 de agosto· de 1989 en Honduras, marcan ln pauta para el inicio de un amplio progra

ma de coopereci6n internacional orientado hacia el establecimiento de le paz en Cen

troam~ric:a. 

Conforme a los Acuerdos de Tela se elaboró un plan pormenor-izado y 

un cronograma para la desmovilización, repatriación o reubicación voluntaria de los 

miembros de la resistencia nicaraguense. Asimismo, se convino prestar asistencia en 

la desmovilización voluntaria de los integrantes del Frente Farabundo Mart! de Libe

ración Nacional (FMLN), grupo insurgente de El Salvador, as! como en le desmoviliza

ción de todas aquellas personas involucradas en acciones armadas en los paises de la 

región, cuando os! lo solicitaran. 

Una de las variables que repercutió con mayor fuerza en el desarro

llo del conflicto centroamericano fue la legitimidad del régimen sandinista nicara

guense, cuestionada por los propios paises de la región, as{ como por el gobierno 

de los Estados Unidos. Con el propósito de salvar este obstáculo, el gobierno de Ni

caragua decidió convocar a elecciones presidenciales bajo supervisión internacional 

para el mes de febrero de 1990, en lo que fue una verdadera muestra de voluntad po

l!tica. Para ese efecto, solicit6 en julio de 1989 la colaboración de las Naciones 

Unidas. En la respuesta de la Organización al gobierno nicaraguense, el Secretario 

General estableció las condiciones para el envío de una Misión de observación: 

11 
••• libertad de circulación sin restricciones dentro de todos los 

distritos electorales, acceso sin restricciones a todos los centros electorales y 
contactos sin trabas entre la Misión y todos los partidos políticos". (59) 

En una declaración de suma trascendencia, el Secretario General mani

festó que la decisión de establecer la ~lisión no implicaba juicio de valor alguno res

pecto de les leyes electorales vigentes en ~icaregua. Fue as! como se acordó la cree

ci6n del Grupo de las Naciones Unidas para la Verificación de las Elecciones en Nica

ragua (ONUVEN). La supervisión internacional de las elecciones nicaraguenses fue una 

de les decisiones más importantes que se tomaron e lo largo del proceso de negociacio

nes de paz en Centroaml!rica: 

(59) NAC!ONES UNIDAS. "Promueve la ONU proceso de paz en Am&rica Central". En Crónica 
ONU, Dic-1989, vol. XXV!, No.4 0 p.17 
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"En Nicaragua, las :-faciones Unidas, que tienen una larga experiencia 
en la supervisi6n de elecciones de antiguas colonias, por primera vez supervisarán 
los comicios en un país soberano. Se someterá a supervisi6n no s6lo la votaci6n en 
s!, sino todo el proceso electoral, desde la confecci6n del registro de electores 
hasta el escrutinio final". (60) 

Dentro de las funciones de la ONUVE~ se incluía la vet"ificaci6n de 

la Ubertad de organizaci6n y movilizaci6n de todos los partidos políticos en Nica

ragua, y la igualdad de acceso a los medios de comunicoci6n. La sede de la ONUVEN 

en Nanagua fue abierta el 25 de agosto y a partir de esa fecha, 23 observadores in

ternacionales iniciaron la supervisi6n del proceso electoral. Para el cumplimiento 

de sus tareas, la ONUVEN mantenía contacto permanente con el Consejo Supremo Electo

ral de Nicaragua y con los partidos pol!ticos contendientes. La ONUVEN distribuy6 a 

su personal en nueve regiones. 

El 14 de agosto de 1989, los paises centroamericanos solicitaron a 

la mm y a la OEA la creaci6n de una Comisión Internacional de Apoyo y Verificaci6n 

(CfAV), que actuada como instancia de supervisi6n del cumplimiento de los Acuerdos 

de Tela. El 25 de agosto, ambos organismos acordaron el establecimiento de dicha Co

misión, hecho que fue comunicado de inmediato al Consejo de Seguridad por el Secre

tario General, quien le notific6 además que la Comisi6n requerida de la ayuda de u

nidades militares equipadas con armas defensivas. Es oportuno recordar que la crea

ción de unidades militares al servicio de la ONU es un asunto que corresponde al Con

sejo de Seguridad, el cual debe dar su autorización. 

Pérez de Cuellar señaló 1 que se tomarían las debidas precauciones a 

fin de asegurar que la resistencia nicaraguense colaborada en la desmovilización. 

Esta era una condición indispensable para no involucrar a las Fuerzas de la ONU en 

un conflicto armado con uno de los actores del conflicto en Nicaragua. 

Finalmente 1 el 11 de octubre, el Secretario General recomend6 al Con

sejo de Seguridad el envio de una Fuerza militar de observación compuesta por 260 e

fectivos, a la que se daría el nombre de Grupo de Observadores de las Naciones Unidas 

en Centroamérica (ONUCA) 1 y cuya misi6n seda actuar como instrumento para la pacifi

cación del área comprendida en su mandato. El 7 de noviembre, mediante la resoluci6n 

644(1989) 1 el Consejo autorizó la creaci6n del ONUCA, el cual estaría compuesto por 

(60) !dem, pp.16-17 
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675 elementos. incluyendo a 260 observadores militares, personal de apoyo naval y 

aéreo, y personal médico y administrativo. 

