
.5 .:55 
;;)_t_ ~ 

7 
UNIVERSIDAD NACIONAL AUTONOMA 

DE MEXICO 

FACULTAD DE DERECHO 

"NATURALEZA JURIDICA DE LAS ALIANZAS 

MILITARES INTERNACIONALES" 

T E S 1 S 
OUE PARA OBTENER El l1TULO DE: 

L 1 e E • e 1 A o· o E • D E " E e H o 
P R E 8 E N T A 

CO. UNIVERSITARIA, D. F. 



UNAM – Dirección General de Bibliotecas Tesis 

Digitales Restricciones de uso  

  

DERECHOS RESERVADOS © PROHIBIDA 

SU REPRODUCCIÓN TOTAL O PARCIAL  

Todo el material contenido en esta tesis está 

protegido por la Ley Federal del Derecho de 

Autor (LFDA) de los Estados Unidos 

Mexicanos (México).  

El uso de imágenes, fragmentos de videos, y 

demás material que sea objeto de protección 

de los derechos de autor, será exclusivamente 

para fines educativos e informativos y deberá 

citar la fuente donde la obtuvo mencionando el 

autor o autores. Cualquier uso distinto como el 

lucro, reproducción, edición o modificación, 

será perseguido y sancionado por el respectivo 

titular de los Derechos de Autor.  

 



"NATffiALEZA JRIDICA IE LAS ALIANZAS MILITARES INTERNACICW\l.ES" 

PRIMERA PARTE 

EL SURGIMIENTO DE LAS NACIONES UNIDAS. 
(SUMARIO) 

1.- La Sociedad de las Naciones 

ll.- Conferencia de Dumbarton Oask 6 

lll.- La Conferencia de las Naciones Unidas 
Sobre Organización lnter,iaclonal B 

IV.- Los Miembros de las Naciones Unidas 10 

V.- El Consejo Económico y Social 17 

VI.- La Organización de las Naciones Unidas 
para la Educación, la Ciencia y la Cul 
tura 27 

VII.- Universalismo contra Regionalismo en la 
Carta de la Organización de las Naclo--
nes Unidas 43 

SEGUNDA PARTE 

~~ssÜ~~~Á~~D COLECTIVA EN LA CARTA DE LAS NACIQ 

(SUMARIO) 

VIII.- Los Pactos de Asistencia Militar 48 



IX.- An4llsls de los principales Pactos de 
Asistencia Militar 53 

A).- La Organlzac!On del Tratado del 
Atl4ntlco Norte (O.T.A.N.) 53 

B).- La Organlzac!On del Tratado del 
Sudeste Asl4tlco (O.T.A.S.E.) 66 

C).- La Organlzac!On del Tratado Ce~ 
tral (C.E.H.T.O.) 69 

O).- La Organlzac!On del Pacto de 
Varsovia 69 

E).- El Tratado Interamericano de 
Asistencia Reciproca (T.1.A.R.) 71 

TERCERA PARTE 

EL CASO OE LA AYUDA MILITAR DE LA URSS A AFGANISTAN 
(SUMARIO) 

X.- Caracterlstlcas HlstOrlco-soclopolltlcas 
de AfganlstAn 73 

XI.- La Un!On Soviética como Gran Potencia 86 

XII.- Justlflcaclon Polltlca Jurldlca 92 

CONCLUSIONES 97 

RECOMENDACIONES 99 

BIBLIOGRAFIA 100 



EL SURGIMIENTO DE LAS NACIONES UNIDAS 

1.- La Sociedad de las Naciones. 

Es consenso general considerar a la Sociedad de Naciones. de ser 
antecedente inmediato para el sistema de la OrganizaciOn de las NaciE_ 
nes Unidas. 

En ese entendido no es posible hacer un anatisis de los orlgenes 
de las Naciones Unidas, sin una referencia obligada a los rasgos prln_ 
clpales de aquella primaria instituclOn. 

El tratado de Versalles, en su preAmbulo, deflniO como objetivos 
de la Sociedad de Naciones los de "Fomentar la cooperaclOn entre las 

naciones y para garantizarles la paz y la seguridadº. 

Lo anterior, evidencia una toma de conciencia internacional con 

la pretencioñ fundamental de evitar la repeticiOn de sucesos tan gra
ves como el de la primera guerra. 

La elaboraciOn del pacto fu~ confiada a una comislOn de quince 
miembros, posterionnente aumentados en cuatro, bajo la presidencia -

del Presidente Wllson de los Estados Unidos. 

*Los principios que deblan sustentarse son los siguientes: 

A) La Sociedad de Naciones serla un órgano de CooperaciOn Jn-
ternacional y de garantla contra la guerra. 

B) Su ·instrumento constitutivo serla incluido en los tratados 
de paz. 



El Pacto de la Liga de las Naciones (parte 1 del Tratado de Versa-
lles), contemplO un sistema de Seguridad Colectiva basado en las Ideas -
de reducc!On de annamento; soluc!On pacifica de las disputas y llmltacl.'?_ 
nes al derecho de apelar a la guerra; garant!a colectiva de la lndepen-
dencia de cada miembro y sanciones contra el Estado que recurre a la gu! 
rra en violaci6n de sus compromisos con respecto a una soluci6n pacifica. 

Principales Organos de la Liga de las Naciones: 
A).- ASAMBLEA.- Integrada por todos los miembros de la Liga. 
B).- EL CONSEJO.- Se compon!a de miembros pennanentes, las prlnclpa 

les potencias aliadas y asociadas (Inglaterra, Francia, Italia, 
Estados Unidos y JapOn) 

C).- LA SECRETARIA PERMANENTE.- Realizaba en cierto modo las funclo 
nes de admlnlstraclOn. Comprend!a un Secretarlo General que --= 
era nombrado por el Consejo (por unanimidad) y su nombramiento 
era por 10 anos. confinnado por la mayorla de la asamblea; au
xiliado por secretarios y personal necesario. 

El primer Secretario fuf Erlc Orummond designado por el anexo del -
Pacto, el segundo Secretarlo General fué Joseph Aveno!, quién traiciono 
el Pacto al pretender entregarlo a la Hegemonta y Sean lester el tercero 
y altlmo, gracias al cu41 tuvo un fin honroso la Sociedad. 

El Pacto, en general, no establec!O diferencias entre las funciones 
de la Asablea y las del Consejo. A los dos Organos se les confiere pode
res concurrentes y aparte de las funciones separadas especiflcamente, p~ 
dta considerar en sus reuniones todas las materias correspondientes a la 
esfera de acc!On de la Liga. 

Asimismo del Tratado de Versalles nacieron organismos de trascende!!, 
tal Importancia como la Organlzac!On Internacional del Trabajo (OIT) que 
aunque se Integro como parte del Pacto, se pretendlO tuviera vida lnde-
pendiente, en la practica nunca dejo de ejercer su autonomla, 



durante el periodo entre las dos guerra, gracias a lo cual sobrevlvlO 
a la muerte de la Liga en 1946. 

El rasgo caracterlstlco de dicha Organlzaci6n fue la -
representaclon trlpartlta de gobiernos, patrones y trabaja
dores. Por este motivo contlnfia ocupando un lugar finteo en

' tre las Organizaciones Internacionales. 

Otra Instltuc!On de fundamental Importancia (CPJl), -
contemplada en el Art. 14 del Pacto como el Organo Judicial 
de mayor Importancia en el ambito lnternaconal, ubtcacl6n -
que a la fecha conserva en las Naciones Unidas. 

Algunos autores han exagerado la responsabilidad de la 
SON al fracasar en su papel de conservar la paz por sobrev~ 
ntr la Segunda Guerra Mundial, sin embargo, consideramos -
mas justo apreciarlo desde la perspectiva de no poder haber 
resuelto las causas que generaron este enfrentamiento béli
co. Las aportaciones de esta prgantzaci6n Internacional son 
deftnlttvas, entre otras, la pretensión de untversa!ldad -
que no habla existido en las Organizaciones Admtnlstrativas 
precedentes. 

Es por esto que a pesar del estallido de la guerra en 
1939, se aceptó universalmente la necesidad de una Organtz~ 
cl6n de los Estados, cuyo propOslto seguirla siendo el man
tenimiento de la paz. Durante la guerra, el establecimiento 
de tal organtzac!On fué considerado como objetivo principal 
por las potencias aliadas, desde 1941, con la Declaración -
del Atlanttco, surg!O la Idea, que pronto fué tomando cuer
po en una serie de conferencias y declaraciones, de sustit~ 
lr a la SON por una nueva tnstttuct6n. 

Esta carta fué una Oeclaraci6n conjunta emitida por el pre
sidente Roosvelt y el primer Ministro Wtnston Churchlll, r! 
sultado de una reun!On celebrada en el Atlantlco, frente a 



las costas de Terranova. 
Esta declaración contiene, un preambulo y ocho puntos en -
los que los mandatarios arriba mencionados, delinean su po
lltica futura y los principios que deberla regir la paz es
perada. 

Los puntos sobresalientes se expresan sintéticamente de la 
siguiente manera: 

• 1) Respecto.a la Integridad territorial, con la sola 
excepción de los cambios consentidos por las res
pectivas poblaciones. 

11) Respecto al derecho de los pueblos a elegir su ré 
gimen de gobierno, lo cuAI puede significar, o la 
defensa del principio de no lntervenci6n. (Liber
tad de elección absoluta, y condena de los reglm~ 
nes totalitarios.) 

lll) Igualdad de los estados en materia comercial. 
IV) Cooperación económica internacional. 

V) Libertad de los mares. 
VI) Drganizacl6n de la paz como base en los principios 

de: 
a) Independencia económica de los estados. 
b) Independencia económica. 
c) Condena de la agresión. (uso 6 amenaza de -

la fuerza. 
d) Desarme. 
e) Seguridad colectiva. 

Posteriormente, el 1' de enero de 1942, veintlseis pa.!. 
ses originalmente y luego veitluno mAs harlan suyos los pun 
tos contenidos en la Carta del AtlAntlco, se comprometen .
seguir la lucha hasta la Victoria y no firmar la paz por se 
parado y senalan como objetivo primordial la defensa de "l; 
vida, libertad, Independencia y libertad religiosa, y la 
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preservaciOn de los derechos humanos y la justicia en su -
propio suelo, asf como en otras tierras'' 

El 19 de octubre de 1943, se reunieron los Ministros -
de Relaciones Exteriores.de Estados Unidos, Inglaterra, y -
la UniOn Soviética y dieron forma de documento que se cono
ce como ''La Declaración de Mosc0 11

, al que también se adhirió 
el embajador de la RepObllca de China, firmandolo el 30 de 
octubre de ese ano en la UniOn Soviética, los siete puntos 
de que consta la ''Documentación Conjunta de las Cuatro Na-
clones", puede resumirse en la prosecuciOn de la guerra ha~ 

ta la rendlc!On Incondicional del enemigo, actuac!On conju~ 
ta de los aliados incluso después de terminada la guerra y 
creación de una organización internacional. 

Acto seguido.- Roosveit, Stalin y Churchill publicaron 
el !• de diciembre "La Conferencia de Teheran", ratificando 
los puntos de "La Conferencia una paz que gane la absoluta 
mayorla de los pueblos del mundo y destierren el azote de -
la guerra por muchas generaciones. 

"Con nuestros consejeros dlplom~tlcos, hemos estudiado 
los problemas del futuro, buscaremos la cooperaci6n y part! 
cipación activa de todas las naciones. grandes y pequenas, 
cuyos pueblos esten dedicados; en cuerpo y alma, como lo ª! 
tan dedicados nuestros pueblos, a la ellmlnaclOn de la tir~ 
nla, la opresión y la intolerancia; les daremos la bienven! 
da, cuando decidan venir a la familia de las naciones demo
cratlcas. 

Seara VAzquez Modesto: "Tratado General de la Organización -
Internacional' pag. 82 



11.- Conferencia de Dumbarton Oaks. 

Fué en Oumbarton Oaks.- (Wuashlngton o.e.) donde se ce 
lebr6 una conferencia destinada a elaborar un anteproyecto 
de constitución para la futura organización Internacional, 
con la participación de Estados Unidos, Gran Bretana y la -
URSS y en su segunda etapa con la participación de Estados 
Unidos, Gran Bretana y China con el objeto de evitar la pa~ 
ticlpaclón simultAnea de la URSS y China, dado que, la pri
mera era neutral en la guerra con Japón; finalizando esta -
gran conferencia el 7 de octubre de 1944. 

''Las própuestas de Oumbarton Oaks, como fué conocida, 
fija en doce capitulas los elementos bAslcos de la organlz~ 
ciOn a crear: 

1) Fines 
11) Principios 

111) Miembros 
IV) Organos Principales 

V) La Asamblea General 
VI) El Consejo de Seguridad 

VII) El Tribunal Internacional de Justicia 
VIII) Disposiciones para la Conservación de la Paz y la 

Seguridad Internacional, Incluso la Prevención -
de la Agresión o Supresión de la misma 

IX) Disposiciones para la Cooperación Internacional 
en la solución de los Problemas Económicos y So
ciales 

X) La Secretarla 
XI) Enmiendas 

XII) Soluciones Transitorias. 
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El trabajo de esta conferencia d!O como resultado el -
poder determinar con mayor preclslOn las discusiones sobre 
la constltuc!On de la nueva organlzaclOn lnternaclonal, fa
cilitando la toma de posiciones y aclarando el camino para 
los eventos posteriores. 

La conferencia de Yalta ( 4 a 11 de febrero de 1945), 
junta cumbre en la que se determinarla el mundo de la pos-
guerra, y donde al decir de muchos tratadistas e historiad~ 
res, la mejor parte se la llevo Stalin en relac!On a los -
participantes, Roosvelt y Churchlll. 

Tres·aspectos en materia de organización internacional 
fueron tratados: 

a) La Convocatoria de la Conferencia de San Francl~ 

co, que fué acordada sln dificultad 
b) El Procedimiento de VotaclOn en el Consejo de S~ 

gurldad, fundamental problema que determinaba el 
grado de Influencia de las grandes potencias en 
el seno de la organlzac!On. La propuesta de los 
Estados Unidos de conceder el derecho de veto a 
los miembros permanentes fué aceptada, con obje
to de evitar un choque entre los colosos, con lo 
cu&l resultara un peligro para la paz mundial. 

c) La representaclOn en la organlzac!On de algunas 
RepObllcas Soviéticas; Lituania, Ucrania y Biel~ 
rrusla. (Se acabo descartando a la primera y ad
mit lendo a las dos Oltlmas). 



111.- La Conferencia de las Naciones Unidas sobre Organ!za-
c!On Internacional. 

El 25 de abril de 1945, de acuerdo a la fecha fijada en 
Yalta se Inició la conferencia de San Francisco, con la par
ticipación de cincuenta paises, que aliados bajo el nombre -
de Naciones Unidas, o habiendo declarado la guerra antes del 
1' de marzo de 1945, habla participado en la lucha contra -
las potencias del eje. 

El resultado de la conferencia de San Francisco fué la 
adopción de la carta de las Naciones Unidas, firmada por to
das las delegaciones el d!a 26 de junio de 1945. 

En términos generales fueron respetados los puntos re-
dactados en Oumbarton Oaks, con leves modlflcaclones, resul
tado de la presión de los paises en proceso de desarrollo -
quienes presentaron un frente coman con objeto de lograr un 
mayor equll!br!o dentro de la organización en relación a las 
grandes potencias. 

No obstante esto, no se puede soslayar el hecho de que 
las grandes potencias fueron las ln!cladoras y que por lo -
tanto, la organ!zacl6n es el sentir fundamentalmente de los 
Estados Unidos, La Gran Bretana y la URSS ya que China se -
concretó a aceptar lo propuesto en Oumbarton Oaks. 

La carta de San Francisco es un tratado internacional -
que consta de 111 articulas, agrupados en XIX capitulas. Va 
seguido por un apéndice con el texto del Estatuto de la Cor
te Internacional de Justicia, adoptado también en San Fran-
c!sco, al mismo tiempo que la carta. 

El capitulo I enuncia los propósitos que persigue y los 
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principios que Inspiran a la Organización; el capitulo ll, -
se refiere a los miembros, Incluyendo el procedimiento de a~ 
misión y el de suspensión o expulsión; el capitulo 111 enun
cia los órganos principales, dejando abierta la posibilidad 
de creación de órganos subsidiarios: los capltulos IV y V 
describen y f ljan las competencias de la Asamblea General Y 
del Consejo de Seguridad, respectivamente; el capitulo VI fl 
ja los procedimientos y modalidades para el arreglo pacifico 
de controversias¡ el capitulo VII contiene las normas sobre 
accl6n, para mantener o restaurar la paz, cuando las dispos! 
clones del capitulo anterior fueran Insuficientes; el caplt~ 
lo VIII contiene todo lo relativo a los acuerdos regionales; 
los capltulos IX y X se refiere a la cooperación Internacio
nal económica y social, y al órgano de las Naciones Unidas -
de ella encargado, el Consejo Económico y Social; del caplt~ 

lo XI al XIII se Incluyen normas sobre el problema del colo
nlallsmo y de la admlnlstraclón fiduciaria fijando las facul 
tades del Consejo de Administración Fiduciaria; el capitulo 
XIV contiene disposiciones sobre la Corte Internacional de -
Justicia, que son la de superior jerarqula aplicables a ese 
órgano, antes de las del Estatuto y, naturalmente del Regla
mento¡ el capitulo XVI agrupa normas diversas acerca de la -
obligación del registro de los tratados, supremacla de la -
Carta sobre cualquier otro tratado, capacidad jurldlca y prl 
vlleglos e Inmunidades de la Organización de las Naciones -
Unidas; el capitulo XVII contiene dlsposlclones torpemente -
Incluidas en la Carta, ya que pocos anos después de entrada 
en vigor la Carta era slstematlcamente violada por las prin
cipales potencias y por la mayor parte de las otras, esas -
normas pretendlan perpetuar la calificación de enemigo a los 
ex-miembros del Eje; el procedimiento de reformas a la Carta 
es objeto del capitulo XVIII; y finalmente, el XIX fija el -
procedimiento para la firma y ratlflcaclón del documento. 
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De esta manera quedó definitivamente Integrada la orga
nización con el propósito fundamental de mantener la paz y -
seguridad Internacional, as! como promover la cooperación i~ 

ternacional en todos los terrenos (social, cultural, humani
tario), bajo el principio de Igualdad soberana de todos los 
miembros. 

IV.- Los Miembros de las Naciones Unidas. 

En el cap!tulo 11 de la Carta se establecen dos clases 
de miembros de la Organización: 

a) Los miembros orlginarios 1 o sean aquellos Estados 
que "habiendo participado en la Conferencia de -
las Naciones Unidas .•• , celebrada en san Francis
co, o que, habiendo firmado previamente la Decla
ración de las Naciones Unidas del 1• de enero de 
1942, suscriban esta Carta y la ratifiquen". As! 
surgieron 51 miembros originarias. 

b) Los otros miembros, o sean los Estados que sean -
admitidos como miembros de las Naciones Unidas -
por una resolución tomada con el voto de las dos 
terceras partes de la Asamblea General, previa -
recomendación del Consejo de Seguridad. Para cal! 
ficar como miembro se necesita: 
1v Ser un Estado ''Amante de la paz''; 
2' Aceptar las obligaciones consignadas en la Ca~ 

ta, y 

3• A juicio de la Organización estar capacitados 
para cumplir dichas obligaciones, as! como ir 
dispuestos a hacerlo. 

Tanto las calificativas para ser miembro, como el proc~ 
dlmlento de admisión llevan a la conclusión de que el ingre
so de nuevos miembros de las Naciones Unidas es una cuestión 
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pol!tlcd mas bien que legal. 

