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INTRODUCCION 

El derecho internacional en esta última década se encuentra en una difícil 

etapa de transformación y ajuste, debido a los acontecimientos que la comuni

dad internacional ha experimentado, entre los más importantes sobresalen el 

fin de la Guerra Frla, la formación de bloques económicos, la nueva ola 

democrática internacional y una serie de conflictos mundiales. Estos cambios, 

por su multiplicidad, han requerido de la ampliación del campo de acción del 

derecho intemacional, ya que en su sano se enlazan cuestiones de gran 

trascendencia y complejidad, resultantes de la interacción de las fuerzas 

económicas, políticas, sociales y militares de las diferentes regiones del 

mundo. 

Los nuevos temas que podemos percibir dentro del actual sistema jurídico 

internacional son: el mantenimiento de la paz y seguridad mundial; la lucha contra 

el narcotráfico; los derechos económico y ecológico internacional; entre otros, que 

son denominados •Nuevos Ámbitos del Derecho Internacional'". Junto con los 

nuevos temas de la agenda internacional que preocupan al actual sistema jurídico 

mundial está el derecho internacional humanitario, que en las últimos años ha 

tomado fuerza recurriéndose a él en caso de violación a los derechos humanos 

dentro y fuera de la jurisdicción de un Estado. El casa más representativo se 
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encuentra en fa guerra del Golfo Pérsico. ya que a partir de este suceso e1 deber 

de asistencia humanitaria y el derecho a intervenir para proteger los derechos 

humanos se mezclan y surge un nuevo concepto que a lo largo def presente 

trabajo abordaremos como '"derecho de injerencia humanitaria". 

Con el pretexto de salvaguardar los derechos del hombre, fa comunidad 

internacional asegura que ros derechos humanos no deben quedar por más 

tiempo sujetos a las fronteras territoriales. raciales o culrurales, ni a regímenes 

políticos determinados pues su protección jurídica por parte de la sociedad 

internacional organizada se hace imprescindible. Con este enunciado se 

menoscaba el principio del ejercicio de fas competencias de un Estado sobre 

sus nacionales, que había prevalecido por mucho tiempo. El Estado sigue 

siendo el principal actor de las relaciones internacionales, af menos 

teóricamente es soberano en sus actos, los cuales sólo pueden ser limitados 

por las normas que éf mismo acepte respetar (por su propia voluntad o por 

haber firmado un acuerdo o tratado) a nivel intemacional. Es por eso que la 

soberanía se manifiesta mermada cuando a causa de un acuerdo bilateral o 

multilateral no puede actuar libremente en ejercido de sus competencias. 

La lucha por ef desarrono. Ja paz mundial y la protección al individuo 

(individual o colectivamente) son de fas acciones más importantes en las que 

la comunidad intemacionaf ha contribuido y con éstas a las llamadas 

intervenciones humanitarias, las cuales dieron pauta al aumento de 

innumerables abusos por parte de los países más poderosos. Es por eso que, 

en la última década, la soberanía a nivel intemacional está concebida de 

manera limitada. De acuerdo a esto, se ha aceptado la disminución de 

soberania por parte de los estados en favor de la comunidad internacional 

oro-tizada mediante un reparto de fas atribuciones entre los paises miembros. 

para así, poder actuar con la independencia y libertad necesaria en et 
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La lucha por el desarrollo, la paz mundial y la protección al individuo 

(individual o colectivamente) son de las acciones más importantes en las que 

la comunidad internacional ha contribuido y con éstas a las llamadas 

intervenciones humanitarias, las cuales dieron pauta al aumento de 

innumerables abusos por parte de los paises más poderosos. Es por eso que, 

en la última década, la soberanía a nivel internacional está concebida de 
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organizada mediante un reparto de las atribuciones entre los paises miembros, 

para así, poder actuar con la independencia y libertad necesaria en el 



desarrollo y existencia de las mismas naciones, salvaguardando la paz y 

seguridad internacionales. 

Ahora bien, a pesar de que no existe juridicamente el concepto de 

derecho de injerencia, algunos paises poderosos han luchado por la 

aceptación de ésta. Ellos han tratado de introducirlo como una norma 

internacional para intervenir en otros paises cuando sus intereses asi lo 

requieran, pretextando la salvaguarda de valores universales y el 

mantenimiento de los imperativos de paz y seguridad mundiales. Es por eso 

qua el primer capitulo de la presente investigación desarrolla los elementos y 

conceptos principales que envuelven a este derecho, tales como su origen, su 

evolución, su relación con el derecho humanitario, con la soberania, con la 

cooperación y el derecho intemacional. De la misma manera, describe las 

diferentes formas de intervención que existen y explora sus efectos en el 

sistema juridico mundial imperante. 

111 

El segundo capitulo, denominado E/ derecho de injerencia en el sistema de 

Naciones Unidas, analiza los instrumentos y resoluciones que se han elaborado 

con referencia al principio de no intervención (su origen y aplicación) dentro del 

sistema de Naciones Unidas; esto es, la introducción y la práctica del principio 

dentro de todos los órganos y elementos que conforman a la organización. Esta 

parte también senala la posición específica, tanto de órganos y como de paises, 

expuestas en declaraciones y en diferentes conferencias internacionales. La toma 

de decisiones para el uso del derecho de injerencia es un elemento importante 

dentro del capitulo, ya que demuestra los complicados procesos y elementos que 

se toman en cuenta para poder extender una resolución que permita la solución 

de una controversia. En este caso, el capitulo analiza el Consejo de Seguridad y 

la influencia que Estados Unidos tiene dentro de éste y en la misma organización. 

Asimismo, examina los casos de los diferentes paises que han sido víctimas de 
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injerencia de tipo hum•nitaria. los cuales han tenido muchos efectos y distinto 

ordenamiento juridico. 

El último capitulo expone la posición de México frente a este nuevo 

concepto haciendo una profunda investigación de los motivos que tiene para 

respaldar su actitud. De •qui set'talamos los instrumentos que ha utilizado para 

enfrentarse a este fenómeno y a muchos otros que se van generando por las cada 

vez más fuertes y difusas rel•ciones entre los actores dentro del sistema 

intemacional. Entre ellos se encuentran: los principios básicos de su política 

exterior (la no intervención en los asuntos intemos de los estados; la autode

terminación de los pueblos; ta igualdad jurídica de los estados, la solución 

pacífica de las controversias; la proscripción de la fuerza en las relaciones 

internacionales: la cooperación intemacional para el desarrollo; y la lucha por la 

paz y seguridad intemacionales) y las diferentes doctrinas que se han elaborado 

(Doctrina Carranza, Doctrina Estrada, Cláusula Calvo, etc.). 

Además, se hace una valoración de estos preceptos, de su vigencia y de 

su aplicación en la actualidad, para reflexionar si aún son útiles para enfrentar los 

nuevos retos que se le presentan a México. Otro de los objetivos de este último 

capítulo es también determinar cuál ha sido y cuál es Ja postura del gobierno 

mexicano ante una posible intervención, llámese/e humanitaria, imperialista, 

comunitaria, etc. 

En las conclusiones se hace una breve reflexión del desarrollo del derecho 

de injerencia y se propone, en caso de que esta noción sea aceptada dentro del 

sistema juridico mundial, un procedimiento internacional que pueda determinar el 

uso estricto de la intervención (sólo de tipo humanitario) que se maneje de 

manera colectiva en aras de un beneficio y no de un interés particular. 
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MARCO TEOIUCC>-lllETODOLOGICO 

El propósito principail de este investigación es estudiar el nuevo concepto del 

•0erecho de Injerencia Humanitaria•, el cual ha sido una justificación para que 

ciertos paises puedan intervenir en los asuntos internos de otros. El an61isis se 

centra en el marco del sistema de las Naciones Unidas ya que esta organización 

ha legitimedo, en vari•s ocasiones, et uso de la intervención con fines 

humanitarios. Por ello, esta tesis explora la posición de México frente a esta 

nueva realidad de las relaciones intemacionales. 