A fines de 1989, viajó a Centroamérica una misi6n conjunta ONU-OEA, 

en el marco de los trabajos de la CL-\V. Viajó asimismo, una misi6n de planificación 

técnica de las Naciones Unidas para el ONUCA, la cual se encargó de arreglar los de

talles para el despliegue de dicha Fuerza de paz. 

El mandato del ONUCA autorizaba a ese Grupo a verificar el cese de 

la ayuda a las fuerzas irre~ulares, y la no utilización del territorio de algún Es

tado para atacar a sus vecinos. Sin embargo, durante una conferencia cumbre celebra

da del 10 al 12 de diciembre de 1989 en Costa Rica, los presidentes centroamericanos 

pidieron que se ampliara el mandato del O~UCA, a fin de que se le adjudicara respon

sabilidad directa en la desmovilizaci6n de las fuerzas irregulares en la regi6n. Los 

presiden7es solicitaron también que e 1 ONUCA impidiera el suministro de armas a la 

resistencia nicaraguense y o.l F.-IL~ en El Salvador, y que verificara toda cesnci6n de 

hostilidades. La ONU acccrler{a a esas demandas en r:iarzo de 1990. 

El ONL:CA estableció su cuartel general en Tegucigalpa, Honduras, con 

oficinas de enlace distribuidos en otras capitales de la región. Fueron instalados 

centros de verificación en J3 puntos estracégicos. Los oficiales de ONUCA efectuaron 

sus desplnzamiencos en equipos móviles por medio de vehiculos terrestres pesados, em

barcaciones y helicópteros. La composición del personal del ONUCA se distribuyó de la 

siguiente manera: los observadores no armados procedían de Canadá, Colombia, España, 

Irlanda y Venezuela; las unidades log!sticas fueron proporcionadas por Canadá y Vene

zuela; y los elementos civiles eran originarlos de la República Federal de Alemania. 

El CapitAn General Agustín Quezada G6mez, de España, fue designado Jefe de los obser

vadores militares. 

El 25 de febrero de 1990 tuvo lugar la jornada de elecci6n presiden

cial en Nicaragua, la cual constituyó el primer proceso de este tipo sujeto a la su

pervisi6n de las Naciones Unidas en un pals independiente. Como resultado de las e

lecciones, la Sra, Violeta Barrios Vda. de Chamorro, de la Uni6n Nacional Opositora, 

obtuvo el triunfo con el 54. 7% de los sufragios, superando a Daniel Ortega, candida

to del Frente Sandinista de Liberaci6n ~acional. 
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El 27 de marzo de 1990, el Consejo de Seguridad aprob6 la resoluci6n 

650, mediante la cual amplió el mandato del ONUCA, autorizándolo a participar en la 

desmov11izaci6n voluntaria de los miembros de la resistencia nicaraguense .. El Conse

jo aprob6 además, la incorporaci6n al ONUCA de un batallón de infantería de 800 efec

tivos procedentes de Venezuela. Anteriormente, el 23 de marzo se había firmado un a

cuerdo de cese al fuego entre los gobiernos entrante y saliente de ~icaragua, para 

dar paso a la desmovilizaci6n. 

El 16 de abril se iniciaron los tareas de desmovilizaci6n, durante 

las cuales los oficiales del ONUCA recogieron armas, equipo y artefactos militares 

a la resistencia nicaraguense en 14 localidades de Honduras y Nicaragua. El armamen

to entregado al ONUCA incluy6 15, 144 armas de pequeño calibre (rifles automáticos 

AK-47, armas de asalto, rifles y ametralladoras livianas); 1,333 granadas: 1,282 lan

zadores de granadas: 146 minas; 137 morteros livianos y medianos; 119 misiles super

ficie-aire Redeye y SAM-7; y cuatro ametralladoras cesadas. Todo este armamento fue 

destruido o inutilizado por el personal del ONUCA a base de sopletes, explosivos y 

mazos. 

Una vez que el ONUCA cumpli6 con las tareas que le fueron encomenda

das por el Consejo de Seguridad, y se logró finalmente estabilizar la situaci6n en 

el área, fueron retirados los BOO efectivos del bata116n venezolano. El 4 de julio 

de 1990 termin6 oficialmente la misi6n del ONUCA en Centroam~rica. Sin embargo, el 

Consejo de Seguridad decidi6 mantener al Grupo de ObserVadores en su zona de opera

ci6n por su importancia como factor de estabilidad en la regi6n. 

El establecimiento y desempeño del ONUCA representan un suceso his

t6rico para las Naciones Unidas, ya que por vez primera la Orgonizac16n participa 

con una de sus operaciones de mantenimiento de paz en América Latina. En efecto, a 

pesar de numerosos conflictos escenificados en la regi6n, ésta había permanecido a

jena e los mecanismos de pacificaci6n de la ONU, lo cual se debe, en gran medida, a 

la hegemonía ejercida por los Estados Unidos sobre el ~rea. 