Suspensión.- Esto representa una Innovación con respec
to al Pacto. La suspensló.n se limita al "ejercicio de los d! 
rechos y 'privilegios Inherentes a su calidad de Miembro". P,! 
ra imponer una suspensión es menester que el Estado haya sJ
do objeto de acción preventiva o coercitiva por parte del -
Consejo de Seguridad, y que éste recomiende la suspensión a 
la Asamblea. La suspensión Implica que el Estado no partici
pe en los órganos de las Naciones Unidas, nt que vote en --
ellos. La restitución de los derechos y. privilegios la puede 
hacer el Consejo de Seguridad, a solas, en cualquier tiempo. 

Expulsión.- Un Estado pierde la calidad de miembro de -
las Naciones cuando 11 ha violado persistentemente los Princi
pios contenidos en la Carta''. Esto choca con el concepto de 
universalidad que debe tener toda organización Internacional, 
y que permite, que Jos Estados queden sustra(dos a la acción 
de las Naciones Unidas. Por fortuna,aOn no se ha dado el ca
so de la expulsión de un Miembro. 

Separación voluntarla.-Se discute si el derecho de ret! 
rarse de la Organización deberla quedar consignado en la Ca~ 
ta. Aparentemente, producirla un afecto desmoralizador que -
la Carta proveyera el reconocimiento el método, para separa~ 
se de la Organización y por ello tal vez no figura en ella. 
Nada existe que Impida a un Estado dejar de pertenecer a las 
Naciones Unidas por su propia voluntad, pues bastar!a tan s~ 
lo que dejase Incumplidas las obligaciones que contrajo al -
ratificar la Carta para que cesara su responsabilidad de mle~ 
bro y pudiese retirarse libremente. 

11 



LOS ORGANOS DE LAS NACIONES UNIDAS Y SUS FUNCIONES. 

La Carta de las Naciones. Unidas, en su Articulo 1v. 1 S! 
nala que los órganos prlnclpales de la Organización son: 

*1).- La Asamblea General; 
2).- El Consejo de Seguridad. 
3).- El Consejo Económico V social; 
4).- El Consejo de Administración Fiduciaria; 
5).- La Corte lnternaclonal de Justlcla; y 
6).- La Secretarla General. 

Pueden establecerse. ademas, aquellos órganos subsldla
rlos que los Estados o la Organización de acuerdo con éstos, 
estimen necesarios. 

La Asamblea es un Organo de naturaleza democrattca, pues 
estan representados en ella todos los Estados Miembros de O! 
ganlzación en plan de igualdad, teniendo un voto cada uno de 
los Estados. 

La Asamblea General se reOne una vez al ano y elige un 
Presidente y trece Vicepresidentes. Funciona en sus sesiones 
con sets Comisiones principales: 

1.- De Asuntos Polltlcos y de Seguridad 
2.- De Asuntos Económicos y Flnancleros 
3.- De Asuntos Sociales, Humanitarios y Culturales; 
4.- De Asuntos de Admlnlstraclón Flduciaria y Terri-

torios Autónomos; 
5.- De Asuntos Presupuestales y Financieros; 
6.- De Asuntos Jurldicos. 

Sepfilveda, César; "Derecho Internaclonal Pfibllco. pag. 284 
Editarla! Purrua Méx. 1974 

12 



Ademas, cuenta con una Comisión Polltlca Ad Hoc, y con 
algunos otros Comités especializados. 

Los Estados pueden hacerse representar por cinco deleg! 
dos; pero cada Miembro tiene un voto solamente. Las decisio
nes adoptadas en cada una de estas Comisiones pasan después 
a la Plenaria en la que, por lo general. se aprueban los --
asuntos turnados, y ocacionalmente se renueva alguna discu-
slón. 

Votación en Asamblea.- El. Articulo 18 sena la que las d~ 
cisiones "importantes•• se tomaran por el voto de la mayorla 
de las dos terceras partes de los miembros "presentes y vo-
tantes". En una interpretación amplia, no cuentan los votos 
de los Estados que se abstienen o que estan ausentes. Para -
las cuestiones 11 no Importantes", basta la simple mayorta. 

Debe hacerse conslderaciOn a que se ha ido desarrollan
do una tendencia de votar por bloques de paises. Son dignos 
de mención el bloque latino-americano, el arabe, el soviéti
co. En ocasiones, como en materias anti-coloniales con el 
arabe, con el astatico y con el africano. 

Funciones de la Asamblea.· Aunque de una manera tmprecl 
sa la Carta confiere a este cuerpo un campo amplfsimo de fu~ 
clones, no obstante que la Asamblea las ha ido aumentando, -
sus facultades legales son sólo de recomendación y carece de 
autoridad sobre los Miembros. En realidad su función mas im
portante es la de un foro público que forma y orienta la opl 
nlón universal. Ejerce también supervisión sobre otros órga
nos: 

-Consejo Económico y Social, 
-Consejo de Administración Fiduciaria, 
-Corte Internacional de Justicia 
-Secretarla General, etc. 
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con lo que esta directamente relacionada. 

En esa funciOn de ••agora universal'', la Asamblea puede 
considerar cualquier asunto o conflicto que tenga relevancia 
Internacional, y discutirlo públicamente, y aún que sus reso
luciones no son legalmente obligatorias, pesan sobre la con
ciencia universal y en muchas ocasiones determinan que las -
grandes potencias se vean obligadas a observar ciertas lineas 
de conducta. 

Otras funciones: La Asamblea tiene ademas otras funclo-
nes de carácter administrativo o de supervisión, que se en-
cuentran desperdigadas en el texto de la Carta. Por ejemplo, 
toca a la Asamblea escoger los miembros del Consejo EconOmlco 
y Social (Art. 67), a los miembros no permanentes del Conse
jo de Seguridad (Art. 23), a los del Consejo de Admlnlstra-
c!On Flduclarla (Art. 86) en conjuncl6n con el consejo de S! 
guridad, a los jueces de la Corte Internacional (Estatuto, -
Art. 4•), al Secretarlo General (Art. 97), Corresponde tam-
blén a la Asamblea General la aprobacl6n del presupuesto de 
la Organlzacl6n (Art. 17), y crear los organismos subsldla-
rlos (Art. 22). 

El Consejo se Integra con los representantes de quince 
Estados. De ellos, cinco son miembros permanentes (China, -
Franela, Gran Bretana, los Estados Unidos y la U.R.S.S.). -
Los otros diez son miembros no permanenetes, a los que eli-
ge la Asamblea General por el voto de las dos terceras par-
tes. Duran dos anos, y se renuevan a razón de tres miembros 
por a~o. 

Para la eleccl6n de los miembros no permanentes se debe 
tomar en cuenta la contrlbuclOn que el pals propuesto haya -
hecho al mantenimiento de la paz y a los prop6sltos de la o~ 
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ganlzaclOn geograflca equitativa. 

Ya se ha hecho costumbre que los lugares de los mlem---
bros no permanentes se repartan asf: 

-Dos para América Latina. 
-Dos para Europa Occidental. 
-Uno para Europa Oriental. y 
-Cinco para Asia y Afrlca. 

El propOslto de crear un Consejo tan compacto fué el de 
que este Organo pudiera 1'funclonar continuamente•• (Art. 28), 
esto es, que no tropezara con la dificultad de reunir una -
gran masa de miembros en momentos de urgencia. 

El consejo de Seguridad funciona con tres Comités Perm~ 
nentes: es de Estado Mayor Militar, el de Expertos y el de -
AdmlslOn de Nuevos Miembros, y con dos Comités semlpermanen
tes: La ComlslOn de Energla Atómica y la Comisión de Armame~ 
tos Convencionales. Ademas el Consejo puede crear los Coml-
tés Ad Hoc que estime necesarios. 

Votación en el Consejo de Seguridad.- El sistema de vo
tación que las potencias adoptaron en Yalta para el Consejo -
de Seguridad representa un intento mas para resolver ese gran 
problemas que aqueja a toda la organlzaclOn Internacional -
con miembros dispares: el de encontrar una norma apta para -
tomar resoluciones que sean aceptables para todos. 

Se propusieron superar el método de Ja unanimidad, que 
tan malos resultados diera en el caso de Ja Sociedad de Na-
clones, y se estableció la regla de la mayorla en casi todos 
los órganos de las Naciones Unidas; no as! en el Consejo de 
Seguridad, en vista de que se depositaba en manos de las --
grandes potencias una enorme responsabilidad, la de mantener 
la paz, se siguió un sistema que ha despertado muchas crltl-
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cas. Para cualquier asunto que no sea de mero procedimiento 
es menester que se resuelva con el voto de lo que se denomi
na la "mayorla calificada" esto es, con nueve votos, por lo 
menos, de los quince miembros, donde han de concurrir preci
samente los cinco votos de las grandes potencias (articulo -
27). Pero ademas, para resolver si una materia es o no de -
procedimiento, es necesario obtener la «mayorfa calificada''. 
SOio en cuenstiones de simple procedimiento se puede tomar -
una resolución por el voto de cualquiera de los nueve miem-
bros. 

El voto.- Para evitar que se tome una resoluciOn valida 
en el Consejo de Seguridad, basta con que una de.las poten-
etas vote en contra. Esto es, aunque no est~ expresado en la 
Carta, cada miembro tiene ''veto'1

• Pero no todas las negati-
vas constituyen técnicamente un veto. Se ha reservado el ter 
mino para aquellos votos en contra que impiden que el Conse
jo adopte una resolución que, de no mediar ese veto, se ha-
brla tomado de cualquier manera. 

Funciones del Consejo de Seguridad.- La Carta otorga al 
Consejo la exclusividad en el campo de la apllcaclOn de medl 
das en caso de agreslOn y de quebrantamieoto a la paz. Es de-
clr, se le asigno nada menos que el papel de guardlan de la 
paz, con un gran nQmero de facultades eminentemente ejecuti
vas. Pero es una funciOn para casos de emergencia, que no se 
dan sino de tiempo en tiempo, y por ello el Consejo, aunque 
fraguado como el Organo principal de las Naciones Unidas, ha 
visto merffiada su importancia. Más no quiere ello decir que -
se propugnen por su desaparlclOn o por su transformaclOn: -
por el contrario, la mera presencia de un cuerpo compacto, -
que pueda responder lnstantaneamente y de manera enérgica, -
no deja de ser garantta. contra agresores y recurso contra 
los apetitos desmedidos de los Estados. 
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Tiene también el consejo asignadas otras funciones muy 
Importantes, aunque ellas suelen ser olvidadas en beneficios 
de la tarea mas prestigiosa de eliminar agresiones. Por eje! 
plo, las atribuciones que se refieren al arreglo pacifico de 
controversias, otorgadas a este Organo en el Capitulo VI de 
la Carta, no ceden frente a la tarea de suprimir la agresiOn, 
pues al fin puede una controversia deteriorarse si no se re
duce, y desembocar en un conflicto serlo. 

v.- El Consejo EconOmlco y Social. 

La Importancia de las cuestiones econOmlcas y sociales 
en las relaciones Internacionales es hoy d!a un hecho tan -
evidente que no amerita relteraclOn. Los problemas econOmi-
cos tienen relevancia Internacional como los pol!ticos. Las 
tensiones que se crean en rededor de los hechos económicos -
ejercen tanta pres!On como las que producen las crisis pol!
ticas entre las Naciones. 

No podrla una organizaclOn internacional realizar uno -
de sus principales objetivos, mantener la paz, si no destina 
buena parte de sus esfuerzos a trdtar de solucionar los pro
blemas económicos y sociales que amenazan la preservación de 
esa paz. Los problemas econOmlcos y sociales pueden deterio
rarse y llevar a situaciones que afecten a la mayor!a de los 
paises, debido a la interdependencia que se observa en los -
tiempos modernos en la comunidad internacional, y eventualme~ 
te, pueden desembocar en la guerra. o en situaciones que po
nen en peligro la paz. 

Todavla falta un enorme trecho que recorrer para lograr, por medio 
de la acc!On Internacional, un ajuste racional de la econO-
mla mundial que permita evitar fracasos que conducen a Ja --
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tensión, pero se ha logrado, sin embargo, mantener vivo el -
interés con los aspectos econ6mlcos, y se realizan esfuerzos 
para encontrar solución a los graves problemas sociales y -

económicos de car6cter internacional. 

En los tiempos de la Sociedad de Naciones, las llamadas 
oflclnas Internacionales a las que se refer!a el articulo 24 
del Pacto, y que se ocupaban de cooperación internacional en 
materias técnicas, sociales y económicas, fueron puestas en 
manos del Consejo. Hacia el fln de la Llga, en 1934, un Com.!_ 
té especial, el Comité Bruce, habla senalado la necesidad de 
que la organización internacional tomara m6s en cuenta las -
cuestiones económicas y sociales. Atento a estos anteceden-
tes, fué que en la Carta se Introdujo un órgano encargado de 
estas cuestiones: el Consejo Económico y Social (ECOSOC). 

Los creadores de la Carta no podran escapar a la influ!_!! 
eta de la enorme expansión de la actividad internacional en e! 
tos campos, ni a la presión de la interdependencia económica, 
pero no tenlan a la vista nlngQn antecedente del cu~l echar 
mano, como no fuera el reporte Bruce, que auxiliaba mucho, -
y preocupados como estaban por la prioridad que se dlO al t~ 
ma de la seguridad internacional descuidaron et aspecto de -
este importante órgano al grado que en ocasiones aparece du
pl lcado funciones de la Asamblea y de otros organismos. Apa
rentemente, lo que se buscaba era que el ECOSOC vlnlera a -
coordinar la labor de las organizaciones tntergubernamenta-
les ya existentes y relacionarlas con las Naciones Unidas -
por medio de convenios apropiados; pero el amplio texto de 
la Carta, y lo difuso de las dlsposlclones aplicables, hlcl~ 
ron rebasar el modesto marco propuesto para este Organo. De 
esta suerte las atribuciones del ECOSOC aparecen conf lgura-
das de una manera compleja, bizarra y amblclosa, y, en oca--
sienes, un tanto absurda. 
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Composición del ECOSOC. 

El Consejo Económico y Social se Integra por cincuenta 
y cuatro miembros, segOn Jo dispone el articulo 61 de la Ca.!: 
ta, reformado en agosto 31 de 1965, por Resoluciones 1991 A 
y B XVIII de Ja Asamblea (17 de diciembre de 1963), y por Ja 
mas reciente encomienda, Resolución 2847 (XXV, 20 de diciem
bre de 1971), que entró en vigor el 24 de septiembre de 1974) 
De ellos, cinco son representantes de las grandes potencias, 
que aunque no Jo expresa la Carta, de hecho tienen el carac
ter de miembros permanentes. En efecto, se reelige siempre a 
estos miembros, porque no seria realizable una auténtica ca~ 
peraciOn Jnternacional económica y social sin la concurrencia 
de las potencias dotadas de recursos para desarrollar cual-
quier programa; los otros cuarenta y nueve miembros escogen 
para periOdos de tres a~os renov~ndose cada ano una tercera 
parte de Jos miembros. El resto de los asientos del ECOSOC -
se reparten, por razones de distribución geograflca de Ja sl 
guiente manera: 

-10 para América Latina, 
-11 para Africa, 

- 7 para Europa Occidental, 
- 2 para Ja Comunidad Brltanlca, 
-13 para Asia, y 
- 6 para los Paises Socialistas 

Unidos a las cinco grandes potencias, todos éstos fer-
man los cincuenta y cuatro miembros. Con ello se busca aseg~ 

rar una distribución m~s o menos razonable entre todas las -
areas y reglones. 

El Consejo funciona con un impresionante número de erg~ 
nlsmos subsidiarlos cuyo nOmero tiende a crecer dla con d!a. 
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Por ejemplo existen las siguientes comisiones especializadas 
y comités, cada uno de ellos con tareas de mucha importancia: 

1).- La de Estadistica, 
2).- ComlsiOn de PoblaclOn 
3).- ComlslOn de Desarrollo Social (antes ComlslOn -

Social) 
4).- La de Derechos Humanos, que cuenta adem~s con -

una SubcomlslOn de la DlscrlmlnaclOn 
5).- La de Drogas y Narcóticos 
6).- Comité Permanente de Desarrollo Industrial, que 

se ha convertido recientemente en la UNIDO 
7).- El Comité de Vivienda, de ConstrucclOn y Plane2 

clOn 
6).- El Comité Consultivo para la ApllcaclOn de la -

Ciencia y la Técnolog!a al Desarrollo 
9).- El Comlté de Planeaclon para el Desarrollo; 

Junto a esas 9 comisiones, el Consejo ha creado 4 Comisiones 
Economlcas Regionales: 

1).- La Comlsion Economlca para la América Latina 
(CEPAL) 

11).- La comlslOn Economlca para Europa (ECE) 
111).- La ComlslOn EconOmlca para Asia y el Lejano Orlen 

te ( ECAFE) 
IV).- La ComislOn Economica para Afrlca (ECA). 

Existen ademas otros Organos y programas especiales en -
los que ECOSOC tiene partlcipaciOn juntamente con la Asamblea 
tal como el UNICEF, o sea el Fondo de las Naciones Unidas pa
ra la infancia, o como el nuevo Programa de las Naciones Uni
das para el desarrollo (UNDP), que resulta de haber fuclonado 
el Fondo Especial de las Naciones Unidas para el Desarrollo -
Economlco (SUNFED) con el Programa Ampliado de Asistencia Té~ 
nica (EPTA); la Conferencia de las Naciones Unidas de Comer
cio y Desarrollo (UNCTAD, 1965); la Organización de las NaclE_ 
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nes Unidas para el desarrollo insdustriai (UNIDO, 1965); el 
proyecto Fondo de Capital de las Naciones Unidas para el de
sarrollo (UNITAR, 1967); y la Oficina del Alto Comisionado -
para los Refugiado (UNHCR). 

Toma parte el Consejo asimismo desde 1961 en el Progra
ma Mundial de Alimentos (WFP) compuesto de delegados de la -
Asamblea General y de la conferencia de la FAO, pero que --
ECOSOC maneja de alguna manera. Por Gltimo, el ECOSOC es el! 
mento constitutivo de un organismo interesante, el Comité -
Administrativo de Coordinación (ACC), que es casi comparable 
a un gabinete internacional, pero su autoridad no le viene -
de ECOSOC sino de la posición e influencia individual de ca
da uno de sus miembros del organismo que provienen. 

Cada uno de estos organismos rinde anualmente al Conse
jo un pormenorizado de sus labores y de sus previsiones, y -

el Consejo através de un comité ad hoc llamado '1 de coordtna
clOn'' evalúa los resultados y se propone, a su vez, los pro
gramas aconsejables. 

FUNCONES DEL ECOSOC 

Las funciones del Consejo Económico y Social deben bus
carse en diferentes partes de la Carta, pues no se presentan 
como un todo armOntco. Ademas, es menester recurrir a la in
ferencia y a la interpretación para determinar por qué el -
Consejo ha tomado una gama tan extensa de labores en los anos 
que lleva funcionando. 

En el Capitulo 1 de la Carta se establece (Articulo 1 -
(3), entre los Prop6sltos de las Naciones Unidas ••• "Reall-
zar la cooperación Internacional en la solucl6n de problemas 
Internacionales de car~cter econ6mico. social. cultural o hu 
manitarlo ••• " El articulo 55 dlce: "con el propósito de __ ; 
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crear las condiciones de estabilidad y bienestar necesarias 
para las relaciones pacificas y amistosas entre las naciones 
••• la Organización promovera .•• b} la solución de proble-
mas internacionales de caracter econOmtco, social y santta-
rlo ••• " Ahora bién, el articulo 13 confiere a la Asamblea la 
facultad de promover y hacer recomendaciones para fomentar -
el articulo 60, viene a poner al Consejo "bajo la autoridad 
de la Asamblea 11

, por lo que lógicamente debiera entenderse -
que el ECOSOC resulta sólo un órgano aparentemente subsidia
rio de la Asamblea General, que no parece tener sino facult~ 
des de simple recomendación a dicha Asamblea, junto con la -
muy limitada atribución de "hacer e Iniciar estudios" (Art. 
63 ( 1). 