El trabajo se circunscribe al periodo 1989-1997, fase de crisis provocada 

por los diferentes acontecimientos acaecidos a partir de 1989, que se originan 

con le calda del muro de Berlln, como la desaparición de le Unión Sovi6tica, el 

triunfo de la democracia liberal y de la economla de mercado. Es a partir de estos 

hechos que salieron a la luz fracturas consideradas como menores o secundarias 

que se habían mantenido estáticas durante el bipolarismo que se desarrolló en el 

período de la llamada guerra fria. Asimismo, esto permitió la creación de nuevos 

problemas a causa de la compleja dinámica de las relaciones interestatales. 

Es a partir de estos eventos que las políticas mundiales se dirigen a 

eliminar a los posibles enemigos que pudieran poner en peligra la paz y la 

seguridad internacionales. Es el caso del derecho de injerencia que. a causa de 

los conflictos que se han venido generando y so pretexto de defender las 

derechos humanos y mantener la paz y seguridad internacionales, la comunidad 

internacional ha dirigido sus acciones a legalizar y crear nuevas normas que van 
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en contra de la ~rania de los estados. En este sentido, ha existido una gran 

controversia en la aceptación de este nuevo derecho de injerencia. H•sta en el 

aeno de las Naciones Unidas - -te la necesidad de introducir este concepto 

que, según algunos paises, pueda impedir los excesos de tos estados sabre sus 

nacionales, y esta a su vez pueda poner en peligro la paz y seguridad mundiales. 

Ante esta panorama, Mé>liCO mantiene su posición firme contra la posib1e 

legelizaci6n del derecho de injerencia. 

Es por todos -tos cambios y desórdenes que existe la necesidad de 

estudiar et tema. Por una parte, es imperativo buscar a\temativas para evitar se 

viole la sot>erania e independencia de los estados, y por la otra, esclan1Cer la 

realidad del mundo contemporáneo para entender los procesos y tendencias a 

las que se están enfrentando las naciones subdesarrolladas y logren su inserción 

a esta nueva dinámica internacional de la manera más óptima. 

Además, el análisis está elaborado con basa en una teorla que explica 

claramente 1a actuación de los diferentes entes de ta sociedad internacional en 

los últimos al\os. Es decir, bajo la perspectiva neorrealista, la cual se contrapone 

al derecho intemaciona\. La primera tiene sus bases en el rea\ismo politico; ésta 

teoria se presenta como una crítica del utopismo cuyo énfasis normativo es la 

posibilidad de transformar el sistema del Estado-Nación a través del derecho 

internacional y la organización. En este sentido, el realismo plantea que la 

perspectiva de lograr una transformación del sistema internacional es muy dificil. 

Esta visión supone que no hay intereses esenciales comunes entre las naciones, 

y los intereses que surgen a menudo tienen objetivas nacionales en conflicto que 

a veces pueden llevar a la guerra. Asl, los atributos de poder de los estados y sus 

metas poUticas planteadas son crucia1es para el resultado de un conflicto y para 

la capacidad de un estado de influir sobre otro. Entendiendo capacidad y poder 

como sinónimos de tos niveles de fuerza estrictamente militar. 
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De acuerdo • esto, le teoría neorreelista· plantea ta existenci• del reelismo 

politico como principal elemento de las relaciones internacionales, pero 

ectualmente ya no será netamente el poder militar lo que otorgue a un país el 

estatus de potencia, pues ahora se mezclan otros elementos importantes. Es 

decir, esta teoría neorrealista busca introducir mas rigor • la teorla realista, 

definiendo conceptos claves de manera mas coherente y desarrollando una serie 

de proposiciones que pudieran estar sujetas a la comprobación empírica y a la 

investigación. Así, el neorrealismo plantea la existencia de un sistema 

intem8Cional consistente en elementos interactivos que deben ser estudiados por 

referencia a conceptos derivados de ta teoría clásica realista (como interés 

nacional, poder político, poder militar, equilibrio de poder, etc.), pero tambi6n en 

elementos basados en variables tomadas de un análisis comparativo entre 

diferentes culturas (como el desarrollo económico, fuerzas sociales, cultura, etc.). 

En este sentido, el poder seguirá siendo un componente necesario e inevitable de 

una relación política intemacional. 

Ahora bien, el derecho internacional as el sistema de reglas ·sobre los 

derechos y obligaciones de los estados en sus relaciones mutuas. Está basado 

en el concepto de igualdad soberana de los estados y en el acuerdo entre ellos. 

Sus fuentes incluyen: los tratados o acuerdos específicos bilaterales o 

multilaterales; la costumbre internacional demostrada por las prácticas continuas; 

los principios generales del derecho basados en las ideas de igualdad, justicia, 

equidad y moralidad; una fuerza subsidiaria legal derivada de las decisiones 

judiciales y de las ensel"lanzas de los publicistas legales reconocidos de varias 

naciones. Por todo esto, es una guia para las actividades del estado, pues 

... Roben C. Johanscn. -swords into Plowsharcs: CanFcwcr Arms Vicld More Sccuriry?"'. en Contrm:enics in 
lntcmational Rclations Thsory Rcalism and ncoliher;al challcngc. Ncw York. St. Manin"s Prc:ss. 1995. 
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proporcion• técni.,.s pmr• resolver pmclfic.mente disputas interestatales 

refiri6ndose a norm•s -ptmdas da conducta, en lugar da recurrir a la fuerza. 

El dereeho intemacion•I bu..,. norm•r la conduct• da los estados dentro 

del sistema internacional tratando de evitar conflictos entre los diferentes entes 

del sistem• impar.,,te, lo cual se contr•pone •I re•lismo político que en gr•n 

medida está representado por las grandes naciones. quienes demostrando su 

poder. minimiz•n y/o someten• países pequet\os a sus intereses. 

L• hipótesis del trat..jo es la siguiente: el derecho de injerencia pone en 

evidencia et estado actual de las relaciones de poder en el plano internacional, 

en donde se utilizan las máximas de paz y seguridad internacionales como 

argumento politice para evidenciar la influencia y establecer la hegemonía de 

uno o más estados frente a otros. 

Ahora bien. los objetivos planteados son tres: 

• Conocer el estado actual de las relaciones internacionales y su relación con 

l•s propuestas del derecho da injerencia. 

• Identificar si es evidente la agudización de las tensiones entre el nuevo 

sistema internacional y el derecho intemacional. 

• Concientizar de la importancia de fortalecer las normas de derecho y aear 

nuevas que permit•n salvaguardar • I• comunidad intemacional. 

El tema es relevante porque anteriormente la soberanía v la 

independencia de un Estado eran intocables. Los países trataban de evitar a 

toda cost• cualquier interferencia en sus asuntos internos por parte de uno o 

más estados o por cualquier organización internacional, aún en casos 

extremos. Pero ahora, con el nuevo orden mundial, los estados imperialistas 



- ven en I• necesid..:t de justificar su política exterior 9gresiv•, distinguiendo 

nuevos enemigos •vencer. demostrando con ello, su omnipotencia en la arena 

intern.cional. 