Por lo anterior, la misi6n del ONUCA conlleve a una importante expan

si6n del área de operaciones de la Organizaci6n, en lo que se refiere al mantenimien

to de la paz y la seguridad internacionales. Nuevamente, lo presencia de las Naciones 
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Unidas en el terreno de las hostilidades, se convierte en instrumento eficaz con 

capacidad para generar el consenso de les partes en disputa sobre el objetivo co

mún del afianzamiento de la paz. De esta manera, un conflicto que a lo largo de 

los ochentas pareci6 derivar en un enfrentamiento militar a gran escala, encontr6 

su v!a de conciliaci6n a través de los esfuerzos multilaterales de negociaci6n aus

piciados por la ONU. 

Actualmente los paises centroamericanos continúan inmersos en una 

difícil situaci6n económica, pero el panorama pol!cico en la regi6n es distinto al 

que prevaleci6 durante el pasado decenio. 

3.3 Perspectivas hacia los Noventas: La Participaci6n de las 
Naciones Unidas en el Conflicto !rak-Kuwait. 

Una vez concluida la revisión de las operaciones de mantenimiento 

de paz surgidas durante la décarfa de los ochentas, es conveniente reflexionar acer

ca de las perspectivas de dicho mecanismo para los pr6ximos años. Este planteamien

to resulta de una elevada trascendencia con motivo de la reciente participación de 

las Naciones Unidas en la llamnda "Guerra del Golfo", desencadenada a raíz de la in

vasión de !rak a Kuwait. La importancia de este conflicto reside en el hecho de que 

por segunda vez en su historie, la ONU autorizó el uso de la fuerza como instrumen

to para el restablecimiento de la paz. No es del interés de este estudio analizar 

el origen y desarrollo del conflicto; me limitaré Únicamente a examinar los aspec

tos más relevantes de la actuación de la ONU en el nismo. 

La participación de la ONU en esta controversia se de bajo circuns

tancias muy particulares, ya que la Organización es utilizada por los miembros per

manentes del Consejo de Seguridad para llevar a cabo acciones vinculadas m&s con in

tereses individuales de pol!tica exterior, que con un deseo auténtico de solucionar 

un conflicto internacional. En las siguientes Hneas abordaré esto con mayor deteni

miento. 
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La invasi6n irak! a Kuwait, escenificada el 2 de agosto de 1990, 

fue el punto de partida para la realizact6n de. una serie de acciones avaladas por 

el Consejo de Seguridad, que intentaron encontrar justificaci6n en las disposicio

nes del capitulo VH de la Carta de las Naciones Unidas. Mediante la resoluci6n 

660( 1990) del mismo 2 de agosto, el Consejo de Seguridad orden6 el retiro inmedia

to e incondicional de las fuerzas iraqu!es, amenazando al gobierno de Irak con la 

imposici6n de sanciones en caso de no acatar esa orden. Desde ese momento, y a lo 

largo del conflicto, se pretendi6 poner en funcionamiento el esquema de pacificn

ci6n previsto en la Carta para los casos de amenazas a la paz, quebrantamiento de 

la paz y actos de agresi6n. Al respecto, cabe mencionar que la delegaci6n de los 

Estados Unidos desempeñ6 en todo momento el papel rector en la determinaci6n del 

contenido de las resoluciones del Consejo. 

El 6 de agosto, el Consejo de Seguridad aprob6, con fundamento en 

el articulo 41 de la Carta y a iniciativa norteamericana, la resoluci6n 661(1990), 

mediant~ la cual decretó un embargo comercial, financiero y militar en contra de 

Irak. Hasta ese momento, prevaleda en los círculos internacionales de opini6n un 

ambiente de confianza hacia el manejo que las Naciones Unidas estaban dando o la 

crisis del Pérsico. Sin embargo, pronto surgieron divergencias entre el Secretario 

General de la ONU y el gobierno norteamericano debido a la interpretación de la re

soluci6n 661, ya que el 8 de agosto los Estados Unidos se adjudicaron la facultad 

de establecer un bloqueo naval sobre !rak, y amenazaron con atacar a aquellos bar

cos que rompieran el cerco. El Secretario General se refirió a esta situación seña

lando que era inexacto hablar de un bloqueo, toda vez que la orden del Consejo ha

bía sido la aplicación de un embargo. 

En la misma fecho. del 8 de agosto, Irak anunció la anexión del terri

torio kuwait! y durant@ las siguientes semanas mantuvo una actitud de indiferencia 

hacia las resoluciones de la ONU. Posteriormente, el 29 de noviembre, el Consejo de 

Seguridad aprobó la histórica resolución 678(1990), por 12 votos a favor (Estados U

nidos, Unión Sovi&tico, Francia, Canad6, Colombia, Costa de Marfil, Etiopía, Finlan

dia, Malasia, Zaire, Rumania y Gran Bretaña), 2 en contra (Cuba y Yemen). y la abs

tención de un miembro permanente (China). Los puntos principales de la citada reso

luci6n estaban contenidos en los párrafos dispositivos 1 y 2, en los cuales el Con

sejo, observando la negativa de Irak para retirarse de Kuwait: 
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''Exige que frak cumpla plenamente la resoluci6n 660( 1990) 
y todas las resoluciones pertinentes que la siguieron, y 
decide, como muestra de buena voluntad y al tiempo que 
mantiene todas sus decisiones, dar una última oportunidad 
a Irak para que lo haga; (además) ••• 

"Autoriza a los Estados miembros que cooperen con el go
bierno de Kuwait para que, a menos que Irak cumpla plena
mente para el 15 de enero de 1991 o antes las resolucio
nes que anteceden ••• utilicen todos los medios necesarios 
para hacer valer y llevar a la práctica la resolución 660 
(1990) y todas las resoluciones pertinentes que la siguie
ron para restablecer la paz y la seguridad internacionales 
en la región". (61) 

Cabe mencionar que desde antes de aprobarse esta resoluci6n, se en

contraba ya en la zona del conflicto una fuerza multinacional de 28 paises encabe

zada por• los Estados Unidos, en la que participaban paises árabes, europeos y lati

noamericanos. 