Empero, la realidad ha sido muy diferente, pues el Con
sejo Económico y social ha excedido los limites que se le p~ 
sleron en la Carta. Una prueba de que el Consejo tiene Jmpo~ 
tanela de por si es la circunstancia de que la Asamblea tie
ne dos de sus Comisiones principales, la 2a. de Asuntos Fl-
nacleros y Económtcos y la Ja. de Asuntos Sociales, Cultura
les y Humanitarios, dedicados a duplicar las funciones del -
ECOSOC. La creciente Importancia del Consejo se debe a que -
éste es mas compacto y mas propicio que la Asamblea para ac~ 
meter tareas de contenido técnico. La representación de los 
paises estan por otra parte, blén balanceada en el Consejo -
y no en la Asamblea. La Asamblea tiene obvias limitaciones -
para organizar y promover. El Consejo posee las ventajas de 
un cuerpo técnico más o menos homogéneo sobre un cuerpo poi! 
tico superambicioso. Debe sin embargo, hacerse destacar que 
el Consejo de la Impresión de que aOn no ha encontrado su -
verdadero lugar en relación con la Asamblea, ni parece que-
haya decidido aOn el perlmetro de sus atribuciones especlfl-
ca s. 
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A pesar de todas estas graves cuestiones constituciona
les, el Consejo desempena un papel muy Importante de centra
llzaclOn y de anlmaclOn: 

a) Formula estudios, como por ejemplo, el estudio s~ 
bre mlnortas, que sirviera para tomar acción ade
cuada en este campo. 

b) Prepara proyectos de convenclOn y en este respec
to desarrolla una Importante labor de codlflcaclOn 
del derecho Internacional. Ha presentado textos -
de convenios que después fueron aceptados por los 
Estados, como el proyecto para establecer la Org~ 
nlzaclOn Internacional de Refugiados, La Conven-
clOn para la SuperaclOn del Tr~flco de Mujeres, -
la ConvenclOn sobre Estuperfaclentes, el Convenio 
para la EjecuclOn de Sentencias Arbitrales Comer
ciales, etc. 

c) Convoca conferencias especializadas para encontrar 
solución a problemas internacionales sociales, -
econOmlcos y de lndole afln, tal como la Confere~ 
cla sobre Libertad de lnformac!On, la Conferencia 
de Estadistica, la de Comercio y Empleo, la de la 
Conferencia de Estadistica, la de Comercio y Em-
pleo, la de la Salud Mundial, la Marltlma y la 
Ejecuc!On de Sentencias Arbitrales. 

d) Hace recomendaciones a la Asamblea General y a 
otros órganos de las Naciones Unidas, sobre pro-
blemas de la Incumbencia del propio ECOSOC. 

e) Condlna y Controla los ••organismos especializados" 
y las 11 organizaclones gubernamentales•• (INGO) 

f) Desempena servicios a solicitud de los miembros -
de los organismos especializados. 

g) Juega un papel muy destacado en el desarrollo de 
que se llama "asistencia técnica••, o sea el sumi
nistro, a los paises que lo solicitan, de un auxl 
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llo de naturaleza t~cnlca para resolver problemas 
de desarrollo, o del aprovechamiento mejor de sus 
recursos. etc. 

PERSPECTIVAS DEL ECOSOC 

El Consejo EconOmlco y Social, con toda su galaxia, de 
entidades lntergubernamentales y no lntergubernamentales, r~ 

vela cada dfa su creciente importancia para resolver las --
cuestiones sociales, econOmicas, técnicas y de naturaleza si 
mllar que tienen los paises, lejos del marco puramente poli
tice. 

El ECOSOC representa una lnnovaclOn y constituye a la -
vez un meritorio esfuerzo. Ha aliviado tensiones en el ambi
to de la cooperac!On econOmlca y ha puesto las bases para -
crear una conciencia universal en el campo social y en el -
campo de los derechos del hombre. Su aportac!On para el en-
tendlemlento Internacional en el area de su actividad es ya 
considerable. 

La Secretarla General.- Desde los tiempos de la Sacie-
dad de Naciones, en que se habla dado a la Secretarla Gene-
ral funciones mas bien modestas, hasta los tiempos actuales, 
en que se ha convertido en uno de los Organos de mas releva~ 

cla en las Naciones Unidas, la Secretarla ha tenido una eje
cutoria muy Interesante. Su papel ha venido destacando en -
los Oltlmos anos, en queha sido el eje polltlco en muchas -
circunstancias que pareclan hacer fracasar a la Organlzaci6n, 
y en las que la oportuna acclOn de la Secretarla salvó el -
prestigio de las Naciones Unidas. 

La Secretarla General esta encabezada por el funclona-
rlo de l• mayor Importancia, el Secretarlo General, al grado 
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que numerosos autores Identifican la una con el otro. El Se
cretario General es elegido por el Consejo y por la Asamblea. 
Art. 97). 

Tarea y Funciones: El Secretarlo General tiene una dell 
cada mls!On: la de ser el eje administrativo de toda organl
zactOn, y a la vez, la de fungir como intermediario polttico 
entre los Estados, cuando ello se hace necesario. En el de-
sempeno de la primera fase, el Secretario tiene la responsa
bi l ldad de formar un cuerpo de funcionarios y de empleados -
capaces y leales Organos de las Naciones Unidas, y la de ob
servar que sean ejecutadas las decisiones de los órganos y a 
veces, entre los Estados y órganos. 

En su caracter de moderador pol!tlco, el Secretarlo se 
ve consultado con frecuencia por los gobiernos de los Esta-
das miembros, y su optniOn resulta determinante en ciertas -
ocasiones. 

En el Secretarlo General (por su prestigio), ha recaldo 
en buena media el éxito de la Organlzaci6n y el respeto que 
en la oplni6n p6bllca merezcan las Naciones Unidas. 

Pero el Secretario General carece de poder ejecutivo, -
su func!On es mas blén coordinadora y subsidiarla. Sus armas 
son sOlo el talento y la persuaclOn. Su labor se ve limitada 
por la neutralidad mas estricta y por la Imparcialidad mas -
rigurosa, pues no puede mostrar; ni siquiera en apariencia, 
el menor partido, ya que en él se personifican y reflejan -
los ideales y los postulados de la OrganizaclOn. El Secreta
rlo General, Sr. Dag Fammarskjold, dejo evidencia de sus gra~ 
des dotes como administrador y como moderador polltlco. 

La mayor parte de las tareas de la Secretarla General -
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son eminentemente administrativas, y de documentación e In
formación. Actualmente utiliza los servicios de 10,000 persa 
nas aproximadamente, de las cuales la mitad se dedican a tr~ 
bajos de Interpretación, de traduccl6n, de formación de doc~ 
mentas. El resto, a las labores de Investigación, servicios 
administrativos generales, bibliotecas, etc. 

La Secretarla cuenta con siete Sub-secretarlos y dos -
sub-secretarios delegados. y tiene varios departamentos: Po
litice y del Consejo de Seguridad; de Fideicomiso y de Info~ 

macl6n sobre territorios no Autónomos; de Asuntos Sociales y 
Económicos; de Información P~bllca, y de una Dirección de A~ 
ministración de Asistencia Técnica. Puede crear las oficinas 
necesarias para el desempeño de todas sus funciones. 
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VI.- La Organlzaclon de las Naciones Unidas para la Educa--· 
cl6n, la Ciencia y la Cultura (UNESCO). 

Su creact6n.- Como antecedente mas o menos directo de -
la Organlzacl6n de las Naciones Unidas para la Educación, la 
Ciencia y la Cultura podemos considerar la "Organización In
ternacional de cooperación intelectual de la Sociedad de Na· 
clones", aunque sus ambiciones fueron mucho mas limitadas, -
tanto por las finalidades que se proponla conseguir como por 
el nQmero de paises que formaron parte de ella. 

La UNESCO nacló como resultado de la conferencia cele-· 
brada en Londres del 1' al 16 de noviembre de 1945, confere~ 
cla en la que se elaboró y aprobó su constltucl6n que, flrm~ 
da en la Qltlma de las fechas citadas, entró en vigor el dla 
4 de noviembre de 1946, una vez recibida la aceptación por -
parte de veinte paises slgnatarlos. 

En el plazo que medl6 entre la termlnaclón de la COnfe
rencla de Londres y la entrada en funciones de la UNESCO, ·
estuvo trabajando una Comlslón Prepatorla de la Educación, -
la Clencla y la Cultura, creada en la mlsma Conferencia de -
LOndres, cuya flnalldad era la de preparar la primera reunión 
de la Conferencia General de la UNESCO. 

Los textos fundamentales relativos al funcionamiento de 
la Organización son, ademas de la Constltuclón los slgulen-
tes: 

a) El Acuerdo entre la Organlzaclón de las Naciones 
Unidas y la OrganlzaclOn· de las Naciones Unidas -

para la Educación, la Clencla y la Cultura, firmado por re-
presentantes de ambas organizaciones en Nueva York, el 4 de 
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junio de 1946. 
b) El Protocolo relativo a la entrada en vigor del -

acuerdo citado del 3 de febrero de 1947. 
c) El Acuerdo suplementario al acuerdo entre las Na

ciones Unidas para la Educaci6n, la Ciencia y la Cultura, -
firmada el 14 de junio y el 10 de julio de 1948 

Funciones: El prop6sito que se persigulO con la creaclOn de 
la UNESCO fué el de "contribuir a la paz y a la seguridad, -
estrechando, mediante la educacl6n, la ciencia y la cultura, 
la colaboraci6n entre las naciones, a ffn de asegurar el rei 
peto universal a la justicia, a la ley, a los derechos huma
nos y las libertades fundamentales que, sin dlstinclOn de r! 
za, sexo, idioma o rellgi6n, La Carta de las Naciones Unidas 
reconoce a todos los pueblos del mundo 11

• 

Para la reallzaclon de ese fin principal se fijaron a -
la Organizaci6n otros de menor alcance, que constituyen eta 
pas en la reailzaclOn del fin Oltimo de la paz y la segurl-
dad; 

a) Fomentar el conocimiento yla comprensl6n mutua -
entre las naciones, recomendando para ello acuer
dos Internacionales que faciliten la libre circu
laciOn de las ideas. 

b) Impulsar la educaciOn popular y la difusiOn de la 
cultura, ayudando a los estados y fomentando la -
cooperacl6n entre ellos, para que se acepte el -
ideal de Igualdad de posibilidades de educaclOn -
para todos, sin discrimlnaclOn de ninguna clase. 

c) Ayudar a la conservaci6n, al progreso y a la dif~ 
siOn del saber, velando por la conservaciOn del -
patrimonio cultural universal y facilitando la --
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cooperaclOn y el Intercambio cultural lnternaclo-
nal 

El articulo 1' de la ConstltuclOn, que es el que enuncia 
los propOsltos y funciones de la OrganlzaclOn, Incluye en su 
tercer parrafo una reserva a las atribuciones de la UNESCO, -
que recuerda la f ljada en el articulo 2, parrafo 7 de la Car
ta de las Naciones Unidas. Oe acuerdo con tal dlsposiclOn la 
UNESCO debe respetar las particularidades culturales propias 
de cada pats y no intervenir "en materia que corresponden 
esencialmente a la jurtdicci6n interna de esos Estados'' 

La cuestlon de las finalidades que debe perseguir la --
UNESCO ha planteado el problema de si la OrganlzaclOn tiene -
que buscar la paz y seguridad Internacional a trav~s de la -
educac lOn, la ciencia y la cultura o si debe dirigirse direc
tamente a la consecuclOn de la paz y seguridad Internacional, 
sin tomar en cuenta la educación. la ciencia y la cultura; -
mas que como medios auxiliares, que deben ser promovidos úni
camente en la medida en que puedan servir para la finalidad -
principal. 

El problema, que no deja de tener Importancia, ya que -
la soluclOn que se le de Implicar~ un diferente planteamiento 
de las actividades de la UNESCO en cuanto a la fijación de -
prioridades, nos parece que ha sido falseado desde el princi
pio mismo; en realidad, ya la Constitución de la UNESCO esta
blece, tanto en el preambulo como en el articulo 1•, que he-
mos analizado arriba, la finalidad de c onsegulr la paz Y la 
seguridad mediante la educación, la ciencia y la cultura. Es 
evidente que el progreso educativo, clentlflco y cultural no 
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tendrla sentido si no slrvlera para fomentar el bienestar de 
la humanidad, y en primer lugar la paz y la seguridad de los 
pueblos¡ pero también es cierto que el propósito de la UNESCO 
debe ser Interpretado colocAndola dentro del sistema univer
sal de las Naciones Unidas. La Organlzacl6n universal es la 
que persigue primariamente la consecucl6n de la paz y la se
guridad Internacionales: la UNESCO, Igual que los demAs org! 
nismos especializados, tiene finalidades muy concretas en el 
terreno cultural, cientlflco, técnico, etc. De lo que se -
trata es que esos organismos orienten la cultura, la ciencia, 
la técnica, etc. en bien de la humanidad, y que no se olvl-
den de esa finalidad para concentrarse en el estudio de los 
medios de conseguir la paz y seguridad Internacionales, ya -
que con ello se lnvadlrlan funciones de la Organlzacl6n prl~ 
clpal, se dlvldlrlan los esfuerzos y se dupllcarlan las fun
ciones. La UNESCO, según lo que acabamos de afirmar, debe dl 
rlglrse, primordialmente al desarrollo de la educacl6n, la -
ciencia y la cultura, en la forma en que mejor contribuya a 
la paz y la segurlad lnternaclonal. 

ESTRUCTURA 

Miembros. A ellos se refieren el articulo 2 de la Cons
tltucl6n y el articulo 2 del acuerdo entre la ONU y la UNESCO. 

Miembros del pleno derecho. Todos los miembros de las -
Naciones pueden, si lo desean, entrar a formar parte de la -
UNESCO. 

Miembros admltldos. Los Estados que no son miembros de 
las Naciones Unidas podrAn entrar a formar parte de la UNESCO 
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si la Conferencia general lo decide por mayorla de dos ter-
clos, y a recomendaclOn del consejo ejecutivo. Al redactar -
esa dlsposlclOn se Incluyo una reserva destinada a respetar 
lo que se dlspusiera en el acuerdo que habrla de consertar -
posteriormente con la OrganlzaciOn de Naciones Unidas. En -
ese acuerdo se concede, en su articula 2, al Consejo EconOm.!_ 
ca y Social, el derecho de emitir recomendaclOn contraria a 
la admlsiOn de un estado no miembro de las Naciones Unidas. 
Ta 1 recomendaciOn es un auténtico derecho de veto. ya que -
tiene carActer obligatorio. 

Miembros asociados. Los territorios no autOnomos podrAn 
ser admitidos como miembros asociados, st: 

a) El estado responsable de sus relaciones lnterna-
cianales presenta la demanda. 

b) El Consejo ejecutivo recomienda favorablemente su 
admlsiOn. 

c) La Conferencia general la aprueba por mayorla de 
dos tercios. Aunque el articulo 2 del acuerdo, al establecer 
la reserva relativa a la posibilidad de que el Consejo Econ~ 
mico y Social Interponga su veto a la admisión de estados no 
miembros de las Naciones Unidas, no dice nada concretamente 
de los territorios no autOnomos. nos inclinamos a considerar 
que no es aplicable a ellos. 

El pArrafo 111 del articulo 2 de la ConstltuclOn remite 
a la conferencia general, respecto a 11 la naturaleza y el al
cance de los derechos y de las obligaciones de los Miembros 
asaetados''. En la pr&ctica actual, los miembros asociados -
tienen derechos y obligaciones similares a los demAs; pero -
no tienen derecho de voto en la Conferencia general, si pue
den ser elegidos para el Consejo Ejecutivo. 
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Pérdida de la calidad de miembro. Puede producirse por vla -
de sanci6n. con car&cter atenuado, en el caso de la suspen-
slón, o definitivamente en el caso de expulsión; también se 
pierde tal calidad por abandono voluntario. Es curioso sena
lar que respecto a la suspensión y la expulsión, la ConstitE_ 
clón que es el documento donde se encuentran las disposicio
nes respectivas, no habla mas que de los miembros de la ---
UNESCO que Jo sean también de las Naciones Unidas. lQuiere -
decir ello que la Constitución ha previsto sanciones mas ri
gurosas respecto a los miembros de las Naciones Unidas que -
respecto a los que no lo son, caso este Oltimo en que no se 
ha previsto ni la suspensión ni la expulsión? Es una pregun
ta para la que ni los documentos fundamentales ni la practi
ca de la OrganlzaclOn parecen ofrecer respuesta adecuada. 

A. Suspensión. A petición de las Naciones Unidas ser4n sus-
pendidos en sus derechos y privilegios inherentes a la cali
dad de miembros de la UNESCO Jos paises que hubieren sido o~ 
jeto de la misma medida en la Organización de Naciones Unl-
das. 

B. Expulsión. La expulsión de un miembro de las Naciones Unl 
das lleva consigo la pérdida lpso facto de la calidad de mie~ 
bro de la UNESCO. 

c. Abandono voluntario de la Organización. cualquier miembro, 
de pleno derecho o asociado. podra abandonar la Organización 
sin mas que notificarlo al director general, pero el abando
no no sera efectivo hasta el 31 de diciembre del ano slgute~ 

te a aquél en que se haya presentado tal notlf lcaclón. Como 
e• tOolro, P.n et ca•o de lo• territorios no autónomos, es el 
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estado responsable de sus relaciones internacionales el que 
debe presentar la notlficaciOn de abandono de la Organlza--
ciOn. 

Organos. Son la Conferencia general, el consejo ejecutivo y 
la Secretarla. 

La Conferencia general, Es el Organo representativo de 
la UNESCO y el de superior jerarqula. 

ComposiclOn. Esta formada por las delegaciones de todos 
los miembros de la OrganlzaciOn, y no solamente por la de -
los estados miembros, como dice literalmente el articulo IV, 
1, de la ConstituciOn, ya que los miembros asociados que no 
tienen la capacidad estatal, también pueden enviar, y envlan 
sus delegaciones a la Conferencia general, aunque no tengan 
derecho al voto. El nombramiento de las personas que campo-
nen las delegaciones nacionales ofrece la particularidad de 
que lo realiza el gobierno correspondiente pero previa con-
sulta con la ComisiOn Nacional o, de no existir ésta, con 
las instituciones clentlficas, educativas y culturales. 

Sesiones. Hay dos tipos de sesiones: 
a) Ordinarias que se celebran cada dos año. 
b) Extraordinarias, que pueden tener lugar 11 por pro

pia Iniciativa, por convocatoria del Consejo ejecutivo, o a 
petlclOn de un tercio al menos de los estados miembros•. 

El lugar de celebraciOn de las Conferencias es fijado, 
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para las ordinarias, por cada Conferencia general con respe~ 

to a la siguiente y para las Extraordinarias, por la Confe-
rencta general si el la fué quién lo convoco; si no, por el -
Consejo Ejecutivo. 

Procedimiento. El articulo IV, O, parrafo 10, faculta a 
la Conferencia general para adoptar su propio reglamento In
terno, ast como para elegir su presidente en cada sesión y -
su mesa. Igualmente, y para facilitar la marcha de los trab~ 
jos, la Conferencia general puede crear "comisiones especia
les y técnicas, y los demas Organos substdtartos que sean -
necesarios para la reallzact6n de sus trabajos••. Las sesto-
nes son públicas, ajustandose ta aststencta del público a lo 
que el reglamento interno establezca. 