Ahora, los temas que anteriormente eran releg9dos son de gran 

importancia porque se utilizan como elementos que ponen en peligro la paz y 

aeguri-s intem..:ionailes. Por lo t•nto, esta investigmción contribuye •I 

estudio de las relaciones internacionales presentando evidencia fundamentada 

de l•s contr..:ticciones que un elemento como este pu- generar dentro del 

sistema imperante, si no se toman las medidas necesarias para prevenirlo. En 

caso contrario, deberla de buscarse un concepto que se .ck!tcue a las nuevas 

necesidades del mundo, evitando que se convierta éste en un instrumento de 

las grandes potencias para intervenir en cualquier momento y 

negligentemente, principalmente, en los paises pequeflos, fracturando así, su 

sober•nia e independencia que el derecho intern.cional otorga a todos los 

paises. 

Debido a que el tema es lnnov..:tor, fue dificil la búsqueda de 

infonnación, ya sea por falta de instrumentos que tratan el argumento o por lo 

dificil de conseguir intorm.ción de las bibliotecas. Un obstáculo fue la carencia 

de infonnación. ya que hay escasos autores que escriben al respecto. y si lo 

h8Cen, todos se remontan a una misma fuente, dan los mismos datos y no se 

percibe un análisis profundo, ni se hacen algunas propuestas, simple y 

sencillamente se dedican a describir el problema y dar una pequetla reflexión 

del mismo. Es por eso que fue necesario incluir, para el análisis, elementos y 

autores clásicos que giraran en tomo a la investigación. 

IX 



A pe..,. de esto, - logró una recopilmción esporlidic:ai que wrojó 

indirectamente algun. refet'encia bibliografla, principalmente francesa y de 

organiZaeione• intemac::ionale• como la ONU, la OEA. Amnistía lnt..-nacional, 

etc. De ahi en -•ante, con la ayuda de bibliotec:ais como la de la Secretaria 

de Relaciones Exteriores, el archivo histórico, y la ayuda del intemet, fue 

posible encontrar mas información, la cual ,.. pre119nta en esta trabajo. 

Igualmente, las opiniones de diferentes especialistas en foros y congresos, 

auxilió en el discernimiento del problema. 

X 

El tr-jo de investigación est6 instrumentado con libros de ·derecho 

internacional, relaciones intemacionates, politica internacional, política exterior, 

teoria, metodologia y diccionarios; por revistas, periódicos, documentos oficiales 

y opiniones de especialistas expuestas en algún foro de discusi6n. Cada uno de 

estos matet'iales enriqueció el proceso de trabajo y permitió lograr los objetivos 

plante8dos al inicio de ta investigación. 



1.- EL DEllltECHO DE INJEllltENCIA FRENTE AL NUEVO DERECHO 
INTERNACIONAL 

Ef fin de I• Guerra Frf• tr.jo como result•do un c.-os mundi•I. El derecho intem•cional 

para enfrentar esta crisis, se ha visto en la necesidad de •dttcuarse • las exigencias 

actuales, por lo que ha tenido que ampliar sus cmmpos de acción y ha modificado en 

cierta medida algunas cuestiones que en el pasado eran de vital importancia para los 

estados y que ahora no dejan de serta. Un ejemplo de ello es fa soberanía. 

Este concepto a lo largo del tiempo se viene modificando por diferentes 

cuestiones. Actualmente la soberanía se vislumbra mennada por la llamada •Seguridad 

lntemacionar, que en diferentes fom"l•s. buscmrá mantener la paz y seguridad 

internacionales. En este contexto, tratará de evitar a toda costa - con •Poyo de la 

comunidad intemacional - los conflictos, el genocidio, la depuración étnica y algunos 

crímenes a la humanidad asumiendo diferentes fonnas. Como aún no se han 

encontrado los métodos adecuados para eliminar estos ilícitos que ponen en peligro 

la Paz y Seguridad lntemacionales, se iniciaron mecanismos ( el caso del derecho de 

Injerencia) p•r11 tratar de solucionar las controversias, que van en contra del mismo 

derecho internacional 

L•s estrategias aplicadas en casos concretos, para solucionar las paradojas, 

demuestran la incompetencia de la comunidad internacional, pues en lugar de dar 

solución • los problem•s los acentúan más. Los llamados nueYOs temas en la Agenda 

lntemacional involucran al derecho intemacional, y las corrientes que sobresalen son: 

Ja paz y seguridad mundial, el narcotráfico. la ecolc:'gia y el derecho humanitario. Este 

último va tomando fuerza cada vez más, recurriéndose a él en caso de violación de los 

derechos fundament•les del hombre dentro y fuera de la jurisdicción interna de un 

Estado. 

Este capitulo define cada uno de los elementos que incumben a este nuevo 

concepto: su condición y su aplicación dentro del mismo derecho internacional, así 

como las consecuencias de su aplicación. 



1.1. Origen y antec:edent- del darecho de lnjerancla. 

El concepto de intervención por motivos humanitarios. se ha intentado 

establecer desde el siglo XIX. ya que el derecho de un país a defender a sus 

connacionales en otra nación de los abusos estatales, ha sido un motor 

importante para salvaguardar los derechos de los ciudadanos. Este derecho 

nunca ha sido aceptado por la mayoria de los paises desde entonces, ya que 

ésta poclria ser utilizado por los paises poderosos para intervenir en cualquier 

pais con el pretexto de defender los derechos humanos de los individuos. 

El auge de los derechos humanas y el derecho humanitario han 

provocado que de ciena forma esos conceptos de la soberanía de los estados, 

que se habían mantenido estáticos, se mermen y afecten de manera 

determinante a los paises pequeflos o infractores del derecho internacional. 

2 

La justificación de la intervención humanitaria se ha visto reflejada muy 

claramente en conflictos como los de Estados Unidos - el Líbano en 1958, en la 

República Dominicana en 1965 y en Irán en 1980; por parte de Bélgica en lo 

que era et Congo en 1964; por Turquía en contra de Chipre en 1974 y; por 

Israel en el puerto de Entebbe en 1976. Cada vez que se interviene en un país 

se cubre este hecho con el manto de razones humanitarias, que de alguna u 

otra manera disminuyen la soberanía nacional de un Estado. A pesar de esto, 

los Estados han intentado por muchos medios evitar la aceptación juridica de 

este intervencionismo y con ello invalidar el empleo de la fuerza en contra de 

las naciones. 

Ahora, con el fin del bipolarismo y con ello et fin de la Guerra Fria, el 

mundo ha vivido grandes cambios que han afectado las estructuras estatales, 

ya que el derrumbe del viejo orden sólo fue sustituido por un caos en las 



relmciones intemmcionales, que h• permitido la multiplicaci6n de conflictos 

militares, ta proliferación de armas nucleares, asi como la intervención de 

estados en los asuntos de otros paises, con la finalidad misma de mantener o 

aumentar su poder. justificando sus acciones de diversas maneras, utilizando 

nuevos argumentos que na estáin contemplados por el derecho internacional. 

3 

Tal es el caso del llamado nuevo derecho de injerencia, el cuat no tiene 

un origen definido a causa del desacuerdo que existe entre tos 

internacionalistas. Por una parte, la búsqueda del origen del derecho 

humanitario aplicado a tos conflictos armados se encuentra dentro del derecho 

de guerra. una de las actividades más antiguas de la humanidad. En especial 

su aparición se remonta al periodo histórico en donde ta atemperación de la 

guerra fue el factor moderador del honor, la religión y e1 beneficio comercial. 

Este principio es 1a base de las actuales normas jurídicas con respecto a tos 

derecho humanos. Los juristas contemporáneos distinguen entre el derecho 

internacional que rige el recurso a la guerra y el derechos que rige la 

conducción de la guerra, ya que anteriormente sólo se aceptaba la gue"a justa. 