El Sr. Quian Chen, Canciller de la República Popular China, al ha

blar sobre la abstenci6n de la delegacibn de su pa{s en la votaci6n del Consejo de 

Seguridad, argument6 que: 

"La ONU es responsable ante la historia y deberla obrar con extrema
da prudencia para evitar toda gestión precipitada cuando se trata de una cuestibn 
tan importante como el autorizar a ciertos Estados miembros a desencadenar acciones 
militares contra otro Estado miembro 11

• (62) 

A pesar del sentido de esta opinión, la delegación china nunca ejer

ci6 su derecho al veto para frenar un proyecto de resolución de cuya conveniencia no 

estaba convencida. 

De esta manera, durante los 45 dias de plazo que se concedieron a 

Irak pera retirarse de Kuwait, se hicieron esfuerzos en distintos niveles para tra

tar de evitar la intervenci6n armada de las fuerzas multinacionales. ~in embargo, 

el r6gimen de Saddam Hussein mantuvo firme su decisi6n de continuar la ocupación 

(61) 11 Aprucba la ONU la guerra contra !rak". En UNO MAS UNO. 30-Nov-1990, p.25 
(62) !dem, p.25 
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del territorio k.uwaití.. 

El 17 de enero de 1991, las fuerzas multinacionales desencadenaron 

una ofensiva aérea en contra del territorio iraqu!, bombardeando las ciudades de 

Bagdad y Basora. El inicio de las hostilidades profundi:t6 las diferencias existen

tes entre el gobierno norteamericano y el Secretario General de las Naciones Uni

das. Este último desaprob6 la operaci6n iniciada por la fuerza multinacional por

que consider6 que la ONU hab!a sido dejada de lado por los paises que emprendieron 

el ataque contra !rak. 

Mientras tanto 1 el foro de la ONU se convirti6 en el eje central de 

un proceso de negociaci6n diplomática en el que se definieron las posiciones de los 

Estados miembros en relaci6n con el conflicto. El mismo 17 de enero, Cuba de.sempeñ6 

una intensa labor en el Consejo de Segurtdad con el prop6sito de lograr la e.proba

ci6n de una iniciativa de cese al fuego, encontrándose con la franca oposici6n de 

los Estados Unidos, cuya delcgaci6n bloque6 la iniciativa cubana. 

En los días siguientes, algunos de los principales actores del esce

nario poU.tico internacional como Francia, Gran Bretaña, la RFA y la Unión Sovi~ti

ca, manifestaron su apoyo al ataque armado emprendido contra !rak. Es as! que el 18 

de enero, !"tija!l Gorbachov comunic6 al presidente norteamericano George Bush, la de

cidida adhes16n soviética a la uni6n internacional reflejada en las resoluciones del 

Consejo de Seguridad, y le informó de su firme voluntad de aplicar tales resolucio

nes. Por su parte, el Primer Ministro británico manifestó el 21 de enero, que su go

bierno no podía aceptar ninguna. pausa ni suspensi6n de hostilidades en el Golfo Pér

sico hasta que lrak se retirara de Kuwait .. 

El 25 de enero, las delegaciones de Marruecos, Libia, Túnez, Mauri

tania., Argelia, Sudán y Yemen, presentaron al Consejo de Seguridad una nueva pro

puesta para el cese al fuego. Sin embargo, el Consejo rechaz6 oficialmente, a ini

ciativa norteamericana y con el respaldo de Francia y Gran Br:!taña, analizar la pro

puesta de los pal ses árabes por considerarla pro-iraqul. 

Posteriormente, y ante la inminencia del inicio de la ofensiva te

rrestre, Gorbachov propuso a frak el 18 de febrero, una iniciativa de paz que se 
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refería a los siguientes aspectos: 

- Retiro incondicional iraqui del territorio de Kuwait. 

- Ofrecimiento de garantías sovil!ticas para el manteni
miento de estructuras estables e integridad territo
rial de !rak. 

- Oposici6n soviética a ulteriores represalias contra 
Irak. 

- Compromiso de negociar posteriormente los principales 
problemas del ~ledio Oriente, incluido el tema palesti
no. 

El gobierno norteamericano rechaz6 la propuesta de paz de Gorbachov 

por considerarla insuficiente; sin embargo, Bush pidi6 al líder soviético que agre

gara tres puntos e su iniciativa, a fin de hacerla aceptable para la coalici6n in

ternacional. Los tres puntos adicionales se referían a los siguientes aspectos: 

- Las tropas iraqu!cs deberían retirarse de Ku.,ait cua
tro días después de concluido un acuerdo al respecto. 