Los idiomas de trabajo son cinco. 

VotaclOn. Cada miembro posee un voto y las decisiones -
se toman por simple mayorla de los miembros presentes y vo-
tantes, excepto en determinados casos previstos por la Cons
tltuctOn o el Reglamento de la Conferencia general, en que -
se exige la mayorla de dos tercios: admts!On de nuevos miem
bros que no formen parte de las Naciones Unidas, adopc!On de 
convenciones que deben ser sometidas a rettftcaclOn de tos -
miembros, aprobactOn de las reformas a la ConstltuctOn y la 
adopclOn de un reglamento relativo al articulo XIII, etc. 

Respecto a la votactOn hay una dlspostclOn stmtlar a la 
contenida en el articulo 19 de la Carta de las Naciones Uni
das, que priva del derecho de voto a cualquiera de sus miem
bros que estuviere en mora en el pago de sus contribuciones, 
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cuando la cantidad adecuada fuere "superior a la suma de sus 
contribuciones correspondientes al año en curso y al año ci
vil precedente". Tal sanción puede, sin embargo, ser levant! 
da por la Conferencia general, cuando considere que la falta 
de pago obedece a razones ajenas a la voluntad del deudor. 

PartlclpaclOn de observadores. A recomendaciones del Co~ 
sejo Ejecutivo, la Conferencia general podra Invitar, para -
que asistan como observadores, a representantes de organtz~ 
clones internacionales no gubernamentales que se ocupen de -
cuestiones comprendidas en la esfera de la competencia de la 
UNESCO. 

Funciones y poderes. Podrian resumirse diciendo que son 
los de: 

A. Determinar la politlca general de la DrganlzaclOn, Inclu
yendo la aprobaclOn de los programas que le someta el Conse
jo Ejecutivo. 

B) Convocar conferencias internacionales de estados. o no g~ 
bernamentales, para tratar cuestiones relativas a 11 la educa
clOn, las ciencias, las humanidades o la difusión del saber• 

C) Adoptar recomendaciones dirigidas a los estados miembros. 

O) Adoptar proyectos de convenciones que debenser sometidos 
a la ratlflcaclOn de los estados. 

E) Asesorar a las Naciones Unidas en materias de su compete~ 

c 1 a. 

F) Recibir y examinar los Informes perlOdlcamente presenta--
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dos por los estados miembros "sobre las leyes, reglamentos y 
estadlsttcas relativos a su vida e Instituciones educativas, 
clentlf!cas y culturales, as! como sobre el curso dado a las 
recomendaciones y convenciones" que le hubiere presentado la 
Conferencia general. 

G) Elegir a los miembros del Consejo Ejecutivo. 

H) Nombrar, a recomendaclOn del Consejo Ejecutivo, al direc
tor General. 

1) Aprobar, también a recomendac!On del Consejo Ejecutivo y -
con reserva de que el Consejo EconOmlco y Social no hubl~ra -
manifestado su opostc!On a la admts!On de nuevos miembros que 
no pertenezcan a las Naciones Unidas. 

El Consejo Ejecutivo. Es un Organo permanente, encarga
do de supervisar la reallzaclOn de los programas y la apite~ 
clOn de la polltlca general de la OrganlzaclOn, entre las S! 
slones de la Conferencia General. 

Esta formado por personas elegidas por la Conferencia -
general entre los delegados designados por los gobiernos. Su 
número, que primero fué de dtectocho, es actualmente de cua
renta, con el fin de tener en cuenta el aumento considerable 
del número de miembros de la Organtzacton. 

En la elecclOn de los miembros del Consejo Ejecutivo la 
Conferencia debera tener en cuenta varios criterios: 

a) Que figuren entre ellos personas competentes en -
las artes, letras, humanidades. ciencias, educaCIOn y su ca-
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pacldad para el desempeno de las funciones administrativas y 
ejecutivas que Incumben al Consejo. 

b) La diversidad de culturas y la necesidad de cons! 
gulr una distrlbuc!On geogrAflca equitativa. El Consejo Eje
cutivo se renovar! por mitad, cada dos anos. El presidente -
de la Conferencia general tiene asiento por derecho propio -
en el Consejo. con voz; pero sin voto. 

Puede celebrar sesiones de dos tipos: 

a) Ordinarias, que son un mlnlmo de dos al ano. 
b) Extraordinarias, a convocatoria de su presidente, 

por propia Iniciativa a petlc!On de sus miembros del Consejo. 

El Consejo adopta su propio reglamento Interno, a reser 
va de lo que pueda disponer la Conferencia general, y elige 
a su presidente. Sus funciones principales son las de: 

a) Preparar el ordeñ del dla de la Conferencia Gene-
ral. 

b) Examinar y dictaminar sobre el proyecto de presu
puesto que presenta el director general, para enviarlo ante 
la Conferencia general. 

c)Asegurar la apllcac!On del programa de trabajo de 
la Conferencia general, Organo ante el cuAI es responsable. 

d) Recomendar la admls!On de nuevos miembros que no 
pertenezcan a las Naciones Unidas. 

e) Presentar a tavés de su presidente, ante la Conf! 
rencla general, el Informe sobre las actividades de la Orga
nización, de cuya preparación se encarga el director general. 

f) Olrlglr consultas a "los representantes de las -
Organizaciones Internacionales o a personalidades competen--
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tes que se ocupen de asuntos de la lncumbencla del Consejo. 
g) Pedir opiniones consultivas a la Corte Interna--

clonal de Justicia, en los periOdos entre sesiones de la Con 
ferencla. 

h) Convocar conferencias no gubernamentales ''sobre -
la educaciOn, las ciencias, las humanidades o la dlfusiOn -
del saberº. 

i) Ejercer, en nombre de la Conferencia general, las 
facultades que le hayan sido delegadas. 

La Secretarla. Es un órgano permanente, de car~cter ad
ministrativo, y encargado de realizar bajo la supervisiOn -
del Consejo el programa adoptado por la Conferencia general. 
Se compone del director general y del personal de la Secret! 
ria. 

El Director General es el más alto funcionario adminis
trativo de la OrganizaciOn y es nombrado por la Conferencia 
general a recomendaciOn del Consejo Ejecutivo, para un peri~ 

do de seis anos que puede ser renovado. Participa con voz: -
pero sin voto, en las reuniones de la Conferencia¡ del Cons~ 
jo y de las Comisones. Puede hacer propuestas a la Conferen
cia y al Consejo sobre las diversas actividades de la Organl 
zaclOn, debiendo presentar al consejo un programa de trabajo, 
acompa~ado del correspondiente proyecto de presupuesto. Tam
bién le corresponde preparar los Informes sobre las activld! 
des de la OrganizaciOn para trasmitirlos al Consejo y a los 
miembros. 

El personal de la Secretarla es nombrado por el direc-
tor general de acuerdo con las disposiciones del Estatuto --
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del personal deben tenerse en cuenta los dos criterios, gen! 
ralmente observados de 

a) Integridad, eficacia y competencia técnica, y 
b) Repartici6n geogr4f ica. 

Tanto el director general como el personal de la Secre
tarla tienen el carater de funcionarios internacionales, no 
debiendo solicitar ni aceptar instrucciones de mlngún gobler 
no, incluyendo (y especialmente el suyo propio), garantiza~ 
do ese caracter de los funcionarios de la UNESCO, se les otar 
gan las Inmunidades y privilegios senalados respecto a la O! 
ganizaciOn de Naciones Unidas en los Artlculos 104 y 105, 
que también se extienden a la UNESCO como organizac!On. 

Las Comtsones Nacionales. La Constitución recomienda -
la creación de Camisones Nacionales, con el fin de que los -
Estados miembros puedan asociar mejor, a los trabajos de la 
UNESCO, a las agrupaciones nacionales interesadas en proble
mas relativos a Ja educaciOn. la ciencia y la cultura. 

Ejerceran Las funciones de Organo de enlace entre ta -
OrganlzaciOn y los estados miembros, asesorando a sus deleg~ 
clones en la Conferencia general y a sus órganos. Para mejor 
asegurar la cooperación entre las comisiones nacionales y la 
OrganizaciOn, ésta podra, si et estado miembro lo solicita, 
enviar a un funcionario de la Secretarla para que colabore -
con ta ComisiOn nacional. 

Las Comisiones nacionales son una lnstttución cuyo ant! 
cedente se encuentra también en la época de la Sociedad de -
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Naciones, en que llegaron a funcionar unas cuarenta y cinco, 
como órganos de la "Organización internacional de cooperación 
intelectual de la Sociedad de Naciones" y con fines an!logos 
a los actuales. 

Actividades. Aunque, segOn recuerda Guy de Lacharrlere, 
el primer director general, Julian Huxley, habla definido en 
forma limitativa las funciones de la UNESCO ("No es una uni-
versldad mundial ni un centro mundial de Investigaciones, ni 
una agencia de investigaciones, ni una agencia mundial de as.!_ 
tencla. Es una organización lntergubernamental cuyo objeto es 
contribuir a la paz y a la leguridad entre las naciones por -
medio de la educación, la ciencia y la cultura"). La verdad -
es que la Organización ha realizado numerosas actividades que 
quiza volverlan demasiado estrecha esa definición; y a pesar 
de que las decisiones de la UNESCO no tienen caracter obliga
toria sino de simples recomendaciones para los paises miem--
bros, su influencia es evidente y los resultados, que unas v~ 

ces pasan inadvertidos y otras son espectaculares, no pueden 
ponerse en duda. 

La enumeración de las actividades de la UNESCO serla de
masiado prolija, de ahf que nos limitemos a senalar somerame~ 
te algunas de ellas: Proyectos Principales. En la Conferencia 
general celebrada en Nueva Delhi en 1956, se decidió empren-
der tres proyectos principales para ser realizados en una dé
cada: 

a) Gran proyecto para la ampliaclón de la educación -
primaria en América Latina. 

b) Gran proyecto para la investigación cientlfica en 
tierras 4ridas. 

c) Gran proyecto de aprecio mutuo de los valores cul-
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turales de oriente y occidente. 

Otras realizaciones. En materia de educación, la labor 
de la UNESCO se ha dirigido a proporcionar asistencia a los -
estados, para· aumentar el número de maestros y mejorar su pr! 
paraci6n, ast como para perfeccionar los métodos de ensenanza. 
En el cuadro de estas actividades corresponde colocar la crea
ción del Centro Regional de Alfabetización Funcional de las -
Zonas Rurales, en colaboración de Estados Americanos estable
cido en Patzcuaro, el ano de 1951; de caracterlstlcas simila
res es el centro inaugurado en 1953 en Slrs-el Layyan, en la 
RepQbllca Arabe Egipcia. La acción de la UNESCO en materia de 
educación no se limitó al terreno puramente técnico, sino que 
llego incluso a la adopclOn de medidas de caracter decidida-
mente polltico, como en el proyecto de Convención contra la -
descriminación en la educación, ya ratificada por numerosos -
estados, y el protocolo creando una Comisión de Conciliación 
y Buenos Oficios para facilitar la aplicación de dicha Conve~ 
clón. 

En materia de ciencias naturales, la UNESCO, ha promovi
do la cooperación clentlflca internacional, con el fin de --
realizar estudios e investigaciones respecto a los recursos -
naturales y el progreso de la enseñanza cientlftca. Entre las 
diversas realizaciones podemos señalar, el estudio de los re
cursos naturales, estudios slsmlógicos y geológicos en la --
cuenca del Medlterraneo, los Andes, Ja creación de la Coml--
slOn Oceanograflca lntergubernamental, el Consejo Europeo pa
ra la Investigación Nuclear (CERN), etc. 

En el terreno cultural, la UNESCO ha promovido la fun---
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daci6n de una serle de Instituciones: Consejo Internacional -
de Estudios Fllos6flcos y Humanlsticos, Asoclacl6n lnternacl~ 
nal de Ciencias Pollticas, Asociación Internacional de Soclo
logla, Consejo Internacional de la Música, Instituto Interna
cional del Teatro, etc. También ha patrocinado el lanzamiento 
de la gigantesca campana internacional para salvar los monu-
me~tos de Nubla, en gran parte cubiertos por las aguas, a ca~ 
sa de la construcción de la presa de ASSUAN. En f!n, también 
su actuación ha sido decisiva para que se llegara a dos acue.!:. 
dos Internacionales importantes: la Convención universal de -
derechos de autor, de 1953, y la Convención Internacional pa
ra la protección de la propiedad cultural en caso de conflic
to armado .. 

En lo que se refiere a los medios de comunicación de -
masas, la UNESCO trata de eliminar las trabas a la libre clr
culacl6n de la lnformacl6n entre los paises, y facilita asis
tencia técnica para mejorar los sistemas de lnformacl6n. Pa-
trocinO acuerdos internacionales como el relativo a la lmpor
tacl6n de materiales educativos, clentlficos y culturales; y 
el destinado a facilitar la circulación de material audlovl-
sual en los mismos campos. 
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Vil.- Universalismo contra Regionalismo en la Carta de la Or
ganlzac!On de las Naciones Unidas. 

En el capitulo VIII, art. 52 de la Carta de las Naciones 
Unidas se legitima la existencia de los pactos regionales ex
presando que: 

1) Ninguna dlsposlclOn de esta carta se opone a la -
existencia de acuerdos u organismos regionales cuyo fin sea -
entender en los asuntos relativos al mantenimiento de la paz 
y la seguridad Internacionales y suceptlbles de acclOn regio
nal; siempre que dichos acuerdos y organismos, y sus actlvlda 
des, sean compatibles con los propOsltos y los principios de 
las Naciones Unidas. 

2) Los miembros de las Naciones Unidas que sean parte 
en dichos acuerdos o que constituyan dichos organismos har~n 
todos los esfuerzos posibles para lograr el arreglo pacifico 
de las cúntroverslas de corActer local por medio de tales --
acuerdos u organismos regionales antes de someterlos aJ cons~ 

jo de seguridad. 
3) El Consejo de seguridad promoverA el desarrollo -

del arreglo pacifico de las controversias de carAter local -
por medio de dichos acuerdos u organismos regionales. proce-
dlendo blén a iniciativa de los Estados Interesados, blén a -
Instancia del Consejo de Seguridad. 

4) Este articulo no afecta en manera la apllcaclOn de 
los articules 34 y 35". 

Es Importante destacar que en el precitado articulo no -
se dA una deflnlclOn clara y precisa de lo que es una organl
zaciOn regional; y no sólo eso, sino que ademas, y de acuerdo 
con una lnterpretac!On literal, el regionalismo quedar!• red2 
cldo a los sistemas de mantenimiento de paz, lo que lo proye~ 
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tarla a un carActer meramente militar, excluyendo a los orga
nismos regionales de cooperación en otras materias. 

La doctrina, en bGsqueda de una deflnlcl6n de regional!~ 

mo, determinan el caracter de éstos haciéndolos partir de su 
caracter no universal. Es decir, que estarla determinada Gnl
camente por la cantidad de sus miembros sin Importar su loca
l lzac!6n geograf!ca clrcunscrlblendo la organlzacl6n regional 
a la que agrupa paises pertenecientes a una zona concreta y -
limitada. 

Siendo as! se podrla hablar de regionalismo en dos acep
ciones principales: 

a) Regionalismo Latu Sensu, en el que estarlan las o~ 
ganlzaciones carentes de vocación universal como son, la Com~ 
nldad Britan!ca de Naciones, La Organlzacl6n de Cooperación -
y Desarrollo Económico, etc. 

b) Regionalismo strlcto sensu, circunscrito a las or
ganizaciones que agrupan estados vecinos o geogr~ficamente -
próximos. 

Hay otra claslf lcacl6n que se puede hacer de acuerdo a -
los objetivos. 

a) Organismos orientados al mantenimiento de la paz y 
seguridad Internacionales, y 

b) Las organizaciones de cooperación principalmente -
en el terreno económico pero Incluyendo otras formas de coop~ 
ración sin desconocer el hecho de que una organlzacl6n puede 
perseguir simultaneamente ambos fines, como sucede con la or
ganlzaci6n de Estados Amérlcanos. 
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De una u otra forma, el hecho de que no se precisen los 
alcances de los pactos regionales en la carta, provoca que -
se abuse del término o que por lo menos sea difuso. Por esto 
es que se dice que estos pactos inspiran temor y sospecha y 
que en ocasiones son sólo el resultado de tensiones y rlvall 
dades. Se les critica sobre la base que tienden a objetivos 
limitados, como nacen as[ permanecen o desaparecen, no se -
puede concebir una evoluclón dentro de ellos. Asimismo set~ 
me que el regionalismo crezca hasta convertirse en una forma 
de nacionalismo que pueda producir rivalidades y tensiones -
con otros grupos también regionales y ejercer una lnf luencla 
destructiva. 

Por tanto es opinión de los expertos, que el reglonali~ 
mo sólo puede servir si se coordina debidamente con la orga
nización internacional general. 

La experiencia demuestra que el regionalismo y el unive~ 
salismo. no son conceptos antagOnicos, sino que por el contr~ 
rlo pueden complementarse no sólo en el aspecto militar, sino 
en una concepciOn mas amplia en los términos cconOmicos, téc
nicos y sociales; de lo que se padece es de una fórmula idO-
nea que los armonice, una reintegración de todas las organiz~ 
clones regionales en la organización universal, en acoplamle~ 
to no controvertido hacia ésta. 

Al encontrar este punto de contacto, la organización mu~ 
dial dejarla de ser el sentir de los poderosos, habrla un ma
yor ingrediente estabilizador. La coordinación mejorada del -
funcionalismo regional y universal traerla consigo la movili
zación de recursos humanos y materiales capaces de reducir la 
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fisura mas amplia entre las naciones desarrolladas y las que 
no lo son. 

En lo referente a la seguridad colectiva el sistema de -
la Carta refleja la realidad de un mundo dividido en dos graE_ 
des fuerzas pollticas y militares encontradas. 

Desde San Francisco se habla reconocido la necesidad de 
suavizar el rlgido sistema de seguridad colectiva de la Carta 
es decir, si se aceptaba el veto, por lo menos habr[a que re
conocer al estado el derecho de defenderse en caso de sufrir 
un ataque armado. Pero de minguna manera se pensó nunca el 
que al crearse organismos permanentes de defensa colectiva se 
desvirtuara el esp!rltu establecido por la Carta. 

La legitima defensa fué concebida por el art. 51 de la -
Carta como una verdadera excepcl6n, al principio esencial pa
ra una convivencia ordenada - válido tanto en el orden interno 
como en el externo - de que s6Jo la colectividad jurldlcamen
te organizada puede hacer uso de la fuerza armada. La defensa 
colectiva nunca fué concebida como un substituto del sistema 
de seguridad colectivo de las Naciones Unidas, ni se pens6 -
que un derecho concebido a los estados para casos de emergen
cia se convertlrilan mediante tratados en una obligaci6n. 

El Lic. Castaneda opina que no tiene gran Interés exami
nar desde un punto de vista estrictamente jurldico si los --
acuerdos regionales de legitima defensa constituyen una vioi! 
ci6n a la Carta. Representan - dice - una realidad polltica -
de primera Importancia en nuestros dlas y nos recuerda a Kel-

46 



sen respecto a lo que afirma de la OTAN, en todo caso "no -
existe una utoridad competente para anularlos'' 

Por lo anterior es que se considera a los pactos reglan~ 
les militares violatorios de los principios y supuestos poli
tices en que descansa toda la estructura y la seguridad colef 
tiva y desquicia el equilibrio de la Carta, ya que ésta al -
prohibir la guerra, y todavla mas el uso de la fuerza o la -
amenaza del uso de la fuerza serta justificar nuevamente la -
guerra con lo aseverado en relaci6n a la legitima defensa. 
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LA SEGURIDAD COLECTIVA EN LA CARTA DE LAS NACIONES UNIDAS 

VIII.- Los Pactos de Asistencia Militar. 