Cuando se mantuvo vigente la doctrina de la guerra justa. la 

obligatoriedad de las normas que regían la guerra era dudosa. A este respecto, 

Grocio hizo varias aportaciones. La primera fue la doctrina de ta justa causa u 

otra razón para que uno u otros beligerantes recurriesen a la guerra no 

dependía del deber de observar las normas de la guerra. Su segunda 

aportación fue et famqso temperamenta belli que ar.adió a su gran obra Del 

darechos da la guerl'a y de la paz, publicada en 1625, en donde se expone su 

vergüenza y su horror como cristiano ante los excesos de los conflictos de ta 

época. Frente estas nuevas teorías, tos pensadores de ta época continuaron 

esta tendencia. 



Por su p•rte, Je•n .J. Rousse•u, en su obra El contrato social de 1752, 

propuso nuevas ideas revolucionarias sobre la guerra. Una de ellas fue la 

percepción de que ra guerra no es de ninguna manera una relación de hombre a 

hombre, si no una relación de Estado a Estado en la qua los individuos sólo son 

enemigos atccidentalmente, no como hombres, ni siquiera como ciud•danos, 

sino como soldados defensores del Estado. También sostuvo que como la 

fin•lid•d de I• guerra es la destru=ión de la nación enemiga, se tiene derecho 

a matar a los defensores siempre que tengan las armas en mano ..pero cuando 

t•s deponen y se rinden- dejan de ser enemigos y vuelven a ser simplemente 

hombres, y ya no tienen derecho sobre sus vidas, es decir, a quitarles la vida o 

mantenerlos como prisioneros. Por lo que se resalta que la guerra no confiere 

ningún derecho que no sea necesario a su fin (no puede eliminar o actuar en 

contra de los individuos si estos no se interponen a sus propósitos). 1 

Desde el punto de vista del derecho internacional. la segunda mitad del 

siglo XIX fue el periodo culminante del derecho humanitario, ya que con la 

batalla de Solferino en 1859, se inicia el movimiento humanitario moderno en 

favor de la creación de un nuevo derecho. En este sentido, se le acredita al ex 

Ministro socialista y médico francés Bemard Koucnner la paternidad del 

concepto de injerencia humanitaria, creador también del grupo "'Médicos sin 

fronteras·. por sus propuestas de intervención humanitaria con ta iniciativa de 

organizar un ejército para la defensa de los derechos humanos, cuya misión 

seria la protección de la soberanía de los individuos en los lugares en que ésta 

es violada por la soberanía de los estados. 2 

1 G.J.AD. Or.apcr. -origen~· apuición del derecho hum.1nitario-. en Las dimensiones in1cnyciongJcs del 
<(krP;ho humanjtarip. Mé.,ico. 1 ?90. pags. 8 1 ..SJ. 
• Galcana Patricia. El //a111ado ckrrcño de lqjerencia. en Polidc;¡ Jmemacion;JI. Aféx.ico. PRI. 1993. pgs. 26 
y27. 

.. 



P•r• Bem•rd Kouchner el deber de un médico es I• utilidmd y -rvicio sin 

fronteras y el ser médico implica una ética universal. Con este postulado y a 

e.u- del genocidio judío dur•nte I• segund• guerr• mundi•I. y •nte el hecho 

de que la comunidad internacional haya permitido tal atrocidad, pregonó el 

deber de injerencia. que no era otra cosa que el deber ético y moral de un 

médico ante el sufrimiento de un ser humano, fuera cual fuere su raza. De tal 

modo que el primer motivo determinante qua Kouchner enumera para explicar y 

justificar la injerencia humanitaria es la indignación ante el sufrimiento humano. 

Y un segundo, la necesidad de denuncia, la que significarla un cambio en todo 

aquello que va en contra de los valores éticos y morales. 

De aquí se desprende el deber de injerencia, el cual surge como un 

deber ético y moral ejercido por un individuo o una organización no 

gubemamental para llevar ayuda a un pueblo o a individuos particulares que 

sufren en el interior de un Estado. Es importante mencionar que esta 

organización entra en territorios de diversas jurisdicciones con o sin el permiso 

de las autoridades, pues su deber moral y ético los obliga a auxiliar de manera 

eficaz a quienes lo necesiten, tal seria el caso de la Cruz Roja Internacional. 

Es importante mencionar que los socorristas de la Cruz Roja 

Internacional se comprometen a prestar su ayuda haciendo voto de silencio 

sobre todo aquello que vean dentro de los paises. Esto ha permitido a dicha 

institución penetrar en todas las naciones para ayudar a individuos, victimas de 

guerras, catástrofes naturales o víctimas del mismo hombre. 

Con base en estos conceptos Kouchner decide fundar en 1971 una 

organización no gubernamental llamada '"Médicos sin Fronteras (MSF),que 

tendría como objetivos principales proporcionar ayuda y asistencia, pero a 

diferencia de la Cruz Roja, denunciaría todo aquello que no fe pareciera 

5 



correcto y tr•taria de utilizar el apoyo del Gobierno francés, si fuera necesario, 

par• asegurar el éxito de las labores de MSF. 

Sin emb81rgo, el Presidente de dicho orgmnismo, Rony Braurnan, en 1978, 

criticó severamente asta afinnación, pues aseguró que la intervención 

gubem•ment•I d•tl• el •le.nea de I• labor humanitaria de los organismos no 

gubernamentales (ONG), porque podria dar lugar a acusaciones de 

intervencionismo. Aclaró que el deber de injerencia surgió como una actividad 

estrictamente privada y así debería de permanecer, pues el desarrollo 

intervencionista de la acción humanitaria llevaría a conflictos internacionales 

inútiles. 3 
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Por otra parte, otros atribuyen el nacimiento da dicho concepto a la 

Conferencia sobre Seguridad y Cooperación Europea, celebrada en 1989, en la 

que P•rticip•ron paises del esta de Europa, Canadá Estados Unidos y el 

Vaticano, estableciéndose de ahí, una segunda Conferencia subsidiaria, sobre 

la Dimensión Humana, donde se comenzó a hablar de la necesidad de 

salvaguardar los derechos humanos con un esfuerzo intemacional. 

Más tarde en Moscú. en la tercera reunión de la Conferencia sobre 

Seguridad, celebrada en 1991 , se presentó la tesis de que antes de los 

derechos de los estados, está la preservación de los derechos humanos, las 

libertadas fundamentales, la democracia, asi como el desarrollo de sociedades 

bmia.das en la democracia pluralista y el estado de derecho, los cuales son 

requisitos indispensables para una paz, seguridad , la justicia y la cooperación 

en Europa. Se afirmó que la igualdad en los derechos de las individuos , así 

, CO\ián Oonzálc:z.. Mi&UCI Ángel. La nun·a cri.ds de confian::a df! las .\.aciones t..:niúas: el .. ,/f!rrcho ilf! 
lnjert!ncln y la ampliación de los campos de acciOn tradicionales df! la O.\·r .. :··. en ~ 
lnlcf1!ilC'ioMICS. MC.'\'.ico. UNAM/FC~·SJCRJ. l 995. No .. 65. pag .. 3 1 .. 



como su libertlld • 18 determin•ción, deben de ser respetados de a cuerdo a los 

principios de derecho internacional, incluidos los relativos a la integridad 

territori•I, por lo que el llamado derecho de injerencia sería el instrumento 

adecuado para defender a los individuos de los excesos del aparato estatal. 