- Liberación inmediata de prisioneros de guerra. 

- !rak deber!a proporcionar la informaci6n necesaria pa
ra localizar los campos de minas. 

La actitud del Secretario General de la ONU ante la propuesta de 

Gorbachov fue siempre de amplio apoyo; Pérez de Cuellar defini6 a dicha propuesta 

como una oportunidad hist6rica para evitl'!r una ofensiva terrestre. La viabilidad 

del Plan Gorbachov le permiti6 ganar la adhesi6n de paises como Francia, Italia, 

RFA, Bélgica y Holanda, hecho que puso en una situaci6n inc6moda al gobierno de 

los Estados Unidos. 
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Finalmente 1 mediante conversaciones directas entre Gorbachov y el 

Ministro d~ Relaciones Exteriores de Irak, Tareq Aziz, el 22 de febrero de 1991 am

bos gobiernos lograron consolidar un acuerdo de ocho puntos para establecer las con

diciones de paz. Los aspectos más relevantes de dicho acuerdo se señalan a continua

ción: 

- Irek declara su disposición al retiro completo e in
condicional de l\uwait, el cual comenzada dos días 
después de acordado el cese al fuego. 

- Se levantarían las sanciones econ6micns contra Irak 
cuando se hubiesen retirado dos terceras partes de 
las tropas. 

- Concluido el retiro de tropas, dejarían de tener vi
gencia las resoluciones del Consejo de Seguridad de 
la ONU, 

- El retiro de tropas seria supervisado por países que 
no estuvieran directamente involucrados en el conflic
to, designados por el Consejo de Seguridad. 

- Todos los prisioneros de guerra de ambos bandos se
rian liberados inmediatamente despulis t:!cl cese de las 
hostilidades. 

Ante esta propuesta, Estados Unidos consult6 con sus aliados y de

cidi6 poner un ultimátum a Irak, obligándolo a iniciar el retiro de sus tropas el 

sábado 23 de febrero, y a concluir la desocupaci6n en una semana. Entre las exigen

cias de Estados Unidos a !rak se encontraban, además, la de permitir el estableci

miento del gobierno legitimo de Kuwait en un plazo de 48 horas, ln liberaci6n de 

todos los prisioneros de guerra ¡ el retiro de todos los explosivos y minas terres

tres o navales. 

A pesar de los esfuerzos internacionales de negociaci6n, el 24 de 

febrero la fuerza multinacional inici6 la ofensiva terrestre y de inmediato la U

ni6n Sovi~tica sometió ante el Consejo de Seguridad una propuesta apoyada por Chi-
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nn, la India, Zimbabwe, Cuba y Yemen, para integrar los proyectos de paz sovi~ti

co y norteamericano en un s6lo documento. Estados Unidos y Gran Bretaña rechaza

ron dicha propuesta. Por su parte, las delegaciones de Francia, Ecuador, Zaire, 

Austria, Rumania, Etiopía y Costa de Marfil, no se manifestaron al respecto. 

Como resultado de la ofensiva terrestre, las fuerzas multinaciona

les consiguieron la liberaci6n de Kuwait, y para el 28 de febrero cesaron las hos

tilidades al aceptar el gobierno de Irnk torios las condiciones impuestas para la 

detenci6n de los combates. 

Considero necesario señalar aquí, que la aprobaci6n de la resolu

ci6n 678 fue un acto legitimo apegado a la Carta y de acuerdo a la práctica segui

da por las Naciones Unidos. No as! la implementaci6n de dicha resoluci6n, la cual 

constituy6 una flagrante violaci&n de las disposiciones del capitulo V!í de la Car

ta de San Francisco. Los argumentos que respaldan esta afirmaci6n son los siguien

tes: 

En base al articulo 43 de la Carta, el Consejo de Seguridad tiene 

la facultad y responsabilidad de tomar la iniciativa para la negociaci6n de conve

nios especiales, mediante los cuales los Estados miembros de las Naciones Unidas 

pongan a disposici6n del Consejo las fuerzas armadas necesarias para contribuir al 

mantenimiento de la paz. En dichos convenios, debe fijarse el número y clase de las 

fuerzas armadas, su grado de preparaci6n y su ubicact6n general. En la implementa

ci6n de la resoluci6n 678 no se observ6 ninguna de estas disposiciones; los palses 

que enviaron tropas a la zona del conflicto actuaron en forma unilateral, respon

diendo al llamado del gobierno norteamericano, y sin que mediaran negociaciones con 

el Consejo de Seguridad. 