A diferencia de lo que ocurre con los individuos dentro 
de los estados, donde hay reglas perfectamente definidas, -
que en caso de la violación de los derechos de los otros, el 
estado cuenta con recursos propios para resolverlo, sin requ! 
rir de la participación voluntaria de cada individuo; en el -
orden internacional no sucede de esta manera. no existe una -
autoridad supraestatal que esté por encima de los miembros -
del grupo, esto es, de los estados, con una voluntad propia -
y autOnoma, que sea distinta, en cada caso, de la suma de las 
voluntades de los estados. Estos participan directamente en -
la formación de cada decisión y su colaboración es necesaria
mente requerida para aplicarlas en cada caso, ya que la auto
ridad internacional carece de medios de acción propios. 

En esto radica el mayor obstaculo para la completa efi-
cacla de un sistema internacional de seguridad ya que lmpllc! 
rla el abandono de la soberania nacional - por lo menos en -
grado importante - para supeditarse a una autoridad supraest! 
tal que contara con los poderes necesarios. Por lo dificil -
que resulta en estos momentos el gobierno mundial, la seguri
dad colectiva tiene que ser vista, segQn la carta de las Na-
clones en términos mas limitados y dificultosos. Sin embargo, 
no es imposible el establecimiento de un sistema de seguridad 
colectiva - de acuerdo a la claslca concepción Wllsoneana -
si concurren dos factores que se dan en el ambito interno, -
una relativa homogeneidad entre los miembros del grupo, y se
gundo, la suficiente atomización de los factores reales de p~ 
der que impida a cualquier miembro individual frenar o derro
tar la acción concertada de los demas. 
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Nuestra época no ofrece condiciones apropiadas para el -
establecimiento de un sistema universal y, por Jo tanto, efi
caz, de seguridad colectiva, conforme al patrón clAslco. No -
se cumplen ninguno de los dos supuestos, el mundo de Ja pos-
guerra estA radicalmente dividido en dos bloques de Estados -
animados por ideologtas opuestas y que cuentan con un poder -
militar similar. 

En la medida que no surja un acuerdo entre estas poten-
clas, o un bloque establezca definitivamente su predominio SE_ 

bre el otro, sera Imposible que una minarla de Estados se so
meta voluntariamente en asuntos vitales para su seguridad,a -
decisiones mayoritarias que probablemente traduzcan concepci~ 
nes, sentimientos e intereses escasamente afines con los suyos. 

Los ejemplos históricos, de la segunda guerra para aca, 
evidencian de manera clara el equilibrio de fuerza entre las 
dos potencias. En el caso de Corea, Ja acción colectiva no se 
tradujo, en vista del poder real de Ja minarla, ni en la suml 
slón del agresor ni en el arreglo polttlco del problema, sino, 
a Jo mas, en un armisticio temporal y precario. Reflejo de -
las fuerzas entre las dos grandes potencias. Por lo anterior, 
es decir; mientras el mundo siga dividido en dos coaliciones 
antagónicas que detentan la casi totalidad del poder mundial, 
la seguridad y Ja paz mundiales dependerAn de los esfuerzos -
que realicen los dos bloques para superar los intereses opue~ 
tos y llegar a acuerdos voluntarios. En ausencia de esos---
acuerdos sólo queda Ja Impotencia colectiva. Por eso es que -
se ha desarrollado, una pol!tlca de alianzas en donde descan
sa la actual seguridad colectiva TIAR (Tratado lnteramerlcano 
de Asistencia Reciproca), La Organización del AtlAntlco del -
Norte, el Pacto de Varsovia, como ejemplos claros de la prec~ 
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ria .seguridad mundial. La legitima defensa colectiva, consa
grada en el articulo 51 de la Carta como una cl~usula de es
cape excepcional, se ha convertido en la base de la seguri-
dad colectiva. 

Los paises del tercer mundo cobijados en tratados mili
tares donde la hegemonla de las grandes potencias es lndlsc~ 
tibie y con una carta de las Naciones que cuida sobre todas 
las cosas no romper el equilibrio de estas potencias, aGn -
cuando fuere necesario sacrificar los intereses. soberan(a o 
dignidad de un pals pequeno, es la realidad actuante. No se 
concibe en la actualidad recurso polltlco o jurldlco alguno 
que permita eludir el acuerdo entre los dos grandes bloques. 
En la paz, no existe substituto para la unanimidad entre Jos 
grandes. 

La estructura del consejo de seguridad, se tiene que a~ 
mltir, descansa en el axioma, que el acuerdo entre las gran
des potencias constituye el postulado de seguridad la colec
tiva. Las Naciones Unidas no pueden legalmente actuar contra 
una gran potencia agresora y contra sus aliados. resultante 
de las condiciones hlstOrlcas que vivimos. De alguna forma -
tendrlamos de todas maneras que aceptar el caracter ultra--
rreal lsta de Ja Carta que finalmente es conservar la paz que 
no es más que evitar un enfrentamiento entre las grandes p~ 
tenclas. 

No se quiere decir con lo anterior que la Carta carezca 
de valor o haya sido completamente Ineficaz. Tenemos el caso 
de Medio Oriente donde ha detenido las hostilidades en clr-
cunstanclas dlflclles. 
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Creemos que la ONU, podria ayudar a la conservacl6n de 
la paz Incrementando actividades conexas, en el aspecto poll 
tlco, econ6mlco, social y cultural y de esta manera Influir 
indirectamente, sin ser una acción coercitiva, en la volun-
tad de los paises. 

Sin embargo es un hecho que mientras no cambie la estru~ 
tura de poder de fuerza pollticas y militares, no podrA elu
dirse, como postulado de la seguridad colectiva, la necesi-
dad de estimular el acuerdo entre las grandes potencias. 

En la prActlca, nuestro mundo se ha visto obligado a r~ 
troceder hasta épocas anteriores a la liga, cuando la única 
seguridad consistia en la posibilidad de defensa con los re
cursos propios y los de los aliados, es decir, a la época -
entre alianzas. El sistema de seguridad Interamericano (TlAR) 
la Organizaci6n del Tratado del AtlAntlco del Norte y el sis
tema de alianza entre los miembrosdel bloque soviético, no -
son sino la expresl6n profunda de la seguridad colectiva de 
nuestra época. 

Por lo tanto y a manera de slntesls, el principio de -
unanimidad (el-veto) entre las grandes potencias, principio 
de desuni6n pero funcional en la conservaci6n de la paz, --
constituye la facultad primordial y prioritaria del consejo 
de seguridad que se consagra en el art. 39 de la Carta donde 
se le refiere como al único órgano autorizado para actuar en 
caso de amenazas (graves) a la paz. 

El art. 11 pArrafo 22 que otorga a la Asamblea un am---
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pilo campo de discusión sobre "toda cuestión relativa alma~ 
tenlmlento de la paz y seguridad internacionales", la obliga 
sin embargo, a referir el consejo toda cuestión que requiera 
acción. 

En la practica los vetos han sido resultado de la posi
ción Intransigente en que se ha colocado los dos bandos en -
la guerra fria en el deseo de obtener victorias de propagan
da que en el fondo resultan Ilusorias y que en verdad no co~ 
tribuyen a aliviar la tensión Internacional, y sobre todo, a 
la escasa voluntad de utilizar seriamente el Consejo de Seg.!! 
ridad, es decir, para encontrar fórmulas rectprocamente ace.2. 
tables. 
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IX.= AnAlisis de los principales Pactos de Asistencia Militar 

A).- La Organización del Tratado del AtiAntico del Nor
te.- OTAN. 

Al finalizar la Segunda Guerra, los paises occidentales 
europeos se sintieron inseguros ante el poder de las fuerzas 
soviéticas y deseaban que la participaci6n de los E.E.U.U. -
en un sistema de defensa común les otorgara la garantla nec! 
saria para neutralizar a la Uni6n Soviética. 

Los E.E.U.U.,hablan manifestado su disposici6n de pres
tar asistencia a los patses europeos, cuando el presidente -
Truman anunció la doctrina que lleva su nombre y cuando se -
diO a conocer elPlan Marshall destinado a favorecer la recen~ 
trucci6n económica de Europa. 

Las necesidades de caracter económico, pol!tico y mili
tar, ast como los problemas de la guerra fria, causaron la -
aparición de otros sistemas regionales de gran importancia -
que constituyen un aspecto ttpico d2 la vida internacional -
contemporanea. El monismo legal concebido por los internaci~ 
nalistas de San Francisco se ha visto precisado a ceder ante 
el pluralismo geogr&fico, nacionalista y cultural que hacen 
inevitable las ambiciones, necesidades y suspicacias de num~ 
rosos paises, ast una serie de grupos regionales para la de
fensa militar, polttica y económica de sus componentesª ou-
das sobre la efectividad de un orden mundial han hecho que -
grandes y peque~os estados se organicen para la protección -
mutua. 
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As! surgió: La Organización del tratado del AtlAntlco -
del Norte (OTAN) en 1949, como resultado del tratado suscri
to por Bélgica, CanadA, Dinamarca, los E.E.U.U., Francia, H2 
landa, Islandia, Italia, Luxemburgo, Noruega, Portugal y el 
Reino Unido. En 1952, se le unieron Grecia y Turqula, y en -
1955 La República Federal Alemana. La OTAN, como sede en Pa
rts, es mas que nada una alianza defensiva de los mencionados 
paises. 

(esto antes de que Francia limitara sus relaciones con 
la OTAN y se cambiase posteriormente Ja sede a Bruselas.) 

Esta organización viene a ser un crecimiento del pacto 
de Bruselas. 

Reconoce como antecedente el tratado de Rto de Janetro 
de 1947, pues, es, como éste, un tratado de asistencia reci
proca en el caso de agresión. 

La OTAN, fué creada por el pacto del AtlAntlco Norte, -
firmado el 4 de abril de 1949 en Washlgnton por los gobler-
nos de E.E.U.U., Francia y el Reino Unido, as! como los de -
Bélgica, CanadA, Dinamarca, Holanda, Islandia, Italia, Luxe.!!! 
burgo, Noruega y Portugal el B de febrero de 1952, se adhl-
rieron Grecia y Turqula, el B de mayo de 1955, fué aceptada 
la R.F.A. (República Federal de Alemania); sedes en Londres 
(1949 - 1952) órgano superior es el Consejo At!Ant!co, Inte
grado por los ministros de defensa, y finanzas (o sus suple.!l 
tes) de los paises miembros; de aqul el nombre alternativo -
entre 2 sesiones consecutivas del consejo, funciona el Con-
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sejo de Representantes Permanentes, Integrado por los embaj~ 
dores de los paises miembros acreditados en Washlgnton o por 
los vicemintstros. Como órgano permanente el Secretario Jn-
ternacional, organiza las sesiones del Consejo y Coordina--
cl6n de los trabajos. 

Al X aniversario de la derrota del Relch, aceptaron la 
lncorporaclOn a la OTAN de la remilitarizada RepQblica Fede
ral Alemana, lo que constituyo una violación de la parte del 
acuerdo de Postdam, que obligaba a las potencias aliadas du
rante la segunda Guerra Mundial a preservar la desmllitarlz~ 
clOn de Alemania. En breve las fuerzas armadas de la RepQbll 
ca Federal Alemana, pasaron a constituir el nQcleo principal 
de la OTAN en Europa Occidental, junto con las fuerzas expe
dicionarias norteamericanas. 

A partir de 1956, las fuerzas militares de la OTAN ---
quedarlan de la siguiente manera: 

E.E.u.u. 30%, RepQblica Federal Alemana 20%, Franela --
12%. Reino Unido 10%, Italia 6%, CanadA 5% y el resto de los 
Integrantes el 17%; durante el per!Odo 1949 -1964 los Estados 
Unidos aportaron 700'000,000 de dólares. En 1965 dichos apor
tes ascendieron a 52 y 22 millones de Dólares, respectivame~ 

te. El sometimiento de la OTAN a la doctrina estatégica nor
teamericana y. como consecuencia de ello, la subordinaclOn -
de los m4s vitales intereses de los paises europeos miembros; 
a los intereses de Estados Unidos, suscito la protesta able~ 
ta de Francia (2 de Noviembre de 1959); El General de Gaulle 
se expreso a este respecto: 

"Es absolutamente, Indispensable, que Franela se defle~ 
da (sola) por si sola y con sus propios medios. Sl una naclOn 
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como Francia debe ir a la guerra esta debe ser su guerra'' 

(A partir del I• de julio de 1966) Francia sólo partlc! 
pa en las Instituciones civiles y pollticas de la OTAN. 

Como consecuencia de estos hechos el Consejo Oecldl6 -
transferir la sede de la Organización desde Parls a Bruselas. 
El 10 de diciembre de 1966 fué creado el Comité de Oefensa -
Nuclear, del que Francia quedó excluida, en tanto que la R. 
F.A. adqulrla el derecho de participar en el diseno de la P! 
l ltlca nuclear. 

A fines de 1975 y prlnclnlos de 1976 se planteo la pos! 
bllldad de un compromiso histórico en la Europa Occidental -
basado en la visión de la participación, en los siguientes -- . 
anos, de los partidos comJnistas en los gobiernos de coali-
cl6n de Italia, Francia y Espana. Esta tesis causo una reac
ción negativa por parte de los Estajos Unidos, el comandante 

·de Mando aliado ~n Europa, A.M. Halg, senal6 en varias oca-
slones que el compromiso histórico acabarla con los fundamen 
tos (anticomunistas). 

El secretarlo de Estado de los Estados Unidos, H. Kls-
slnger, manifestó que los intereses de los partidos comunis
tas son Incompatibles con los Intereses de los democr~tlcos 
paises miembros de la OTAN. 
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Justificación de la OTAN. 

La OTAN busca su justificación en los actos de expansio
nlsmo del gobierno noviético, algunos de los cu6les aparecen 
en una publicación de esta organización. 

La presión sobre lr6n por mantener tropas soviéticas en 
el norte de ese pals. 

Las reivindicaciones territoriales contra Turqula y la -
exigencia de concesión de bases en los Estrechos. 

El mantenimiento de la guerrilla en Grecia y el apoyo 
aportado a los comunistas que fomentan la guerra civil. 

La Intromisión en los paises de Europa Oriental, el gol
pe de estado de Checoslovaquia en 1948. 

La Organización del Comlnforn. 

Las violaciones de los acuerdos de Postdam. 

El Bloqueo de Berlln durante un ano. 

La constante obstrucción de la firma de los tratados de 
paz con las naciones ex enemigas. 
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El continuo mantenimiento de importantes fuerzas soviétl 
cas en toda la Europa Oriental y Ja creación de fuerzas saté-
1 ltes. 

El abuso constante del derecho de veto en las Naciones -
Unidas. 

El tratado cubre las posibilidades siguientes de un ata
que armado: 

a) Contra el territorio de una de las partes. en Eur~ 

pa o en América del Norte; 
b) Contra las fuerzas de ocupación de cualquiera de -

las partes. en Europa. 
c) Contra las Islas colocadas bajo la jurldlcclón de 

una de las partes, en la reglón del Atlantico Nor
te, al norte del Trópico de cancer, o contra Jos -
Navlos o aeronaves de una de las partes, en la mi~ 
ma región. Hasta el 3 de Julio de 1962, fecha de -
Ja Independencia de Argelia, el Tratado del Atlan
tlco Norte cubrla también Ja defensa de ese Pals -
dependiente de Francia. 

La OTAN es primeramente una Organización de legitima de
fensa, constituida en base al articulo 51 de Ja Carta de las 
NAclones Unidas. 

Su propósito es preservar para sus miembros el modo de -
vida que les es propio, y que en el preambulo del tratado se 
afirma "basado en los principios de democracia, libertad In-
dividua) y el Imperio del derecho". 
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Con esto no aparece sólo como un tratado defensivo en el 
plano internacional, sino que se tiene con una ldeologla poi! 
tlca bien definida, y se dejan ver como enemigos potenciales 
aquellos paises cuya vida se apoya en prlnclplos diferentes. 

La Obligación de Aslstencla. 

Hay dos faces principales: 

a) Celebración de consultas cuando alguna de las partes 
considere que existe una amenaza contra ''La integridad terri
torial, la lndependencla polltlca o la seguridad de cualquie
ra de las partes." 

b) Aslstencla en caso de ataque armado. La obllgaclón -
de Asistencia no debe ser sobrevalorada, a la falta de un ór
gano que pueda decidir la realidad del ataque armado que es -
el casusfoederls. 

Como acuerdo defensivo el pacto de la OTAN tiene un va-
lar plural declaratorio de enunciación, de intenciones, sin -
estableclmlento de una obllgaclón jurldlca de aslstencla. 

Organos.- El únlco en el tratado es el consejo, al cual 
se atribuyen facultades para establecer los órganos subsidia
rios m~s convenientes. 

Las necesidades de un funclonamlento han producido: el -
Consejo: compuesto por los representantes de los Paises Miem
bros y puede reunirse a nivel Mlnlsteral. Dos veces al ano, -
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toma sus decisiones por unanimidad. 

Los Organos Militares.- Comités de Consejo: algunos es-
tan formados por Representantes de diferentes delegaciones. -
Citados: Asuntos Económicos, Ciencia, Ecologta, culturales. -

etc. 

Importante es el Comité de Planeacl6n de la Oefensa. fo~ 
mado por los representantes permanentes. bajo la Presidencia 
del Secretarlo General. 

La Secretarla General.- Organo Administrativo de la OTAN, 
se encuentra encabezado por el Secretario General. 

DlvlslOn Administrativa: Asuntos Pollticos, Planeacl6n y 
Polltica de la Defensa, apoyo defensivo y asuntos clentificos. 

Los órganos subsidiarlos civiles.- Europa Central (CENS), 
Organización de la OTAN, del sistema de defensa aérea, tierra
ambiente, (NADGE),.Organlzaci6n de la OTAN de Producción, Or
ganlzac!On de la OTAN de mantenimiento y abastecimiento ----
(NAMSO). 

Los Organos Militares.-

a) Comlte Militar.- Formado por los Jefes de Estado Ma-
yor, sus funciones son de formular recomendaclo~~s al Consejo 

Y al Comité de Planeación de la Defensa y de orientar en Asun-
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tos Militares a los Comandantes Aliados y a las Autoridades -
Militares Subordinadas. 

b) El grupo PlaneaclOn Regional de E.E.U.U. - Canad6. -
Su función es la de estudiar los problemas de la defensa de -
N. América y elaborar planes al respecto, formulando recomen
daciones al Comité Militar. 

c) Los Organismos Subsidiarios Militares.- Agencia de S! 
guridad de comunicaciones aliadas en Europa (ACSA), Oficina -
Europea de lineas de gran distancia (ALLA), Grupo Asesor de -
frecuencias de radio de los aliados (ARFA), Oficina de estan
dalizaciOn militar (MAS), Colegio de Oefensa de la OTAN (NDC), 
Centro de innovaciones sobre la guerra submarina (SACLANT) y 
el Centro Técnico de (SHAPE). 
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Actlvldades de la OTAN. 

Creada en los primeros anos de la Guerra Fria, la OTAN, 
ha tenido una vlda cuya intensidad esté en relación directa -
con la crisis que ha atravesado el mundo, adquiriendo mas vi
gor cuando tales crisis parecen amenazar la paz, en particu-
lar en la reglón AtlAntica o MediterrAnea y perdiendo cone--
xl6n en los perlódos en los que los sistemas rivales muestran 
senales de resignarse a coexistir paclficamente. 