En esta misma reunión se declararon irrevocables los compromisos 

asumidos en el área de la dimensión humana de la Conferencia de Seguridad y 

Cooperación en Europm. pues se asentó que estas son cuestiones que 

incumben directamente y legítimamente a todos los integrantes de la 

conferencia. 4 

Dentro de la misma conferencia se situaron a los derechos humanos y las 

libertades fundamentales, la democracia y la soberanía por encima del principia 

tradicional de no intervención en los asuntos internos de los estados. De esta 

manera, se pidió que se reconsideraran los siguientes postulados: 

- Se debe de proceder de m•n•ra decisiva contra los gobiemos que han 

lleg•do al poder a través de golpes de Estado y restablecer el ~reten 

constitucional, sin considerarse • 6sta como una injerencia en los •suntos 

dom•sticos; 
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- Envio d• observadoras internacionales a paises en donde se violen los 

derechos humanos. sin contar con la autorización prevta de los paises. Incluso sin 

un acuerdo un•nime de los miembros de la conferencia; 

- L• indisputable injerencia ante la supremacía de los derechos humanos y las 

libertades fundamentales: etc. 

El resultado de la reunión fue la puesta en marcha de un mecanismo que 

permitiera, cuando fuera necesario, y tras la verificación del mismo, el envio 

" Garrido Ruiz C>rpha. La posición me.Xlcana frente ni clerecho dt! injerencia. en Rc:yisLíl Mc:signa de 
Polilig Estertor México. lMRED/SRE. No. 36-37. pags. 52 y 53. 



oblig•torio, en última instancia, de misiones de encuesta, aun en contra del 

Estado involucrado. A partir de este momento, se ha buscado su legitimaci6n·y 

legalización en el Derecho Internacional y en la misma Organización de las 

Naciones Unidas, y más aún con los acontecimientos de la guerra del Golfo 

Pérsico, los cuales han amenazado cada vez más la paz y seguridad 

intemacionales. 5 

Desde 1991, el derecho de intervención por razones humanitarias es una 

de las causas principales de desconfianza entre los estados, que han requerido 

de la atención de los órganos internacionales para acciones que permitan el 

mantenimiento de la paz mundial, tal es el caso de la Organización de las 

Naciones Unidas (ONU), la cual no había aceptado hasta 1989, por n¡ngún 

motivo, la intervención (excepto en algunos casos, artículos 55 y 56 del capitulo 

IX, de la Carta de San Francisco firmada en 1945), ni adoptado resoluciones 

que permitieran la injerencia. 
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Lo único que se habia podido lograr dentro de este organismo, fue la 

noción del derecho a la asistencia humanitaria, adoptada por la Asary'lblea 

General de las Naciones Unidas en las resoluciones 43/131 y 451100. Pero en 

ambas se demuestra la no aceptación, por parte de los estados, de un derecho 

de injerencia que pueda prestarse a intervencionismo que socave la soberania 

estatal. 

Los hasta entonces 184 miembros de la ONU, se aseguraron, al aceptar 

estas resoluciones, que la asistencia humanitaria no debiera convertirse en 

pretexto para que las grandes potencias pudieran intervenir en los asuntos 

internos de los estados en caso de conflictos armados, lo que afectaría en gran 

$ ldem. 



medidm l•s relacione~ interestatales. y obstaculiz•rí• la definición de un sistema 

internacional basado en la paz. De igual forma, en la ONU se ha buscado 

impedir que los intereses de los grandes paises o de cualquier otro, pudier•n 

mezclarse con la asistencia humanitaria y fueran el motor para intervenir 

directamente en los asuntos domésticos de las naciones. 

El fin del sistema internacional establecido con la segunda guerra 

mundial, que se inicia con la cooperación de los cinco miembros pennanentes 

del Consejo de Seguridad durante la guerra del Golfo Pérsico, permite crear un 

grupo contingente de cascos azules con elementos de todos tos estados 

miembros del Consejo, en donde se vislumbra el reconocimiento de un derecho 

de injerencia con la resolución 688 del Consejo de Seguridad, en el que se 

exige al país egresar (en este caso IRAK) no reprimir a la población. Esto refleja 

la necesidad de reestructuración de la organización mundial donde la 

seguridad colectiva sustituya a la competencia militar, con el objetivo de respeto 

a la democracia y a los derechos humanos. 

Es importante mencionar que a consecuencia de la guerra del Golfo, el 

concepto de injerencia humanitaria va cobrando fuerza, pues ahora éste tipo de 

intervención pretextará •garantizar la protección de los derechos humanos y el 

respeto de los principios básicos de la coexistencia pacifica" ; esta es hoy por 

hoy, una prerrogativa de la comunidad intemacional, la cual, según algunos 

paises, deberia de disponer de una autoridad para poder suspender la 

soberanía de un Estado cuando éste ejerza una fuerza criminal que afecte las 

libertades del hombre y sus derechas. 

El derecho internacional humanitario no legitima de ninguna manera el 

recurso de la guerra, ni pone en duda la vigencia de la prohibición del uso de la 

fuerza, lo que hace es defender el derecho de seguridad colectiva actual. Esto 

9 



••. ef derecho internacional huma11it•rio interviene siempre que se producen 

conflictos armados que afectan de manera decisiva el orden y la paz imperante. 

Este concepto poco a poco ha sido aceptado por los países poderosos. 

Hasta en el seno de tas Naciones Unidas existe fa discusión de aceptar o no 

esta nueva rama del derecho. Pero para los paises del tercer mundo, es una 

expresión violenta de las relaciones internacionales que se ha esparcido a 

causa del desequilibrio norte/sur, y no por el mantenimiento del equilibrio 

este/oeste, que tiene como fin el mantenimiento de la hegemonía de fas 

potencias sobre los demás paises. Esto significa que, debido a la desaparición 

del bloque socialista Udereado por la ex Unión Soviética, el conflicto 

intamacionaJ pasa _,,ora a su fase norte - sur (Estados Unidos contra los paises 

del tercer mundo, en el sentido de mantener su liderazgo mundial). 

El debate actual sobre las bases legales de fa intervención por motivos 

humanitarios es aún motivo de análisis dentro y fuera de la organización 

intemacionaf. En el caso de la ONU, se discute la pretensión de legalizar 

valores morales universales que permitan fa adopción de politicas injerencistas 

en detrimento de fa soberanía de los estados y del mismo derecho internacional, 

como es el caso de fa defensa de los derechos humanos. la democracia y el 

medio ambiente a través del llamado derecho de injerencia. 

Igualmente, la Comunidad Internacional no esta dispuesta a admitir que 

la promoción del respeto al medio ambiente, la democracia y la lucha contra el 

narcotréfico, sean motivos que permitan a los poderosos escudarse con elfos 

para salvaguardar intereses particulares. 

Como consecuencia de la guerra deí Golfo, el concepto de derecho de 

injerencia humanitaria y la protección de los derechos humanos han enfocado la 

JO 
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intervención primordialmente al respeto de los derechos del hombre y de los 

principios básicos de la coexistencia pacifica, lo cual significa disponer de una 

autorid8d que pueda suspender la soberanía estatal cuando esta se ejerza de 

una forma criminal. Esta autoridad recaería en la Organización de las Naciones 

Unidas. En estos términos, la organización padria intervenir, ya sea por media 

de fuerzas multinacionales a su cargo o por medio de resoluciones que 

disminuyan su soberanía, como pudieran ser bloqueos económicos, planes de 

ayuda limitados a la adopción de medidas que ayuden a la solución del 

conflicto, medidas coercitivas, etc. 