Por otra pone, los articulas 47 y 48 de la Carta se refieren al es

tablecimiento de un Comité de Estado Mayor, cuya funci6n es la elaboraci6n de los pla

nes para el empleC'I de la fuerzo y la direcci6n estratégico de todos las fuerzas arma

das puestas a disposici6n del Consejo. En el contexto de la "Guerra del Golfo", jamás 

se hicieron los arreglos necesarios para el establecimiento del Comité de Estado Ma

yor. La direcci6n estratégica de las fuerzas y la claboraci6n de los planes militares 

estuvieron a cargo de los altos mondos del ej~rcito norteamericano, de tal forma que 
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ln conducci~n de la ofensiva contra las tropas iraquies respondió no a objetivos 

fijados por la Organizoci6n, sino a lineamientos impuestos por el gobierno de los 

Estados Unidos, al cual se SIJ!'laron los paises participantes en el ej~rcito multi

nacional: 

"Lo que todos hemos visto ha sido la acción unilateral y autbnoma 
de 28 de los miembros de ta OSU, sin que aparezca por ning(m lado el famoso Comi
t& de Estado ~layor y, lo que es peor, sin que el Consejo de Seguridad ni la orga
nización internacional en su conjunto tengan ni la m&s mlnirna intervención en el 
asunto ••• lC6mo puede argüirse que hubo propbsitos claros de la ONU, cuando las de
cisiones de sus Órganos fueron usurpadas y los miembros agresores actuaron y si
guen actuando sin ningGn respeto por el derecho internacional'?". (63) 

"Una tras otra, desde el faddico verano de 19C)Q, 12 resoluciones 
sucesivas del Consejo de Seguridad se encaminaron en una clara tendencia a dese
char los mecanismos paro resolver pact.ficamente el conflicto, mientras Estados 
Unidos desplegaba hacia la regi6n el mayor número cie tropas en el extranjero des
de la guerra de Vietnam". (64) 

Por todo lo anterior, es preciso aclarar que la fuerza multinacio

nal que tomó parte en la 1iberaci6n de Kuwait, esd. absolutamente al margen del 

esquema de operaciones de mantenimiento de paz que he definido a lo largo de este 

estudio, ya que no reunió ninguna de tas caracted.sticas que distinguen al men

cionado mecanismo, e incluso fue contraria a ellas: 

- La fuerza multinacional tom6 la iniciativa en el empleo 
de acciones militares a la ofensiva. 

- Su presencia en la :zona del conflicto no fue avalada por 
torios los partes involucradas en la controversia. 

- Nunca estuvo bajo el control efectivo del Consejo de Se
guridad. 

- Los comandantes de la operaci6n militar no fueron desig
nados por la Organización. 

- Las tropas no utilizaron insignias ni equipo distintivo 
de las Naciones Unidas. 
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- Su financlamiento no estuvo a cargo de la ONU. 

De esta manera, se pue1le afirmar que la adopci6n de la resoluci6n 

678 fue un acto legal ejecutado por el Consejo de Seguridad, en ejercicio de las 

funciones que le asigna la Carta de las Naciones Unidas. Sin embargo, las irregu

laridades cometidas en la implementaci6n de dicha resoluci6n implicaron la viola

ci6n de las disposiciones establecidas en el capítulo VII de la Carta, con lo cual 

les acciones desarrolladas por le fuerza multinacional constituyen una transgresi6n 

del marco jud.dico que regula el funcionamiento de la ONU. 

Después de esta experiencia, la cuesti6n que se plantea es la de sa

ber hacia d6nde se orienta el esquema de mantenimiento de paz de la ONU para los 

próximos años. Desde mi punto de vista, no parece muy factible que en un futuro cer

cano la Organizaci6n recurra nuevamente a autorizar las medidas señaladas en el ar

ticulo 42 de la Carta. La ejecución ilegal de la resoluci6n 678 tuvo un alto costo 

político para la ONU, cuya imagen sufri6 un importante deterioro a ra!z de los acon

tecimientos en la zona del conflicto. Hubo además, como ya se vi6, fuertes cuestio

namientos de parte de la opini6n pública internacional hncia la actitud asumida por 

los miembros permanentes del Consejo de Seguridad. 

Es evidente que el apoyo otorgado por la Unión Soviética a las ini

ciativas norteamericanas en el Consejo de Seguridad, fue disminuyendo en la medida 

en que se pusieron de manifiesto las irregularidades en el desempeño de la fuerza 

multinacional. La reacci6n soviética ante el rechazo norteamericano a la propuesta 

de paz formularla por Mi ja U Gorbachov es muy clara en este sentido. El 24 de febre

ro de 1991, el gobierno de la URSS emiti6 un comunicado oficial en el que deplor6 

que no se hubiera dado una oportunidad a un acuerdo en el Pl!rsico, y lograr as!t 

11 
••• los objetivos determinados por las resoluciones del Consejo de 

Seguridad de la ONU sin más victimas y destrucci6n". (65) 

El propio Gorbachov fue más explicito al declarar: 

(65) "Lo guerra seguirá: Bush 11
• En UNO HAS UNO. 27-Feb-1991, p.23 
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"Nosotros hemos afirmado que las resoluciones del Consejo tienen 
un cierto marco, un mandato, pero se corre el riesgo de que ese mandato sea reba
sado y esto es inadmisible 11

• (66) 

El Uder sovil!tico manifcst6 su esperanza de que: 

dad", (67) 
" ••• la direcci6n estadounidense sea consciente de su responsabili-

En contraste con el deterioro de la imagen de la Organizaci6n de las 

Naciones Unidas como tal, el mecanismo de las operaciones de mantenimiento de paz re

sult6 fortalecido con motivo de la actuaci6n de la fuerza multinacional en la 11Guerra 

del Golfo", ya que sin proponérselo, demostr6 que es en la actualidad el instrumento 

multilateral id6neo para tomar parte en un conflicto armado como instancia de media

ción. Si e este hecho agregamos que las ~;eciones Unidas examinan la posibilidad de 

establecer nuev<is r:>peraciones de mantenimiento de paz en un corto plazo, es f&cil pre

veer que dicho mecanismo habrá de prevalecer como elemento principal en el esquema de 

pacificaci6n de la ONU, (68) 