La OTAN ha contribuido, de modo esencial, a la consolld~ 
clón de status que en Europa, y en este sentido nl ha lnter
venldo abiertamente en conflictos internos dentro del bloque 
sovlétlco nl ha permitido la continuación de la polltica expa! 
slonlsta de la URSS, que se habla manifestado con mAs fuerza 
en los anos que siguieron a la derrota del Eje. 

Problemas de la OTAN. 

Los problemas mas serlos para la OTAN nacieron de cues-
tlones internas; por ejemplo, las divirgencias del gobierno -
del General de Gaulle con los de los Estados Unidos e lnglat~ 

rra. 

Otro momento de peligro, lo atravesó la Organización con 
motivo del conflicto Chipriota, en sus diversas fases, que ei 
tuvo a punto de provocar un enfrentamiento armado entre Tur-
qula y Grecia, y llevó a la salida de Grecia, en 1974 de los 
organismos militares de la OTAN, se ha desplazado hacia el -
Mediterraneo debido al aumento de la presencia naval soviéti
ca y al conflicto Arabe-israell; pero, sobre todo, a la crltl 
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ca situación de los energéticos vitales para et desarrollo -
econ6mico de tos paises occidentales y que convierte al orle~ 
te medio en la zona mas neuralglca para la seguridad de los -
miembros de ta Alianza Attantlca. 

La necesidad de adecuar la OTAN a los nuevos tiempos ha
bla sido puesta de manifiesto por tos dirigentes occidentales 
en diversas ocasiones, pero en junio de 1973, Kissinger prop~ 
sola celebración de conversaciones para hacer dichas reformas 
sin provocar gran entusiasmo por parte de sus aliados europe
os que ven con desconfianza cualquier intento norteamericano 
de alterar et sistema de la Atla"za. Para tratar de revitali
zar la Organización, et 26 de junio de 1974, los jefes del E1 
tado de la O.T.A.N., reunidos en Brusuelas firmaron la decla
ración sobre relaciones atlanticas. 

Algunos articules de la OTAN. 

Organlzaclon Militar de la OTAN. 

Hay tres grandes zonas: Centro, Norte y Sur, consideran
do Independientes los espacios estratégicos del Atl~ntlco y -

del Canal de ta Mancha. 

Los paises miembros de ta OTAN, dependen del Consejo del 
Atlantlco Norte, el cual asesora et Comité de Jefes de Estado 
Mayor, el mas i~portante es el Mando en Europa (ACE) su cuar
tel gener•l es SHAPE, esta en Bélgica. Ejercido por un gene-
ral estadounidense. Jefe del VII Ejército de u.s.A. en Alema
nia; de él dependen tos tres mandos territoriales europeos y 
una fuerza móvil a ta AMC. ligera, con efectivos del orden -
de ocho batallones y un escuadrón blindado, aerotransportables, 
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destinada a reforzar eventualmente los flancos N. y S. El -
m,ndo N. {AFNORTH), su cuartel general esta en Kolsas Norue
ga. defiende las salidas del Báltico, OlnaTiarca, Noruega y -
Norte de Alemania, bajo mando Brltanlco {en general) agrupa 
efectivos del orden de diez divisiones en tierra y 350 buques 
de guerra. Desde 1970 esta zona se amenaza por el desarrollo 
de la potencia militar y naval soviética a partir del Muns-
mark. El AFCENT, mando del sector centro-europeo, es el más 
Importante de toda la OTAN, bajo el mando del general aleman 
con su cabecera en Brunssun, Holanda, agrupa 27 divisiones y 
1,700 aviones de combate. Su capacidad de reacc!On frente a 
las 65 divisiones del pacto de Varsovia, se han basado los -
estudios y conjeturas que han sido emitidos respecto a una -
confrontac16n armada este - oeste. 

El flanco sur de la alianza esta cubierto por el AFSOUTH, 
con sede en N4poles, mandado por un altamtrante estadouniden
se, integra unidades de tierra, mar y aire de Turquta, Grecia, 
Gran Bretana, y los Estados Unidos; cuatro divisiones turcas, 
doce griegas y siete Italianas, la Vil Flota de los Estados -
Unidos y efectivos Brltanlcos, con base en Chipre, Gibraltar 
y Malta. En total los efectos en Europa suman 2'100,000 hom-
bres en 61 dlvisones. Se estiman en 7,000 ojivas nucleares al 
macenadas bajo tutela y responsabilidad de Estados Unidos, -
utilizables por las fuerzas aéreas (1,750 aviones de bombar-
deo y ataque), por misiles de alcance reducido {SRBM) Pers--
hing, Sergeanty Honest Gohn o por obuses de artillerla de 203 
y 155 mm. 

La amplia gama de cabezas atOmlcas permite una respuesta 
flexible a cualquier tipo de egres!On, proporcionando los me
dios de acuerdo con la amplitud o Intensidad del ataque. Las 
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fuerzas navales del Atlantlco del Canal; dependen de dos ma~ 
dos diferentes el 1' en Norfolk, Virginia U.S.A. nombrado el 
mando brltanlco defiende el Canal de la Mancha y parte sur -
del Mar del Norte, es el mas Importante que guarda las rutas 
del Atlantlco, cordón umblcal para las fuerzas aliadas en E~ 

ropa. Participan en esta misión uniones navales de Canada, -
Dinamarca, Holanda, Gran Bretana y Portugal, sobre todo la -
11 Flota de los Estados Unidos que dispone de 6 portaviones 
de ataque con cerca de 500 aviones de combate a bordo y un -
total de 300 nav!os diversos. 

En el SACLNT queda Incluido el territorio de Portugal, 
La principal amenaza sobre el SACLANT procede del Flanco Nor 
te, pues aOn cuando la flota del Pacto de Varsovia en el aa1 
tlco supera las 1,000. 

La superioridad aliada de la OTAN es, no obstante, muy 
notoria: 525,000 hombres contra 385,000 del Pacto de Varso-
vla. En un conjunto puede afirmarse que la OTAN es un lnstr~ 

mento apto para canalizar la agresión procedente del este y 
dar tiempo a la movilización de recursos de los paises mie-
bros, sobre todo Estados Unidos que permitan pasar a la con
traofensiva. Su principal debilidad se estima que reside en 
la longitud de sus !!neas de comunicación y por tanto, en su 
vulnerabilidad y dificultades de servicio. A la Inversa, la 
proximidad del conflictivo centro europeo, si blén presta -
condiciones Inmejorables constituyen una debilidad en caso -
de bombardeos atómicos, por aviación tactlca de misiles de -
corto a largo alcance. 

Las amplias fuentes de aprovisionamiento de material de 
~ 



la OTAN (prActlcamente todos los paises miembros, son fabri
cantes de armamento) si blén, contribuyen a que ésta sea mAs 
perfeccionada; presentan problemas Importantes de normallza
c!On. No existen suf lclentes elementos para poder determinar 
cual de las organizaciones OTAN o PACTO OE VARSOVIA es mAs -
eficiente. 

Las divisiones de tipo soviético, tienen la mitad de -
efectivos que la de los estadounidenses. 

Sus tActlcas son diferentes, en consecuencia. es dificil 
establecer balance comparativo riguroso. Sin embargo en decl~ 

raciones recientes del consejero de la OTAN, considero supe-
rlores las fuerzas del pacto de Varsovia en cuanto a la tmpo
sibl l idad de una defensa eficiente. 

B).- La organlzacion del Tratado del Sudeste AsiAtlco. 
(OTASE) 

La OTASE, nació como resultado de la Conferencia de Manl 
la, que se llevo a cabo del 6 al B de septiembre de 1954. 

El objetivo primordial de los Estados Unidos al promover 
dicha organlzacl6n fué fundamentalmente el de frenar la lnflun 
cla comunista en Indochina y el sudeste As!Atlco, ya que esto 
representarla 11 una grave amenaza para la totalidad de la com~ 
nldad libre", a decir del secretarlo John Foster Oulles. 

La carta del pacifico de donde se deriva el nacimiento -
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de OTASE, tiene dos funciones fundamentales: 
a) El mantenimiento de la paz y la seguridad lntern! 

clona! de la zona, y 
b) La promoción del desarrollo económico. En su artl 

culo IV, p&rrafo Z, se aleja del esplrltu de la carta de las 
Naciones Unidas en su articulo 51, ya que no sOlo contempla 
la agreslOn armada, sino que considere a ••cualquier hecho o 
sltuaclOn que pueda poner en peligro la paz de la zona". La 
anterior aflrmaciOn es similar al articulo 6 del Tratado In
teramericano de Asistencia Reciproca, también vlolatorlo del 
Articulo 51 de la Carta. 

El &rea de apllcactOn del Tratado cubre todo el sureste 
Atl&ntlco y forman parte de él: Australia, Francia, Nueva -
Zelandla, Paklstan, Filipinas, Tailandia, Reino Unido y los 
Estados Unidos. Pakistan se retiro en 1972. 

La m&xima prueba para vaJldar la existencia de la orga
nlzaclOn fué la guerra de Viet-Nam, donde los Estados Unidos 
se enfrentaron practicamente solos, ya que solo contaron con 
el apoyo de Corea del Sur, que no es miembro y la ayuda lnc! 
dental de Australia y de Nueva Zelandia. 

Dado lo anterior la actividad militar se ha orientado -
en la realización de seminarios y la asistencia directa o I~ 

directa en contra de la subverst6n. Por contra, la Organiza
cl6n ha puesto en funcionamiento varios proyectos interesan
tes, en el terreno civil. 

a) El Instituto AslAtlco de Tecnolo9la, localizado -
en Bangkok, fué creado en noviembre de 1967, y sustituyo a -
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la Escuela de Estudios Graduados de lngenlerla, de la OTASE, 
que funcionaba desde 1959. El propósito de su creación es -
contribuir a llenar las necesidades de técnicos en lngenlerla 
que se siente en aquella reglón. 

b} Centros de entrenamiento de trabajadores, puestos 
en marcha por la OTASE y luego manejados por los respectivos 
gobiernos. 

c) Proyectos de mejora de las telecomunicaciones pa
ra la metereologla, en Filipinas y Tailandia, incluye cursos 
de entrenamiento. 

d) Laboratorio de Investigación Médica de la OTASE, 
establecido en Bangkok en 1960, para estudiar las enfermeda
des mas comunes en el sureste astatico, en particular la ma
laria y la flebre-homorraglca. 

e) El Laboratorio Paqulstan - OTASE de investigación 
del Cólera, que funciona en Oacca desde 1960, el mayor del -
mundo en tnvestlgaclones sobre esta enfermedad, con mas de -
800 personas empleadas en él. 

Otros proyectos Incluyen investigación agrlcola, estu-
dlos sobre montaneses de Tailandia, para incorporarlos a la 
vida del pals, y el programa cultural y económico.• 

* Tomado de Seara Vazquez Modesto; Tratado General de la Or
ganización Internacional. pag. 630. 
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C).- La Organización del Tratado Central (CENTO) 

Esta organización es un ejemplo tlpico de la guerra 
fria, constituye una derivación del pacto de Bagdad, firmado 
el 24 de febrero de 1955 por Turqula e lrak a los que se --
unieron, Inglaterra, ?aquistan e lrAn. La salida de lrak, en 
1959 fué compensada por la progresiva colaboración de los E~ 
tados Unidos en el sistema. 

Los fines, como los de otros pactos militares, es la -
defensa reciproca y colectiva, asl como la colaboración en -
programas cientlficos, culturales y económicos. Es importan
te destacar que esta organización se encuentra en crisis, g~ 
nerada ésta por la calda de Sha Mohamed Reza Pavlevi ante la 
revoluci6n musulmana, situación que ha trastocado la zona -
por el enfrentamiento de los nuevos gobernantes con los Est! 
dos Unidos, tam~ién por el enfrentamiento con Irak por moti
vos fronterizos, que de hecho cancelan la vigencia del pacto. 

0).- La Organlzaclón del Pacto de Varsovia. 

Nace el 13 de mayo de 1955, la Unión Soviética, Polonia, 
Checoslovaquia, la RepOblica Oemocr~tica Alemana, Hungrla, -
Rumania, Bulgaria y Albania firmaron el dla 14 del mismo mes 
El Tratado de Amistad, Cooperación y Asistencia Mutua, comO~ 

mente llamado Pacto de Varsovia. 

En la reunión de Mosco a principios de diciembre de ---
1954, los paises firmantes se reunieron a discutir la 11 salv.! 
guardia de la paz y la seguridad colectiva en Europa", los -
paises occidentales declinaron la invitación. 
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La necesidad de evitar el renacimiento del militarismo 
alemAn y el establecimiento de un sistema de seguridad euro
pea que se enfrentarA con eficacia a la OTAN fueron los obj~ 
tlvos primordiales. Se le ha llamado el Pacto A"tl-Otan, con 
suficiente raz6n, ya que ha declaración de los firmantes del 
PActo de Varsovia han anunciado su dlsoluc!6n en el momento 
en que la OTAN desapareciera. 

Al reducir el casus foederis a un ataque armado externo, 
s~an hecho muy dificil a los juristas sovl~tlcos defender -
con base en el tratado de Varsovia, la intervención de las -
tropas sovl~tlcas en los casos de Hungrla (1956) y Checoslo
vaquia (1968), aunque se hubiera alegado, en ambas situacio
nes. u1a petición por parte de esos dos gobiernos. Dejando -
aparte el hecho de que ninguno de los gobiernos, ni el de -
lmre Nagy nl el de Oubcek, Invocaron el tratado para pedir -
asistencia, es evidente que no habla un ataque externo, sino 
que se trataba todo lo m~s de una subversión interna, no pr~ 

vista en el Tratado de Varsovia, cuyo articulo 8 proclama la 
no intervenctOn en los asuntos internos de los estados. 

Debemos precisar que en el Tratado de Varsovia no se -
han Incluido dlsposlclones sobre el estacionamiento de tro-
pas aliadas en el territorio de los miembros y que la Unión 
Sovl~tlca ha concluido acuerdos bilaterales al respecto, to
dos posteriores a la crisis hungara de 1956. Las partes con
tratantes se han comprometido a no concluir acuerdos tncomp! 
tibies con el de Varsovia, ni entrar en alianzas contrarias. 

El tratado, vAlldo para un per!Odo de veinte anos, pro-
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rrogable otros diez anos en ausencia de denuncia, tiene una 
clausula resolutiva Interesante: quedarla derogado desde el 
momento en que entrara en vigor un tratado general europeo -
de seguridad colectiva. 

E).- Tratado Interamericano de Asistencia Reciproca --
(TIAR) 

Firmado en Rlo de Jane!ro en 1947, es el mas Importante 
Tratado de Asistencia Militar en la región, el cuAJ, Juego -
de afirmar Ja subordinación y de sus dlspos!clones a la Car
ta de las Naciones Unidas y de enunciar el compromiso de so
lucionar pacfficamente las controversias, insiste en la nec~ 
sldad de Ja acción solidarla frente a las eventualidades pr~ 
vistas en el capitulo VI de Ja Carta de la OEA, que define -
la Reunión de Consulta de Ministros de Relaciones Exter!o-
res, como el órgano encargado de decidir, sin perjuicio de -
la obligación de comunicar Inmediatamente al Consejo de Seg~ 
rldad de todas las medidas emprendidas o proyectadas para -
hacer frente a Ja situación. 

Independientemente de que el presente tratado, ha sido 
invocado para solucionar algunos conflictos como el de Costa 
Rica con Nicaragua en 1948 o posteriormente, como en 1950, -
en conflicto Haitl- RepGbllca Dominicana; en 1954 en el asun 
to de Guatemala; en 1955 por Costa Rica contra Nicaragua; -
se ha sentido siempre que constituye un instrumento del lmp~ 

rtalismo para controlar militarmente su ''zona natural'' de i~ 

fluencia. 

Los ejemplos de RepGbllca Dominicana en 1956 y de Argen 
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tina en el reciente problema de las Malvinas, bastan parad~ 
mostrar abiertamente esta manipulación de E.E.U.U. 

El gran problema del sistema Interamericano es la pre-
sencla de los Estados Unidos, pals cuya desproporcionada fuer 
za es un elemento de deslqulllbrio interno sin solución. La 
Organización de Estados Americanos deberla reducirse a ser -
un vehlculo de contacto, sin pretensiones en el terreno poll 
tlco que de la seguridad como lo es el tratado de Rlo. 

La oficina de colonias como ha sido llamada, de manera 
acertada, la OEA, no tiene futuro a nuestro parecer. una sa
lida viable es crear organizaciones de cooperación Latlna-Am~ 
rlcanas, que contengan disposiciones defensivas contra el p~ 

derlo expanslonlsta de los Estados Unidos. 
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EL CASO DE LA AYUDA MILITAR DE LA URSS A AFGANISTAN 

X.• Caracterl stlcas Hlstórico-soclopol ltlcas de Afgan l stan. 

Afganlstan esta calificado por la ONU como uno de los -
cinco paises mas pobres del planeta. Por su especial ublca-
ci6n geogr!fica ha sido considerado como un Estado 1'tap6n 11

• 

Su extenso territorio tiene al norte una larga frontera con 
la URSS (Turkmenla, Uzbekia, Tadzkibla), al oriente con Chi
na y Paqulstan y al occidente con Iran. Cuenta con una pobl~ 

clón que, segOn estimaciones, varia entre 15 y 22 millones -
de habitantes, conformados por mas de 20 grupos étnicos que 
hablan mas de 32 lenguas. De estos grupos el mas numeroso e 
Importante es el ~e los pashtunes (sinónimo de afgano). Se -
calcula que de 2 a 3.5 millones de habitantes son nómadas. 

Puede considerarse que, como Estado, AfganlstAn existe 
desde el afio de 1747, cuando Ahmad Shah, quién pertenecla al 
clan Sadozal, de la tribu abdall pashtOn, fué elegido primer 
rey de los afganos en una asamblea de los jefes de la tribu. 
A su Muerte, en 1772, Ahmad habla logrado construir un Impe
rio que abarcaba territorios que hoy pertenecen a Paqulstan 
y a la India. Sin embargo este Imperio se desarticulo tan r! 
pldamente como habla surgido, ya que los Intereses tribales 
era mas fuertes que los del Estado Central en un rasgo que -
se mantiene hasta nuestros dtas. 

En 1838, bajo el reinado de Dost Maohmed, Afganlstan -
sufrlO las agresiones armadas del expanslonlsmo Inglés, cu-
yos ejercitas fueron derrotados en 1842. Es hasta la segunda 
guera de agresión (1878-1880) cuando el Imperio Brltanlco -
logro hacer de Afganlstan un protectorado, que permitió a la 
corona brltanlca controlar la polltlca exterior afgana, obll 
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g6ndola a firmar acuerdos militares contra eventuales agre-
slones del zarismo ruso, y que permltl6 a los Ingleses con-
trolar sitios estratégicos como el paso de Khlber, en la ac
taul frontera con Paqulstan. Con este pals se delimitaron ª! 
bltrarlamente las fronteras en 1893, mediante el acuerdo Mor 
tlmer Durand, que ocaslon6 la dlvlsl6n del grupo pashtGn, ya 
que varios millones de ellos quedaron en el actual terrlto-
rlo de Paqulstan. 