Actualmente la soberanía a nivel internacional está concebida de manera 

limitada y conforme a esta nueva tendencia, se acepta la disminución de la 

sobarania de los estados en favor de la comunidad internacional organizada 

mediante un reparto de las atribuciones entre los paises miembros, a fin de que 

se pueda actuar con la independencia y libertad necesaria en el desarrollo y 

existencia de los mismos, salvaguardando la paz y seguridad internacionales. 

Esta nueva tendencia denominada intersoberania permite a los estados 

la opción de participar en la toma de decisiones (dentro de un organismo o 

bloque regional) por otros estados que, aunque sean éstas sólo de jurisdicción 

interna del Estado, puedan producir efectos graves fuera de su territorio. Es asi 

que, la intersoberania permite a algunos estados, mediante un acuerdo, 

renunciar a su derecho de adoptar decisiones que puedan afectar a otros 

estados. 



1.2. De..chos h.........,• lf derecho huln9flll•rlo. 

1.2.1. De..cho• hu....,...• 
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A pesar de que el concepto de derechos humanos es impreciso ya que su 

determinación puede quedar limitada por su origen. fundamento, naturaleza y 

•lcance, en el presente trabajo lo denominaremos como el conjunto de 

facultades, prerrogativas, libertades y pretensiones de carácter civil, político, 

económico, social y cultural, incluidos los recursos y mecanismos de garantía de 

todas ellas, que se le reconocen al ser humano, considerado individual y 

colectivamente. Dichas prerrogativas en el ámbito jurídico son relativamente 

recientes, elaboradas en el presente siglo y lo podemos ejemplificar con ta 

defensa de los derechos humanos en las constituciones políticas de cada 

nación.ª Este grupo de normas de diferentes jerarquías y principios tienen como 

finalidad lograr el respeta y la garantía de los derechos de la persona humana. 

Ahora bien. es importan~e set"lalar que el derecho de los derechos 

humanos tiene dos vertientes: la interna y la externa. La primera está 

establecida en la Constitución y en orden jurídico nacional, mientras que la 

segunda nace de las relaciones y la actividad mundial actual. Está integrada por 

el derecho internacional de los derechos humanos de carácter universal (que 

deriva del sistema de las Naciones Unidas) y del regional (en el cual se 

encuentre inmerso el país en cuestión}.7 

Existen· dos grandes corrientes en cuanto a la reflexión en tomo al 

concepto de derechos humanos: el iusnaturalismo y el positivismo. La primera 

"lnstiluto de ln,·cslig:acioncs Juridirns. Pir;cjonario Juridiro Mcxigrno. MCxico. UNA.."'1. llJ. Pornla. 19~1. 
p. 1063. 

Gros Espicll. HCclor. Derecho humanimrio ,. ,;el?; intcm;tcional. MCxico. UNAM·CNDH. 1995. pag.83. 



se basa en norm•s emanades da la naturaleza humana, las cuales procuran el 

desarrollo y satisfacción da l•s necesidades del hombre como tal, por lo que, las 

potencialidadea humanas siempre estarán .por encima de la ley. Son los 

llamados derechos inherentes a la persona humana, ya que dimanan de su 

propia naturaleza. Son bienes que el individuo posee por el hecho de ser 

hombre y que para defenderlos necesita argumentos que provengan de los 

principios fundaimentales de la dignidad de la persona humana. Mientras que la 

segunda, supone una realidad integrable en derecho positivo como un derecho 

subjetivo, un• libertad, un• potestad o una inmunidad; es decir, la 

fundamentación de los derechos humanos intimamente vinculada a su 

positivización. Ambas buscan el reconocimiento de los derechos de sus 

semejantes, de sus condiciones de vida, potenciales y capacidades.ª 

Los derechos humanos, en cuanto a tiempo se refiere, los especialistas 

explican que se han desarrollado en una etapa histórica especifica. Esto no 

significa que no hayan existido anteriormente, lo que ocurre es que se han 

captado de manera variable a lo largo del tiempo. A este respecto, existen 

varias hipótesis sobre el origen del concepto de derechos humanos. Algunos de 

ellos se remontan a la antigüedad, pera para nuestro análisis sólo los 

examinaremos • partir de la revolución inglesa, en donde se establecieron tres 

documentos da vital importancia para el impulso de las revoluciones americana 

y francesa: e/ Acta de Habeas Corpus de 1676, que prohibe la detención de 

cualquier persona sin mandato judicial; /a Petitin on rfght de 1698, que protege 

los derechos personales y patrimoniales; y la Declaración de los derechos de 

1689 (Oeclaration of rights), que confirmará los derechos contemplados en los 

documentos anteriores. 9 

'"!\.lui\O'.. \.':arg.:¡s ThaUa Lorena. Los dsn:chos humanos en el ncnsamicnto de Juan Donungo Pcrón. Tesis. 
MCxico. UNAl\.VFCPy S/CRI. 1 J de: n9'.;embrc de J 0N5. pags. K-'·M~ 
·• Tru:-01 ~ S.:rra. Antonio. Lo.-. derechos ~tumano.-.. ~tadnd. Espai\a_ T~nos. l'J71.pag 12 
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Bajo este contexto, la concepción de los derechos humanos y las 

libertades fundamentales tienen su origen inmediato en las declaraciones 

americanas y francesas del siglo XVIII ; están distinguidas dos categorías de 

derechos: los derechos naturales del hombre que buscan proteger al individuo 

de los abusos del aparato estatal en donde se encuentra. y los derechos del 

ciudadano que permiten al hombre participar sobre la base de igualdad en la 

administración pública. En el caso norteamericano, la Declaración de Virginia 

del 12 de junio de 1776 dio las bases para la evolución de los derechos en 

Europa, que permitió la elaboración de la Declaración del Hombre y del 

Ciudadano de 1789, que constituye uno de los documentos más importantes en 

esta materia. 10 

En la conformación y evolución de los estados-nación, principalmente 

durante el siglo XIX, los enfrentamientos de las naciones más poderosas por el 

control de los mercados y materias primas. mostraron la necesidad de defender 

los derechos humanos contra el poder real de los estados. La Primera Guerra 

Mundial abre paso a la creación de la Sociedad de Naciones (abril de 1919), 

instrumento que intentó sentar las bases para el surgimiento de una nueva 

comunidad internacional que respetara el principio de igualdad entre los 

individuos (principio básico de los derechos humanos). 

La Segunda Guerra Mundial trajo consigo una amplia discusión en tomo 

a la concepción de derechos humanos, lo que hace que en 1947 se establezca 

una comisión a cargo de Eleonor O. Roosevelt para elaborar una Declaración 

Universal, la cual fue dividida en tres partes. En la primera parte se fijaron los 

principios generales ; en la segunda se establecían dichos principios como 

1''1\.1uftoz Vargas Thalia. /bü/~m. pags. 91-9'.\ 



compromisos obligatorios J)9r• los estados r•tificantes ; y en la tercera senalaba 

los mecanismos internacionales y las medidas de aplicación. Con la Declaración 

Universal de los Derechos Humanos del 10 de diciembre ~e 1948, se concreta 

la obligación del Estado de respetar y no intervenir en el ejercicio de la 

autonomía de los individuos que habitan en su territorio, garantizándoles la vida 

y la seguridad, la integridad física y moral. Además, consagra los derechos 

civiles y políticos (primera generación) así como los económicos, sociales y 

culturales (segunda generación). 11 

Para las Naciones Unidas los derechos humanos están basados en las 

demandas crecientes de la humanidad para tener una vida decorosa y civilizada 

en donde todo ser humano reciba respeto y protección. Crear las 

condiciones de vida que permitan el desarrollo y la utilización de las cualidades 

humanas de inteligencia y conciencia, y satisfacer las necesidades espirituales. 