(66) !d ... 
(67) !dem. 
(68) El 21 de marzo de 1991, el Consejo de Seguridad estableci6 las condiciones para 

el cese al fuego definitivo en la "Guerra del Golfo". Se mantuvieron las sancio
nes econ6micos y militares contra !rek, pero se 1E!:vent6 lo prohibici6n para el 
comercio de alimentos con ese pa!s. El alto al fuego entr6 en vigor el 11 de a
bril a las 14:00 horas. Por otra parte, se cre6 la Misi6n de Observaci6n de les 
Naciones Unidas para !rak-Kuwait (UNIKOH), una nueva operaci6n de mantenimiento 
de paz con el mandato de vigilar lo frontera entre ambos pa!ses. 
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CONCLUSIONES 

El establecir.iiento de un sistema efectivo que garantice la paz y la 

seguridad internacionales es un asunto pendiente por resolver en el mundo contempo

ráneo. La prevención y resoluci6n de conflictos son cuestiones que aún no cuentan 

con una base firme y confiable que opere en los casos en los que se vea alterada la 

paz internacional. La Organizaci6n de las ~aciones Unidas, máximo foro encargado del 

cumplimiento de esta tarea, dispone de recursos muy limitados para in(luir en la vo

luntad de sus Estados miembros, ya que se encuentra sujeta a una estructura interna

cional que le Lmpide actuar en las esferas que son del interés vital y del dominio 

absoluto de los Estados, los cuales cuentan con la capacidad discrecional para deci

dir las situaciones en las que les es factible asumir compromisos efectivos con el 

organismo mundial en el terreno de la solución de controversias. 

El sur~imiento de conflictos provoca normalmente la alteración del 

orden internacional, hecho que se manifiesta a través del deterioro de las relacio

nes entre los Estados involucrados, la lucha armada, y la consecuente p~rdida de nu

merosos recursos materiales y vidas humanas. :\nte esta situación, las Naciones Uni

das son el organismo encargado de poner en marcha los mecanismos para el restableci

miento de la paz. Esta funci6n la han desempeñado desde hace m&s de cuatro décadas 

por medio de las operaciones de mantenimiento de paz, una vez que el esquema de se

guridad colectiva establecido en la Carta de San Francisco demostró su inoperancia. 

A lo largo de este estudio, he podido constatar que las operaciones 

de mantenimiento de pnz de la ONU han sido un instrumento, la mayoría de las veces 

efectivo, para atenuar las consecuencias de un importante número de conflictos, Ca

be reconocer que dichas operaciones no representan un recurso infalible que resuel

va los problemas de paz y seguridad que afronta la sociedad internacional, pero cons

tituyen un mecanismo valioso que ha desempeñado funciones positivas en la reducción 

de los niveles de violencia y en la prestaci6n de asistencia a las comunidades afee-
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todas por los mencionados conflictos. 

Como lo reiteré a través del estudio, el sentido de imparcialidad 

de las operaciones de mantenimiento de paz ha sido el elemento generador de con

fianza que ha permitido a éstas gozar de la aceptación de las partes en disputa. 

Desde la perspectiva del análisis académico, la presencia de unidades militares 

internacionales al servicio de la ONU, en el territorio de Estados soberanos, es 

un hecho r.iuy significativo para el estudio de las relaciones internacionales. En 

mi opini6n, este hecho representa un paso decisivo en la evolución de la sociedad 

internacional, ya que es un reconocimiento a la necesidad de contar con un medio 

de acci6n multilateral para el control de conflictos, sujeto a la supervisión de 

los propios integrantes de la sociedad internacional. 

Con respecto a lo ONU, ésta ha demostrado a través de sus operacio

nes de mantenimiento de paz, que cumple una función constructiva en la regulaci6n 

de las relaciones internacionales al proporcionar los canales necesarios para el 

mantenimiento del orden internacional. Considero que la Organizaci6n cumple con sus 

tareas de mantenimiento de la paz y la seguridad internacionales en la medida de sus 

posibilidades. 

Actualmente, el mecanismo de las operaciones de mantenimiento de paz 

est.6 plenamente consolidado y es aceptado internacionalmente como instancia para la 

pacificación de conflictos. A pesar de haber surgido al margen de alg6n instrumento 

internacional que fundamentara su actuación 1 las operaciones de mantenimiento de paz 

han ido ganando espacios en la órbita del derecho internacional a través de su desa

rrollo consuetudinario, '/ se encuentran ya reconocidas como una institución legítima 

dent['O del sistema de las ~aciones Unidas. 