En 1919, bajo la dlreccl6n del rey Amanullah, Afganls-
tan conquista su Independencia como consecuencia de la terc! 
ra guerra afgano-inglesa y en el marco de la crisis provoca
da por la primera guerra mundial y el surgimiento de la pri
mera revolucl6n socialista del mundo. El rey Amanullah es d! 
rocada en 1928, cuando Intentaba realizar algunas tlmldas r! 
formas, como el plantear la necesidad de una asamblea nacio
nal, la creacl6n del servicio militar obligatorio, la prohl
blcl6n del casamiento de las menores y la obligatoriedad de 
la ensenanza. Estas reformas encuentran la.fuerte oposición 
de los grandes terratenientes, de losjefes de las tribus y -
de sectores lsl6mlcos. 

El Afganlstan Independiente comenzó a desarrollar lazos 
con la URSS, el primer jefe del Estado Soviético, V.l. Lenln, 
ofreció colaboracl6n y seguridad al vecino Estado afgano. Se 
firmo una serle de acuerdos en 1921, 1926 y 1931, ano en que 
se estblece un tratado de neutralidad y de no agreslOn; las 
relaciones comerciales se incrementaron. En los aftas ctncue~ 

ta la URSS ayudo a financiar el primer plan quincenal, dlver 
sos proyectos de desarrollo y la modernlzaclOn del ejército. 
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El rey Nadir Shah promulg6 en 1931 la primera constitu
cl6n que Institucionaliza la estructura tradicional - inte-
grada por losjefes de las tribus, prohibe la formacl6n de -
partidos politices y fundamenta la monarqula constitucional. 
En 1964, en un Intento por modernizar la vida polltlca, el-
rey Zahlr Shah decreta una constitución que pretende restar 
poder a los jefes de las tribus y a los terratenientes que -
segtan controlando el poder local, ampll!ndose la bas• social 
de la monarqula con los sectores sociales emergentes {buro-
cracta. militares, capas urbanas, intelectuales). Esta cons
titución combina la formacl6n de un parlamento, con la Lolah 
Ojlrgah, asamblea de los jefes de las tribus. Pese a muchas 
restricciones, se permite la organlzaclOn de los partidos p~ 
l!tlcos. Con base en esta constituclOn se realizan solamente 
dos elecciones, en 1965 y en 1969, ya que el derrocamiento -
de Zahir Shah por su sobrino, el pr!ncipe Oaud, impldlO la -
reallzaclOn de las elecciones de 1973. 

Aprovechando la coyuntura planteada por la constltucl6n 
de 1964, el primero de enero de 1965, se crea el Partido Po
pular Oemocr!tico de Afganlstan, el cual se definlO como --
"partido de nuevo tipo, orientado por la ideolog!a cientlfi
ca de ta clase obrera 11

, que propuso desarrollar una revolu-
ci6n democr~tica y nacional, necesaria como primera etapa de 
la revolucl6n socialista. El PPDA eligl6 como primer secret~ 
rlo general del Comité Central a Noor Mohamed tarakl. 

Desde sus lnlclos el Partido Popular Oemocr!tlco de Af
ganistan despleg6 una intensa actividad de masas. En el mis
mo ano de su formacl6n, 1965, logr6 la elecclOn de cuatro dJ. 
putadas, y en 1969 solamente dos: Taraki y Karma!, en un Pª! 
lamento dominado por los sectores mas tradlclonallstas del -
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pal s. 

El PPDA editó en 1965 el seminario Khalq (el pueblo), -
prohibido por la monarqula tras editarse sets números. En --
1968 se edita el periódico Parjam (La Bandera), que fué pro
hibido en julio de 1969. Es en torno a estos periódicos que 
se Identifican dos tendencias que van a prevalecer en el Pa~ 

tldo después de su división, en 1966. Una encabezada por Ta
rakl (Khalq) y la otra por Karma! (Parjam). 

Varios observadores coinciden en que las diferencias -
fundamentales entre una y otra tendencia se referlan a dos -
problemas: 

a) La definición de la fuerza dirigente de la revol~ 
clón democr4tlca y naclona, y 

b) La posición ante las nacionalidades, en especial 
en torno a los pashtunes. 

El Pardjam planteaba la autodeterminación como primer -
paso hacia otro objetivo: la absorción de los territorios al 
otro lado de la frontera, mientras que el Khalq apoyaba la -
autonomla de las nacionalidades. incluso en Paqutst~n. sin -
mover las fronteras, una Itnea mas cercana a los movimientos 
Independentistas Balutshe y Pashtún. En cuanto a quién debla 
dirigir la revolución democr4tlca, el Khalq planteaba que la 
clase obrera serla la conductora del proceso mientras que el 
Pardjam consideraba la unidad sobre un plano de Igualdad de 
todas las clases sociales en la revolución. 

El pardjam orientó su trabajo a penetrar los órganos -
del Estado, mientras que el Khalq se esforzó por trabajar e~ 
tre la Incipiente clase obrera y el campesinado. Ambas ten--
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denclas comprendieron la necesidad del trabajo en el seno de 
las fuerzas armadas, labor que les permltlO contar con el -
ejército en los momentos decisivos del proceso revoluclona-
rlo iniciado el 27 de abril de 1978. 

En 1973 la tendencia Pardjam establece una alianza con 
el prlnclpe Daud para derrocar al rey Zahlr Shah, lncapaclt! 
do ya de gobernar el pals, agobiado por grandes crisis econ~ 
micas, por las grandes hambrunas que se desataron en los anos 
71y 72 (que costaron medlo mlllOn de vidas y la mitad del g! 
nado existente) y por la corrupclOn que permeaba todas las -
esferas de la monarquta. Esa situación generó un creciente 
malestar, que fué utlllzado por el prlnclpe Daud para abolir 
la monarqula e instaurar la república en 1973. Los hechos -
posteriores vinieron a demostrar que el lenguaje progresista 
de Oaud en elfondo ocultaba su naturaleza reaccionaria y an
tldemocratlca, lo cual obllgO al Pardjam a romper con Oaud -
y plantearse una reunlflcaclOn del Partido Popular Democratl 
co de Afganlstan, que se logro en agosto de 1977. 

En los cinco aílos que duro el gobierno de Daud los pro
blemas fundamentales de la sociedad afgana no encontraron s~ 
luclOn. La anunciada reforma agraria nunca se realizo, se -
mantuvo el mecanismo despótico heredado de la monarqula, se 
liquidaron las libertades polltlcas y fueron declarados ile
gales todos los partidos polltlcos a excepclOn del Partido -
de la RevoluclOn Nacional, que contaba con el apoyo del regl 
men. El desempleo alcanzo cifras alarmantes, mas de un mlllOn 
de personas emigraron en busca de trabajo a Iran, cuyo gobe~ 
nante el Sha Reza Pajlevl, entro en abierta confabulación -
con el prlnclpe Daud. En esta situación el PPDA tuvo que pa
sar a la clandestlnldad, ya que fué duramente reprimido. 
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Uno de los dlrlgentes del Pardjam, Mir Akbar, fué asesl 
nado brutalmente en Kabul, lo que provocó grandes moviliza-
clones callejeras. En respuesta, el gobierno de Daud encare~ 
16 a los principales dirigentes del Partido, que contaba ya 
con m~s de 50 mil afiliados y simpatizantes. Por su parte, -
Le Monde Dlplomatlc senala que la tendencia de Tarakl •no -
cuenta mas que con dos mil miembros aproximadamente, no obs
tante ser usufructuarla Qnlca del poder a finales de 1978" 

Zaray, que en 1979 era miembro del Buró Polltlco del -
PPDA, senala: 

Advertimos a nuestros camaradas y campaneros de lucha -
del ejército que estuvieran preparados para considerar la d~ 
tenclón de Tarakl como sena! para Iniciar la acción. De acue~ 

do con los planes y las Instrucciones recibidas del camarada 
Tarakl, el camarada Haflzullah Amlm, uno de los dirigentes -
del Partido, dló la orden de iniciar la lnsurecclón revolu-
clonaria, encabezada por el PPOA. Toda la operación estuvo -
tan blén organizada que se realizó victoriosamente, a la luz 
del dla, con muy pocas pérdidas y en brevlslmo plazo de 10 -
horas. En contra de lo que se dijo en la prensa Imperialista, 
no fué un golpe militar, sino una revolución apoyada por la 
población y por la mayorla patriótica del ejército. 

Posteriormente el 27 de abril de 1978, el nuevo gobier
no formuló las orientaciones fundamentales de su actividad -
para consolidar la revolución democr~tlca nacional y cumplir 
sus tareas estratégicas. Anunció que en polltica Interior -
realizarla las siguientes transformaciones socloeconómlcas: 
reforma agraria democr~tlca; fortalecimiento del aparato es
tatal; solucl6n democr~tlca a la cuestión nacional; llqulda
cl6n de la Influencia del necolonlallsmo y del Imperialismo; 
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depuracl6n del aparato estatal de todos los elementos contr~ 
revolucionarios y antidemocrAticos, y de las personas que ac
tuaban en contra de los Intereses del pueblo y de la patria; 
fortalecimiento del ejército; satlsfacc16n de las retvlndia
ciones econOmicas y profesionales del pueblo, obreros, campe
slnos1 oftclales, soldados, artesanos, pequeños comerciantes, 
intelectuales, clero patriota, nOmadas, clases y capas infe
riores y medias; igualdad de derechos de las mujeres, con--
trol de las inversiones privadas en la indu~tria, estabillZ! 
ciOn y control de las precios, instrucct6n primaria general 
obligatoria y gratuita, medidas eficaces para acabar con el 
desempleo. 

Después del golpe de abril el PPDA planteo que "lo fun
damental en la presente etapa es resolver el problema de la 
tierra, pues el contenido principal de nuestra revoluctOn es 
la reforma agraria''. Efectivamente, el nueva gobierno recibla 
una pesada herencia en cuanto a las relaciones de PPOA Hde -
catorce millones de hect~reas de tierras laborales, sOlo 3.3. 
millones estaban en cultivo. El 5 por ciento de la poblaclOn, 
compuesto por los grandes terratenientes, eran duenos de cer
ca de la mitad de las tierras cultivables, as! como de las -
aguas, las semillas y los aperos de labranza. Los que no tie
nen tierra representan el 36 por ciento de la poblaciOn del -
campo, y los pequenos propletaros (con parcelas de menos de -
4 hect6reas), el 45 por ciento". 

El primer paso hacia la realización de esas transforma-
clones agrarias fue dado a mediados de julio de 1978, con la 
promulgacl6n del Decreto Número 6, que abolla la usura y con
donaba las deudas y sus intereses contraldos por los ~ampesl
nos. Según afirmaciones de Zeray, •mas de 11.5 millones de 
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campesinos, sin tierras, o insuficientes dotados, se libra-
ron del yugo de la usura". 

En el decreto n6mero 7 se proclamó la Igualdad de dere
chos de la mujer; regularizaron los gastos del matrimonio, -
redujeron la dote y se prohibieron los casamientos forzosos. 

Sin duda las dos grandes acciones Iniciadas por el go-
blerno de Tarakl durante los 16 meses en que actuó fueron la 
reforma agraria y la campana de alfabetlzacl6n. Con esta ca~ 
pana se pretendla reducir los altos Indices de analfabetismo 
(hay estimaciones de que llega al 90 por ciento entre los -
hombres y que es mayor entre las mujeres). 

Sin embargo, al ponerse en pr6ctlca ambas campanas tuvl! 
ron grandes dificultades y pocos avances. En el caso de la r! 
forma agraria, uno de los principales obst6culos era el hecho 
de que los grandes propietarios de tierras eran a su vez lid! 
res tribales que mantenlan en su provincia estructuras, feud! 
les, en estrecha alianza con el clero musulm6n, poseedor tam
bién de grandes extensiones de tierra. 

Estos sectores afectados entraron en abierta confronta-
c l6n con el gobierno: en muchas ocasiones llegaron hasta la -
rebelión. En las reglones donde fué posible hacer repartos -
agrarios falló la coordlnaclOn entre los campesinos y el go-
bleroo para hacer efectivos los fondos de ayuda mutua campe
sina y las cooperativas agrlcolas, mecanismos mediante los -
cuales el nu•vo gobierno pretendla organizar a los campesinos. 
Ello ocasionó la baja de la producción agrlcola, acentuandose 
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la escasez de granos en el pals. 

Por otra parte el decreto n6mero 6 se convirtió en un -
serio obstaculo a la reforma agraria. pues st bién se creó -
un Banco Agrlcola, éste se mostró completamente insuficiente 
para dotar de créditos para las labores agrlcolas. por lo -
que los campesinos continuaron recurriendo a los préstamos -
concedidos a tasa sumamente elevadas pero necesarios para la 
subsistencia. Fué imposible abolir la usura, una forma de -
crédito anormal. pero funcional en la estructura soctoeconO
mlca del campo afgano, si el gobierno central no tuvo la ca
pacidad y los medios para sustituirla por otra forma de cré
ditos. 

En lo referente a la campana de alfabetización, el nue
vo gobierno se encontró con la tenaz resistencia de los sec
tores tradicionalistas, entre los cuales destaca el clero -
musulman, opuesto a cualquier reforma que altere las normas 
y las costumbres establecidas. Por lo demas, a pesar de la -
ayuda de UNESCO, los recursos destinados a esta campa~a fue
ron precarios. Seg6n estimaciones del PPDA, para principios 
de 1979 se hablan (construido 110 nuevas escuelas, dlstrlbul 
do cerca de un mlll6n de libros de texto y se han asignado a 
la ensenanza tres millones de afgan!es (aproximadamente----
1'660,000 pesos) 

En estas circunstancias es posible afirmar que en Afga
nistan hasta ahora no ha habido una modlflcacl6n sustancial 
de las relaciones de producción que tiene fuertes rasgos fe~ 

dales, manteniéndose casi intactas las estructuras sociales 
y económicas. Las reformas anunciadas necesitaran mejores --
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condiciones para poder realizarse. Estas medidas deberAn co~ 
tar con un consenso mAs amplio y la utlllzaci6n de métodos -
democrAtlcos. 

Esto es necesario mencionarlo. pues se habla incluso de 
la revolución socialista de AfganlstAn. se puede afirmar que 
con el golpe de Estado de abril de 1978 se desencadenó un -
proceso revolucionario que no logro realizar las transforma
ciones democrAtlcas-burgesas que requer!a AfganlstAn. Las m! 
dldas progresistas adoptadas por el gobierno revolucionarlo 
de Tarakl lograron Impulsar y desarrollar grandes acciones -
de masas, despertaron simpattas en sectores importantes de -
la intelectualidad y a crecientes masas campesinas. 

En un esceso de radicalismo, el gobierno de Tarakl rea
lizó algunas medidas que produjeron descontentos entre sect~ 
res de la población. Cambl6 la bandera verde lslAmlca por -
una bandera en que predomina el rojo. 51 blén declaraba su -
respeto al Islam, el gobierno adopto un carActer talco, y 
con ello surgió otra fuente de conflictos: con frecuencia se 
usaba un extremismo verbal que no era comprendido por las m! 
sas, etc. En este mar de contradicciones se genero una se-
rle de rebeliones en varias provincias. Sublevaciones que no 
estaban coordinadas entre si, en la medida en que no tentan 
objetivos comunes: mal armadas, con apoyo internacional fra~ 

mentado, que dec!an luchar contra el régimen ateo de Kabul. 
Pod!an no presentar un mayor peligro a la seguridad del go-
bierno, pero se distratan contingentes militares y recursos, 
tanto humanos como materiales lo que hacia mAs dlf!cll la 
aplicación de las reformas. 
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Por otra parte, los problemas entre las tendencias en el 
Partido no tardaron en aparecer. A fines de agosto de 1978, -
se descubrlO un complot encabezado por el general Abdul Kader 
(actual miembro del Presldlum del Consejo Revolucionarlo). -
Por este motivo fueron destruidos y encarcelados algunos ml-
nlstros, mientras los principales lideres de la tendencia Pa.r: 
djam fueron enviados como embajadores al extranjero, Karmal -
fué enviado como embajador a Praga: su hermano, a Jslamabad¡
la actual ministra de Educac!On, Anahlta Retabzad, a Belgra-
do; Noor Ahmad Noor, actual miembro del Presldlum del consejo 
revolucionarlo, a Washington; Ahdul Wakll, actual ministro de 
Finanzas; a Londres. 

Las normas y métodos democratices que deben caracterizar 
a un partido revolucionarlo fueron sustituidos por la ellmln~ 
c!On flslca, el encarcelamiento el exilio; esta deformac!On -
provoco un doloroso desgarramiento al Interior del Partido P~ 
pular Democratice de Afganlstan que lo Incapacito para afron
tar de manera unificada sus dlflclles tareas. 

En el plano Internacional el nuevo gobierno se propuso -
desarrollar una polltlca de no alineac!On, de buenas relacio
nes con ambos bloques y con los patses vecinos, na obstante -
que en ellos hubo cambios Importantes y cierta Inestabilidad; 
derrocamiento del Sha en lran, ejecuc!On de Ali Bhuto en Pa-
qulstan. 

Las relaciones con los Estados Unidos, que se habtan man 
tenido normales se vieron deterioradas por dos situaciones, : 
Por una parte Ja firma, en diciembre de 1978, del tratado que 
hoy ha servido de cobertura para la intervenclOn Soviética, y 
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por otra parte, el asesinato en febrero de 1979, de Ralph -
Ooubs, embajador norteamericano en Kabul, al parecer secues
trado y ejecutado por una banda de rebeldes lslamlcos. Este 
Incidente motivo la suspensión de toda ayuda norteamericana 
a Afganlstan. 

En septiembre de 1979, Tarakl asistió a la VI Cumbre de 
paises No Alineados donde desarrollo una Intensa actividad -
par buscar apoyo el proceso revolucionarlo que él encabezaba. 
En una conferencia de prensa en la Habana,Tarakl declaro que 
el golpe del 27 deabrll tomo por sorpresa tanto a Brézhnev -
como a Carter, y preciso que en ese momento los asesores so
viéticos en Afganistán eran*" 1,431 personas, entre las --
cuales 350 son Intérpretes y 75 médicos. El resto se dedica 
a diferentes actividades, y sOlo una pequena parte esta en -
la asesorla militar•. 

A su regreso se visitó ta URSS, donde firmo un comunica
do conjunto con el gobierno soviético. Se ha dicho que en Mo~ 
cO, y a Iniciativa de tos soviéticos se entrevisto con Karma! 
y tos lideres de ta tendencia Pardjam exiliados desde agosto 
de 1979. Al regreso a su pals fué encarcelado y muerto en un 
complot dirigido por Haflzutlah Amln, quién gobernaba junto -
con Takarl. 

Amln tnagur6 su gobierno prometiendo retornar el esplrl-

*Cuadernos del tercer mundo, México, noviembre de 1979. 



tu del 27 de abril, que segOn él habla sido distorsionado por 
Tarakl; Inicio aplicar mano dura contra las rebeliones. Poco 
después de la calda de Taraki el gobierno soviético cambiO su 
embajador y aumento progresivamente su personal militar. 

En diciembre las escasas noticias provenientes de Afga-
nl stan no indicaban el peligro de una catastrofe, si bién se 
mantenla la rebeliOn musulmana en muchas provincias, alentada 
por el triunfo de la revoluclOn iranl y la decislOn del go--
bierno de Zia Ulhaq de Islamizar la sociedad Paqulstana. 
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XL~ La Unl6n Soviética como gran potencia. 

Desde el triunfo de la Revolucl6n Rusa de 1917, el pals 
se vl6 acosado por las potencias capitalistas, fundamentalme~ 
te de Europa Occidental. 

El hecho de que se fracasara en la lnternaclonallzaclOn 
de la RevoluclOn Socialista, acrecentaron la necesidad de de
fensa de las amenazas del bloque capitalista a la joven revo
luclOn Socialista, que se ve obligada a adoptar un comporta-
miento de gran potencia en cuanto a su Area natural de Influ
encia. 