Por tanto, el conjunto de derechos contenidos en Ja declarac~ón de 1948 son 

inalienables para todos los miembros de ta comunidad humana, de modo tal 

que, permitan al ser humano vivir libre del temor y la miseria. 

Existen otras fuentes convencionales a las que recurren las naciones 

para la defensa de los derechos humanos, como son las de nivel regional. En el 

continente americano la principal fuente convencional es la Carta de la 

Organización de Estados Americanos (OEA), de la que derivan obligaciones 

para los paises miembros en materia de derechos humanos : la Comisión 

lnteramericana de Derechos Humanos (1969), el Pacto de San José (1969) y el 

Protocolo 1 sobre los derechos económicos, sociales y culturales, llamado 

11 Estos derechos de segunda generación inclu~en a las ideas de Jos mo,imienlos obreros. el desarrollo de Jas 
doctrinas sociales ~- las ideas de la justicia social. En 13 actualidad se habla de la existencia de los derechos 
de tercera generación. en donde Jorge Carpizo distingue: al derecho a la p;u:. al desarrollo. a un ambiente 
gno ~- cc:ológicamentc equilibrado. el derecho a beneficiarse del patrimonio comUn de la humanidad ~- el 
derecho a ser diferente. P;ara ma~or infonnnción remitirse a CarpiLo. Jorge. Tcndcndµ., µclUalcs del derecho 
los d;rcchos humanos. Mé . ..,;ico. CNDH. 19<)2. pag 111. 



protocolo de San Salvador (firmado el 17 de noviembre de 1988) que aún no 

entr8 en vigor. 12 Junto con estas fuentes convencionales se incluyen las que 

emanan de l•s resoluciones de las organizaciones internacionales, ya que 6stas 

se han convertido en verdaderas fuentes de derecho internacional. 

Es importante mencionar que en la declaración de 1948 existen artículos 

que son normas de tradición legal que pueden, al adherirse, entrar en 

incompatibilidades con tradiciones culturales. y que al acceder en la casuística 

legislativa su alcance se limita, por lo tanto no llegan a ser universales. Esto se 

debe a que entre los derechos individuales y los derechos sociales hay 

incompatibilidades. Ya que en función de la defensa de los derechos sociales 

existe la exacerbación y el exceso de poder por parte del Estado y la seguridad 

del individuo. 

•La diversificación de los derechos y la limitación de la universalidad de 

Jos mismos, proclamados en 1948, produjo varias interpretaciones y exigió la 

transformación de los mismos tratados que establecieran las obligaciones 

jurídicas por parte de los estados firmantes. Se elaboraron dos pactos 

internacionales, el de Derechos Económicos, Sociales, Políticos y Culturales y 

el de los Derechos Civiles y Políticos que entraron en vigor en 1976. Mientras 

que en la historia occidental la práctica de los derechos humanos está definida 

por una interpretación liberal de los mismos, en base a privilegiar y absolutizar 

los derechos individuales, la interpretación socialista de los paises del Este 

privilegia los derechos sociales sobre los individuales, pues crea condiciones de 

vida humana para todos, aún a costa de los derechos individuales de la 

persona". 13 Ahora bien, en América Latina la defensa de los derechos humanos 

16 
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Pcrü. Sccrctari::ldo Lntin001mcric:mo 1\.tIEC.JECT. 1987. pag. J 7 



se da por la experiencia de la defensa a la vida y a la supervivencia. En este 

último punto se hace énfasis en la defensa de los derechos humanos aún por 

encima de la soberanía da los estados. Claro está, de paises poderosos contra 

paises pequel'\os. 

Es importante aclarar que la protección internacional de los derechos 

humanos es subsidiaria de la protección interna, es decir, todo Estada está 

obligado jurídicamente a respetar y garantizar los derechos del individuo, en 

caso de no hacerlo o de no existir instrumentos indispensab.les para 

asegurarlos, la posibilidad de actuación internacional es imprescindible. Por lo 

tanto, la protección internacional está limitada a los procedimientos intemos y 

no se procederá a su aplicación si no se agotan todos los recursos. 

La defensa de los derechos fundamentales del hombre se puede 

justificar por razones de tipo político, jurídico, filosófico y/o teológico, los cuales 

afectarán de manera determinante las soberanías de los estadas, ya que en 

caso de violación a estos principios, puede existir alguna interferencia extema. 

Pero debemos dejar en claro que para defender los derechos o cualquier 

doctrina humanitario, se debe de partir.primero de un análisis de situaciones 

concretas y legitimas, comprobando que se está irrumpiendo el derecho, la paz 

y seguridad intemacionales. Solo así se pueden utilizar elementos de presión 

contra la injusticia -que impide a los individuos reaccionar a una situación de 

manera autónoma-. Es decir, no defenderlos a partir de una creencia abstracta, 

que puede ser resultado de algún interés particular y/o una costumbre diferente. 

Según Héctar Gros Espiell la tendencia doctrinaria actual plantea que los 

derechos absolutamente esenciales constituyen el "núcleo inderogable" o no 

substituible de los derechos humanos que rigen en toda situación y en todo 

momento, asegura que son cosas del ius cogens, es decir, normas imperativas 

17 



del derecho internacional general. ya que se sitúan en la más alta jerarquía 

normativa, cuya vinculación apareja la nulidad da cualquier acto internacional 

convencional, además de violatorio de los principios esenciales del mismo ius 

cogen s. 

1.2.2. Derecho hu..,.nlt•rlo lntemac:lon•I. 

IK 

El derecho humanitario internacional, también conocido como derecho de 

guerra, es una rama del derecho internacional público que se inspira en el 

sentimiento humanitario y se centra en la protección de los individuos en caso 

de guerra o conflicto. Su esencia es la misma tanto en los conflictos internos 

como externos. Su origen se remonta al Primar Convenio de Ginebra, firmado 

en 1864, fortaleciéndose con los Convenios de Ginebra de 1949, en donde se 

garantiza la protección de innumerables vlctimas resultantes de conflictos 

armados. 14 Los principios generales que rigen al derecho internacional 

humanitario permiten elegir, en caso de conflicto armado, los medios de hacer la 

guerra, prohibiendo el empleo de armas, proyectiles y métodos que causen 

sufrimientos innecesarios. De la misma manera proporcionan a la población civil 

y a los prisioneros ·de guerra protección general para evitar que sean 

maltratados durante su cautiverio. 

Este derecho tradicionalmente se ha dividido en dos grandes ramas : el 

derecho de Ginebra y el derecho de La Haya. El primero está dirigido a la 

protección intemacional de las víctimas de los conflictos armados, tiene como 

fuente el Convenio de Ginebra de 1864, pero sus fuentes convencionales son 

... Bo~. Francoisc. Génesis ,. dt:S?CTQllo dSI d.:n;cho intemzjonal hum?niU1ri9. Ginebra. ContitC: 
lmcmacion::ll de In Cru7. Rojn. l'J~. pgs. 9.10. 



los cuatro Convenios de Ginebra de 1949 y los dos protqcolos adicionales de 

1977. El derecho de La Haya se refiere a la limitación da la guerra, es decir, de 

los métodos y medios de combate. Amba~ r•mas se relacionan recíprocamente. 