Las perspectivas de las operaciones de mantenimiento de paz se plan

tean en el contexto mismo del futuro de la Organizaci6n de las Naciones Unidas. Han 

transcurrido más de 45 años desde la creaci6n de la ONU, y sus estructuras fundamen

tales han permanecido inalterables ante los cambios que han operado en la escena in

ternacional. Por ello, es recomendable dar inicio a un serio debate en el seno de la 

Organización, a fin de que se tomen las medidas necesarias para que sus Órganos res

pondan a la nueva configuraci6n del panorama polltico internacional. 
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Existe la propuesta de extender la membresia del Consejo de Segu

ridad y eliminar el derecho al veto de los miembros permanentes. Se plantea, ade

más, la necesidad de ampliar las facultades operativas del Secretario General, de 

manera que la Organizaci6n en conjunto cuente con recursos de mayor calidad para 

hacer frente a sus obligaciones. Este serie de propuestas constituyen un punto de 

partida interesante; sin embargo, su eventual aplicación deber& ir acompañada de 

un compromiso auténtico de parte de los Estados, para colaborar con la Organiza

ción en la búsqueda de soluciones pacíficas a los conflictos internacionales. Es 

el momento para que la sociedad inteC"nacional avance hacia un esquema de seguridad 

más evolucionado y perfectamente definido que responda a las aspiraciones mundiales 

de paz y bienestar. No es f6.cil predecir el resultado de una reforma sustantiva en 

el mecanismo de pncificaci6n de las Naciones L'nidas. De cualquier manera, es preci

so correr el riesgo en un intento por dotar n la sociedad internacional de un sis

tema de seguridad más justo y eficaz. 
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ANEXO: 

LAS OPERACIONES DE ~IANTENIM!ENTO DE PAZ DF. LA ONU 

1.- Orgonizaci6n de las ~aciones Unidas de Verificaci6n de la Tregua -O~UVT
(1948). 

2.- Grupo !lilitar de Observaci6n de las ~aciones Unidos en la India )' Pakis
tán -umtOG IP- < 1949). 

3.- Fuerza de Emergencia de las Naciones t~nidas -FF.NU- (1956). 

4.- Grupo de Observación rte las Naciones Pnidas en Llbano (1958). 

5.- Operacibn de los Naciones Unidos en el Congo -ONUC- ( 1960). 

6.- Fuerzo de Seguridad de las Naciones l'nidas en ~ueva Guinea Occidental 
(!rián Occidental) (1962). 

7 .- ~lisión de Observoci6n de los Naciones Unidas en Yemen ( 1963). 

8.- Fuerza de las Naciones Unidas para el !'-tantenimiento de la Paz en Chipre 
-UNF!CYP- (1964). 

9.- :-1isión del Representante del Secretario General en la RepGblica Dominicana 
(1965). 
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10.- Mi~i6n de Observación de las Naciones tnidas en Cndia-Pakistán (1965). 

11.- Fuer:za de Emergencia de las Naciones Unidas -FENU fI- (1973). 

12.- Fuerza de las ~adanes Unidas de Observación de la Separación -FNUOS
( 1974). 

13.- Fuerza Provisional de las !'/acioncs Unidas en el Líbano -FPNIIL- (1978), 

14.- Nisión de Buenos Oficios para Afganistán Pakistán -IJ~GOHAP- (1988). 

IS.- Grupo ~lilitar de Observación para fr6n-frak -mH!HOG- (1988). 

16.- Grupo de Asistencia de las ~aeiones Hnidas para el Periodo de Translci6n 
en ~iamibia -r.ANUPT- ( 1989). 

17 .- Grupo de Observadores de las ~aciones Unidas en Centroamérica -ONCCA
(1989). 
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Por lo anterior, el p1·esente trabi.\jo se ha llevado a cabo 

con al prop¿.si to de dete.-rnina.r l:"l imp~'\cto rJlle en la. economín 

mei-;ic:ana tendrA la virtual liberaci611 cornercial de 

servicios, asi como de definir el nuevo rol de Mé::ic:o en lcu; 

nueva relaciones ec:onC.micas, establecidas con los paises 

especial izados en los sector-es punta. 

Respecto al contenido del trabajo, se ha puesto atención al 

análisis de la evolución de Acuerdo, partiendo de 

antecedentes, objetivos y los resultado• relevantes de la 

Rondas de Negociaciones Comen:ialas que han llevado 

cabo. Asimismo, establece la situación del escenario 

internacional en 1~ década de los BO's, considerando las 

tendencias del comercio internacional y la import~ncia del 

GATT y la UNCTAO en las ,~elaciones comerciales actuales, 

finalmente se complementa con el anAlisis de la situación de 

Mó1<ico al térmi110 del Modelo de Industrializnción por 

Su•titución de Importaciones y el surgimiento del cambio 

esb·uctural a partir de 1982, lo cu.;11, aunado al estudio da 

los acontecimientos relevantes sucedidos hasta 1991, permite 

evaluar las perspectivas de nuestro pais en la Ronda Uruguay 

y en el nuevo conte>:to dal comercio internacionalª 

Por ultimo, debe mene ionariie que punto inicial 

anali:::a la Taoria Neoclásica que aplica actualmente, p.:ira 

facilitar el de&arrollo e interpretación del trabajoª 


	Portada
	Índice
	Introducción
	Capítulo 1. El Contexto Internacional
	Capítulo 2. Las Operaciones de Mantenimiento de paz Como Instrumento de Control de Conflictos
	Capítulo 3. El Panorama de las Fuerzas de paz de la ONU en la Década de los Ochentas
	Conclusiones
	Anexo
	Bibliografía
	Obras Hemerográficas