En otras palabras, para poder subsistir en un mundo cap! 
tallsta que le era adverso, tuvo que establecer cambios a la 
teorla de la autodermlnaclOn de los pueblos, cambio en el se~ 

tldo de las relaciones con occidente y cambio en los objetl-
vos de la Internacional Comunista. 

Cambio en el sentido de las relaciones con Occidente. 

Cuando se produce la revoluclOn en Rusia y mientras los 
dirigentes de la misma mantenlan la esperanza de que la lnter 
naclonallzaclOn del conflicto trajera como resultado que otros 
paises europeos mas avanzados econOmlcamente llegaran hasta -
el socialismo, las relaciones del gobierno soviético con Occl 
dente se conceblan en términos de propagar la revoluclOn me-
dlante el apoyo a los movimientos revolucionarlos para que é~ 
tos realizaran sus propios fines revolucionarlos. Pero después 
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del fracaso del movimiento espartaqutsta en Alemania y de la 
revoluctOn en Hugrla, los dirigentes soviéticos se convencie
ron de que tendrlan que adelantar el proceso revolucionarlo 
en la URSS, sin contar con apoyo exterior. Desde entonces.el 
sentido que asumen las relaciones internacionales de la URSS, 
es eminentemente defensivo. La amenaza capitalista determino 
que la dlrlgencla soviética revalorara las seculares necesld! 
des estratégicas de Rusia. Estas necesidades estaban relacio
nadas con la Importancia estratégica que tiene Europa Orien
tal para la URSS. Esta importancia no es Inherente al socla--
11 smo en si, sino a la realidad geopollttca del pals. Por es
ta razOn hay bastante continuidad en las pretensiones de Ru-
sla sobre esta parte de Europa desde el siglo XIX, las cuales 
se pusieron claramente de manifiesto en el Congreso de Viena, 
cuando se trato de establecer un nuevo orden europeo. Asimis
mo, esas aspiraciones fueron una de las causas de la guerra -
de 1914-1918. Pero este conflicto no resolviO el problema ru
so, por el contrario, lo dejó en peores condiciones como con
secuencia de la formaciOn del Estado Polaco, de la independe~ 

cia de los paises balticos y de la Independencia de Finlandia. 
A estas aspiraciones sobre Europa Oriental habla que agregar 
otras que ayudarfan a asegurar sus fronteras astattcas. En e~ 
te sentido, el dominio de Afganlstan y Persta, por una parte, 
y las posesiones en Manchurta-Chtna, perdidas en la guerra 
ruso-japonesa de 1905, era de renombrada Importancia. 

En resumen, puede decirse que después del triunfo de la 
revoluctOn en Rusia y del convencimiento por parte de los di
rlgents soviéticos de que su pals tendrla que enfrentar la -
construcc!On del socialismo sin ayuda exterior, las aspiracl~ 
nes estratégicas mantenidas por el antiguo Imperio zarista e~ 
bran nuevo vigor y se transforman en una meta fundamental de 
la polltlca exterior soviética. Para su consecuciOn es necesa 



rlo primero garantizar la no lntervencl6n en los procesos In
ternos, lo que la lleva a firmar un conjunto de tratados de -
no agresl6n y convenios de ayuda mutua con el Occidente; se-
gundo, garantizar el dominio de los Balcanes, lo que la lleva 
a tratar de llegar a un acuerdo con las potencias occldenta-
les sobre la dellmltacl6n de las zonas de Influencia. 

Expresl6n de esa polltlca son los tratados que a contl-
nuacl6n se citan: 

1922 Tratado de Rapallo, firmado con Alemania y que te-
nla la lntencl6n de regular las relaciones germanos-sovlétl-
cas. En este tratado, la URSS renuncia a las Indemnizaciones 
de guerra y restablece las relaciones dlplomAtlcas con Alema
nia. 

1926 Tratado de Berlln, Igualmente firmado con Alemania, 
en el que se refuerzan las lineas fronterizas fijadas en Rap~ 
llo, se acuerda la neutralidad de ambos paises en caso de at~ 

que por parte de·terceros. 

1932 Pacto de no agresl6n franco-soviético, este pacto -
Implica un compromiso de no lntervencl6n militar, por parte -
de los firmantes, en caso de agreslOn a una de las partes. 

1935 Pacto de asistencia franco-soviética, en él se bus
ca una f6rmula para contener la expansl6n del tercer Relch y 
es completado por un tratado de asistencia entre la URSS y--
Checoslovaqula, según el cual la primera prestara ayuda a la 
segunda en caso de ser agredida, si precede una lntervencl6n 
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militar francesa en el mismo sentido. 

1939 Pacto de no agreslOn germano-soviético, es sin duda 
un Intento de evitar, o mas blén atrasar la Intervención nazi 
en la URSS, de manera de poder permitir la adecuación de la -
Industria de guerra. El pacto tiene otro punto de Importancia, 
que es la contemplaclOn de un posible reparto de zonas de In
fluencia en los paises balcantcos. 

1941 Pacto de no agresión con el Japón, como el anterior, 
es un Intento de mantenerse lo mas alejado posible del confll_s 
to bélico mundial. Igualmente Importante, porque en él la --
URSS pide posiciones sobre Manchurla en China y sobre Hongo--
11 a. 

Todos estos pactos, como se senaló anteriormente. tentan 
el sentido de mantener a la URSS fuera de los conflictos ln-
terlmperlallstas. Ellos muestran que no se trata de un objetJ. 
vo casual. Esto es ulteriormente confirmado por el hecho de -
que a~n en momentos en que la guerra habta avanzado ya suft-
cientemente, antes de la Conferencia de Teheran, los soviéti
cos todavta estaban vacilando entre firmar un armisticio sep~ 
rada con Alemania, bien con Hitler, bien con el Comité Libre 
de Alemania o, alternativamente, eliminar a Alemania de un t~ 

do como factor en la poltttca mundial, reemplazandola con una 
Polonia fuerte pero dependiente de la URSS. 

Sin embargo como es de todos conocido, en la Conferencia 
de Yalta, finalmente logra un control sobre el este de Europa, 
Situación que persiste hasta el momento. 

89 



Con lo anterior se pretende demostrar como es que la -
URSS después del periodo Inicial de formaclOn del estado so-
clal l sta, orienta su polltlca Internacional, en un primer mo
mento, a evitar ser envuelta en los conflictos lnterlmperia-
llstas y, una vez que esto es imposible a garantizarse zonas 
de Influencia en las 6reas mas estratégicas. Las condiciones 
Internacionales en las cuales se estaba formado la sociedad 
socialista, forzaron a esta a adoptar el comportamiento de -
gran potencia lo que en definitiva desemboco en la formaclOn 
de un bloque soviético y la lleva a cambiar los objetivos en 
su relaciones con los partidos comunistas del mundo. 

El bloque soviético se Inicia junto con la segunda gue-
ra mundial y concluye su formallzaclOn con el Pacto de Varso
via, que se puede subdividir en la expanslOn durante la gue-
ra y la constltuclOn del bloque propiamente dicho. 

El establecimiento y permanencia del bloque, no ha sido 
gratuito ni carente de grandes presiones de la UnlOn soviéti
ca. Baste citar el caso de Yogoslavla donde graclasa la asee! 
dencla que el presidente Tito ejercla sobre su pueblo pudo e! 
frentar el poderlo stallnlano en el momento de la ruptura en 
194B cuando la URSS, Intento hacer prevalecer su concepclOn -
de federaclOn entre Bulgaria y Yogoslavta. En ese ano los re
presentantes de los partidos de estos dos paises fueron conv~ 
cadas a Mosco y se les exlglO la formaclOn de la federaclOn -
de los Estados del sur. Stalin lnte,tO opacar el prestigio de 
Tito con el del prosovlétlco Dlmltrov. En marzo de ese ano, -
el Comité Central del Partido Comunista Yogoslavo, se reunto 
y rechazo el proyecto de federaciOn. La URSS, decide entonces 
retirar los especialistas econOmlcos y los expertos militares. 
El 27 de marzo Tito recibe una carta en la que se le acusaba 
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de graves desviaciones por la forma de dirigir al nuevo esta
do socialista. Esta carta tenla el caracter de ultlm&tum y -
fué pasada a los otros miembros del komlnform. Tito respondió 
aplastando a la facclOn soviética de su partido, condeno a -
muerte a 15 militares prosovlétlcos y expulsó a los cabecl--
llas de esa acclOn de todos los niveles del partido. El 28 de 
junio los partidos del komlnform aprobaron una resoluclOn en 
la cu&l se condenaba a los comunistas yogoslavos, se estable
ció un bloqueo econOmlco contra.el pals Interrumpiéndose as! 
el comercio de Yogoslavla con el resto de los paises soclall~ 
tas. Ello fué un duro golpe por cuanto significaba el 461 de 
las Importaciones y el 511 de las exportaciones yugoslavas; -
quedo asl clara la poslclOn de la URSS, ante un gobierno con 
pretensiones de autonomfa. 

Igualmente que Yogoslav!a resiente el autoritarismo de -
la URSS, los paises de Europa Oriental como son, Albania, Ch~ 
coslovaqula, Hungrla, Polonia, Bulgaria y Alemania Oriental, 
sufre un proceso similar en la medida que fueron liberados -
del nazismo por el ejército sovlétlGO y se tuvo buen cuidado 
que sus dirigentes tuvieran una poslc16n prosovlétlca y por -
otra parte Influye que los paises capitalistas respetan la -
zona de Influencia natural de la URSS. 

Las 1'desviacfones 11 por parte de los dirigentes de alguno 
de estos paises han sido castigadas duramente. Baste citar -
Independientemente que no es motivo de este trabajo analizar 
las relaciones complejas de esos sucesos - la invasión a Hun
grla en 1956 y la de Checoslovaquia de 196B, as! como la ame
naza en estos momentos a Polonia, que pretende alejarse del -
modelo soviético de socialismo. 
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.XII.- Justificación Polltlca-Jurldlca. 

En el capitulo presedente de este trabajo, se planteó -
que la Carta de las Naciones Unidas, refleja la realidad de -
un mundo dividido en dos grandes coaliciones polltlcas y mil! 
tares, encabezadas por dos grandes potencias; que el objetivo 
primordial de la Organización, al cual quedan subordinadas -
los demas fines, consiste en Impedir un choque armado entre -
ambas coaliciones polltlcas, a6n si ello Implica sacrificar, 
a veces, la justicia o el lnter~s legitimo de los Estados pe
quenos, cuando coincidan con la necesidad de mantener la paz 
mundial. Oerlvado esta de las fuerzas resultantes de la segu~ 
da guerra que no permltla a los grandes un abandono mayor de 
su seguridad nacional, en favor de un organismo mas democratl 
co. 

Al aceptar el veto los paises pequenos se dieron cuenta 
que su existencia peligraba, ya que el sistema de la carta no 
establecla siquiera un remedio legal para evitarlo, en caso -
desacurdo entre los miembros del Consejo de seguridad. Es de· 
ctr, si se aceptaba en veto por lo menos habrta que reconocer 
al Estado, el derecho a defenderse en caso de sufrir un ata-
que armado, que no sólo a nivel Individual sino colectivo. 

Esta necesidad fu~ reconocida por la misma carta en el -
articulo 51, que consagra el derecho de legitima defensa lndl_ 
vidual o colectiva. 

De este articulo, se derivaron posteriormente la crea-
ci6n de organismos permanenetes, complementando ast, y en 



cierto modo substituyendo, el sistema de seguridad de las Na
ciones Unidas. 

En el caso de la ayuda militar por parte de la Unl6n So
viética a Afganlstan, en base al pacto de asistencia militar 
del 5 de diciembre que en su articulo cuarto dice: 

11 Las altas partes contratantes actuando en et esplr! 
tu de las tradiciones de amistad y buena voluntad, -
asl como de la carta de la ONU, resuelven tener esta
blecido, acuerdos entre ambas partes para efectuar -
las medidas correspondientes a f ln de garantizar la -
seguridad, la lndependen71a y la Integridad terrlto-
rlal de ambos paises. En Interés de fortalecer la ca
pacidad defensiva de las altas partes contratantes, -
continuaran la elaboractOn en el area militar 11

• 

Oe la transcrlpcl6n del texto anterior se desprende su -
carActer meramente defensivo, por lo que al apoyarse la URSS 
en este acuerdo, Jo hace de una manera injustificada, en nue~ 
tro criterio, por las siguientes razones: 

A) No exlstla, en ese momento, un gobierno constituido -
que hiciera la solicitud de apllcacl6n del tratado. 

B) La Inminencia de lnvasl6n con tropas yanquis, paquls
tanas, iranies o chinas no está demostrada 

C)La Unl6n soviética declaro que era una •ayuda militar 
limitada y por tiempo determinado, a la fecha ha cumplido mas 
de dos anos de la lntervenci6n.(como dato adicional la URSS -
esta construyendo una base militar*) 

* 1) Perl6dlco Excelslor pag. 2-4 de julio de 1982. 
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Estos factores dejan sin fundamento legal la interven-
ciOn de la URSS, en Afganlst4n. Vale la pena Insistir en el 
segundo que es el hecho de que no habla una amenaza de una -
agreslOn externa militar que pusiera en grave peligro la In
dependencia o la Integridad territorial del pals. 

Es la misma situación contradictoria para la URSS. en -
los casos de Hungrla en 1956 o de Checoslovaquia en 1968. Los 
defensores del pacto de varsovla se han visto en aprietos pa
ra poder exlblr al pacto como un acuerdo de solidaridad con -
los m4s débiles. 

La presencia de contingentes militares soviéticos en Af
ganistan ha sido condenada en el seno de las Naciones Unidas, 
casi unanimamente 104 paises contra 18. La minarla votante a 
favor de la intervención fueron Qnlcamente los paises del 4-
rea socialista de Europa del este. 

Por otra parte en una entrevista concedida al diario -
''Pravda'' L.I. Brezhnev,* secretario general del e.e. de PCUS 
y presidente del Presidlum del Soviet Supremo de la URSS, e~ 

grlme un argumento que manifiesta el fondo de los hechos. 

''No proceder de esa forma - el envt6 de los contingen-
tes militares - hubiera significado contemplar pasivamente -
como en nuestra frontera meridional surge un poco serta ame
naza a la seguridad del Estado Soviético. 

*La verdad sobre Afganlst4n. Edlt. Novostl p4g. 12 
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Esta argumentación nos coloca directamente ante la peli
grosa doctrina de la seguridad nacional la cu&l plantea que -
un pals puede Intervenir en otro, para prevenirse contra rie! 
gos prevenientes de una tercera potencia. 

Es exactamente el mismo argumento que ha utilizado los -
E.E.U.U., para realizar sus agresiones. Esta es su argumenta~ 

clOn de su amenaza permanente a Cuba, actualmente a Centroam! 
rica. Con este pretexto se lnvad!O a RepQbllca Dominicana. 

Esta aseveración del dirigente soviético sltQa a la Unión 
Soviética, en su polltlca exterior, en una poslcl6n similar a 
la de los E.E.U.U., es decir en una estrategia de gran poten
cia. 

El argumento es Inaceptable por el hecho de que la URSS 
tiene un poderlo bélico m&s que suficiente para defender sus 
fronteras; es una gran potencia, económica Industrial, mili·· 
tar y polltlca, nadie puede atentar Impunemente contra su se
guridad, a que se garantiza desde su propio territorio. 

Todavla hace poco el Imperialismo contaba en lr6n con 
Instalaciones militares propias, apuntadas contra la Unión S~ 

vlétlca; disponla de los servicios del ejército del Sha de 
lr&n. Anteriormente tenla las bases coheterlales en Turqula -
y hasta diciembre de 1978 el régimen afgano no tenla alianza 
con la URSS, todos esos factores no fueron causa de acciones 
militares en el exterior en función de reales o supuestas 
amenazas a la seguridad de la URSS. 
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Por otra parte no se puede negar el hecho que los E.E:
u.u. financien las guerrillas en contra del régimen de Bar-
brak Karma!, desde puestos militares en Paqulstan donde ac-
tualmente se desarrolla una lucha encarnizada por parte de -
estos guerrilleros contra el ejército afgano y soviético. P! 
ro de todas formas es un problema Interno de Afganlstan que 
consideramos que la permanencia del nuevo régimen socialista 
de Afganlstan, atienda fundamentalente a su arraigo popular 
y la soluclOn de los problemas sociales y econOmlcos. 

La verdad es que la lntervenclOn militar de la URSS en 
Afganlstan obedece a un problema gopolltlco de reaflrmaclOn 
del poder soviético en el area y por eso es vlolatorlo de -
los principios de no lntervenclOn y de autodetermlnaclOn de 
los pueblos. 
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e o N e L u s 1 o N E s 

1) La OrganlzaclOn de las Naciones Unidas son una creaclOn 
de los paises mas poderosos del orbe, y sirve a los In
tereses de éstos. 

2) El mundo de la posguerra esta radicalmente dividido en 
dos bloques de Estados animados por ldeologlas opuestas 
y que cuentan con un poder militar similar. 

3) La estructura del Consejo de Seguridad de la ONU, des-
cansa en el axioma que el acuerdo entre las grandes po
tencias constituye el postulado de la seguridad colectl 
va. 

4) Los paises del Tercer Mundo viven al amparo de tratados 
militares donde la hegemonla de las grandes potencias -
es Indiscutible y con una Carta de las Naciones que -
cuida sobre todas las cosas no romper el equilibrio de 
esas potencias. 

5) Los pactos militares regionales han substituido el sis
tema de seguridad colectiva de las Naciones Unidas, co~ 

travlnlendo el espirito original que anima la Carta. 

6) El tratado de Amistad, Buena Vecindad y ColaboraclOn, -
del 5 de diciembre de 1978, URSS-Afganlstan es una ex-
preslOn concreta de lo afirmado en el punto anterior. 
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La entrada de contingentes militares soviéticos a terrl 
torio afgano, es lesiva a la soberanla de este pals, por las 
siguientes razones: 

a) Es vlolatorla de los principios de autodetermlnacl6n -
de los pueblos y no lntervensl6n. 

b) La lntervencl6n no fué solicitada por un gobierno leg! 
tlmamente constituido. 

c) No exlstla la amenaza flagrante de una agresl6n mlll-
tar externa que pusiera en grave peligro la lndepende~ 
cla a la Integridad territorial del pals. 

d) Es Inaceptable la doctrina de la seguridad naclonal,-
presentada por el secretarlo general del PCUS. 

Es ese precisamente el alegato que el Imperialismo ha -
usado muchas veces para realizar sus agresiones. Es esa la -
justlflcac!On de su amenaza permanente a Cuba, a toda Améri
ca Latina y la forma en que se encadena a nuestros paises a 
su planes militares. 



R E e o M E N o A e 1 o N E s 

1) Pugnar porque en el seno de las Naciones Unidas se luche 
por el desalojo de las tropas soviéticas del territorio 
afgano. 

2) Luchar por un cambio de tendencia democratlzante en el -
Consejo de Seguridad de la ONU. 

3) Evitar en lo futuro que los pactos de asistencia militar 
regionales sean la JustlflcaclOn jurldlca a lntervenclo· 
nes militares lesivas a la soberanla de los pueblos. 

4) Que en un acto de soberanla México cancele su partlclpa
clOn en el Tratado Interamericano de Asistencia Recipro
ca, por el peligro que conlleva, al poder ser utilizado 
por el Imperialismo para detener decisiones Internas de 
caracter revolucionarlo. 

5) Meditar en un cambio en la estructura de la Carta de las 
Naciones Unidas con énfasis en el articulo 51 de la pro
pia Carta, para evitar que la legitima defensa sea el -
postulado de la seguridad colectiva, ya que en la practl 
ca la excepclOn se ha hecho regla. 
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