,., 

Por lo tanto, podemos decir que el derecho internacional humanitario es 

una expresión del ius in bello, porque resulta de la existencia de conflictos 

armados para proteger humanitariamente a las victimas y/o para limitar los 

métodos utilizados en los conflictos. Junto a este ius in bello está el ius ad 

bellum (derecho a la guerra), ambos están dirigidos a disminuir el sufrimiento de 

las personas afectadas por esos conflictos y para limitar los procedimientos y 

métodos de combate en una guerra.15 

Actualmente el ius ad bellum ha quedado reducido por el derecho 

internacional, ya que proscribe el uso de la fuerza. Pero de acuerdo con la carta 

del sistema de las Naciones Unidas y con los desarrollos posteriores de la 

Asamblea General, solamente el uso de la fuerza es licita cuando la utiliza el 

Consejo de Seguridad dentro del marco dispuesto en la carta de San Francisco, 

esto es, solo en caso de legítima defensa (individual o colectiva) y por la lucha 

de los pueblos de su derecho a la libre deterrninaci6n en contra de una 

dominación colonial o.extranjera. 

A pesar de que son diferentes, existe una estrecha vincul~ción entre los 

derechos humanos y el derecho humanitario internacional ya que tienden a 

proteger en diferentes situaciones y por diferentes órganos a la persona 

humana, pero con diferentes formas de aplicación. Mientras que los derechos 

humanos pertenecen por naturaleza a todos los individuos, sin discriminación 

alguna, el derecho humanitario está dirigido a la protección de grupos en 

1" Gros Spicll. HCtor. Op.c:ll .• p;igs. M7 ~ KX. 
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conflictos bélicos, armados, prisioneros de guerra, náufragos, heridos, etc., y 

para lograr el éxito de ambos, cada uno desarrolla un sistema orgánica propio. 

Con el objeto de -lv•gu•rdar los derechos del hombre, la comunidad 

internacional asegura que los derechos humanos no deben quedar por más 

tiempo sujetos a tas fronter•s territoriales, raciales o culturales, ni a regímenes 

políticos determinados pues su protección jurídica por parte de la sociedad 

internacional organizada se hace imprescindible. Con este enunciado se 

menoscaba al principio del ejercicio de las competencias de un Estado sobre 

sus nacionales, que había prevalecido por mucho tiempo. 

En este contexto, el Estado sigue siendo el principal actor de las 

relaciones internacionales, al menos teóricamente es soberano en sus actos, los 

cuales sólo pueden ser limitados por las normas que él mismo acepte respetar 

(por su propia voluntad o por haber firmado un acuerdo o tratado) a nivel 

internacional. Es por eso que la soberanía se manifiesta mermada cuando a 

causa de un acuerdo bilateral o multilateral el Estado no puede actuar 

libremente en ejercicio de sus competencias. 

La lucha por el desarrollo, la paz mundial y la protección de al persona 

humana (individual o colectiva) san unas de las acciones más importantes en 

las _que la comunidad internacional ha contribuido y con estas a las llamadas 

intervenciones humanitarias, las cuales dieron pauta al aumento de 

innumerables abusos por parte de los paises más poderosos. En este sentido, 

el llamado derecho de injerencia reivindica el derecha de la comunidad 

internacional a inmiscuirse en las asuntos internos de los estados para defender 

por una parte, a la población de éste u otro Estado que estuviera siendo 

masacrada por el gobierno (el caso más representativo es el de los Kurdos en 

lrak). Por otra parte, la protección de la ecología, la lucha contra el narcotráfico 



y la salvaguarda de valores universales, son elementos que la comunidad 

intemacional ha utilizado como valuarte para intervenir en los asuntos internos 

de los estados. 

Debemos de considerar que cuando el deber ético de intervención 

humanitaria en caso de conflictos, pasa a ser de una organización no 

gubernamental (el caso de Médicos Sin Fronteras) a una organización 

intemacional16 (como Naciones Unidas) o un Estado (Francia, Estados Unidos, 

etc.), esto se convierte en una acción claramente intervencionista. Así lo sef'laló 

el delegada del gobierno francés para la Asamblea General de las Naciones 

Unidas, Bemard Kouchner, en 1978, en donde aseguró que la intervención 

gubernamental daña el alcance de la labor humanitaria de las ONG ya que 

puede dar lugar a acusaciones de intervención, y el deber de injerencia surgió 

únicamente como una actividad estrictamente privada que así debe permanecer. 

Como es sabido el principio de no intervención tiene como objetivo 

proteger a los estados más frágiles de las ambiciones hegemónicas de los 

estados más fuertes, mientras que los derechos humanos tienen como objetivo 

l I 

1,.; Debemos diferenciar la esencia de las inlcnencioncs. tanlo cstatol como de una organU.::1ción no 
gubernamental. La primera es la expansión del Estado. dentro de su territorio. para la protección y 
promoción del bienestar y la justicia social. La idea de que cJ Estado debía intenocnir con encrgfa y amplitud 
en la cconomia. surgió entre Jos socialistas del siglo pasado como reacción a los efectos concentradores del 
capital. del laiSSC7. fairc tradicional. en que el Estado hmilaba sus funciones a maintcner el orden y garanuzar 
la propiedad prh ad.a. Es aquí donde la intenoención estatal surge pura sustituir a Jos grandes monopolios en 
la tan:ai de producir !'o" distribuir la riquC?:a como un paso pl°C'io a la sociaJi7_ación r.Mfical de la propiedad 
Asi. la intenoención estatal ~ulcó indispensable para controlar las tendencias concentradoras del 
capitalismo. que a mediano plo.v.o acentUan las desigualdades sociales. a lra\·Cs de disposiciones legales que 
impidan u obst:1culicen la fom\ación de monopolios !'o" oligopolios. Para ma!'o·or información remitirse a 
Crespo. José Antonio y Chabat. Jorge. /lac1n un n11~\·u tntL•n·enciumsmo f!.'>tntal. en Mé:'<ico lntcrn?cional 
MC!'l.ico. No,oiembre de 1 •.J<Jo. arlo 2. No. 15. p. 7. Ahora bi.:n. las organUacioncs no gubernamentales (QNG) 
son organi;:acioncs inlcrnacionales pri\·adas que sin·cn de mcaanismo de coo1teriación entre grupos 
nacionales privados en .asuntos intcrnac1onales. cspcció!lmcnte en campos L:J.lcs como en lo económico. el 
social. el cultural. el humanitario !'o el TCcnico. En esle sentido. las organi;:acioncs no gub::rnamcnl:llcs no 
liene la CaP"Jcidad JX!r.1 intenenir en las act1,idad..:s nacionales de un pais. sólo pueden coopcror !'o a~-udar 
p.trn que no pierdan su csta1us de au1óno111as 



la protección de los individuos y de los pueblos, por ~o tanto, la no-Intervención 

o ta soberanía pueden servir de pretexto a la tiranía, así como a la injerencia o a 

la defensa de los derechos humanos pueden disimular pretensiones 

imperialistas. 

Por lo tanto, podemos decir que el derecho de injerencia pone de 

manifiesto el estado actual de las relaciones de poder en el plano intemacional, 

por lo que no debemos de presentar a este derecho como un t>mluarte heroico 

contra los posibles regímenes totalitarios, cuando en realidad sólo se ha 

practicado de manera arbitraria y eventual (los casos de Somalia, Yugoslavia y 

Haití), sin tomar en cuenta las verdaderas características de cada conflicto y las 

consecuencias que puede traer en cada caso, ya que cada caso en diferente y 

se ha tratado de manera similar dando utilizando las mismas estrategias. Como 

consecuencia, la comunidad internacional, a pesar de su actuación no ha sido 

capaz de impedir o remediar el caos en que se vive en cada conflicto, si no que 

además altera la comprensión del genocidio y aleja las verdaderas soluciones 

que pudieran evitar que vuelva a suceder. 

1.2.3. lntemaclonallzaclón de los derecho• del hombre. 

Se le denomina internacionalización de los derechos del hombre al movimiento 

que inicia en 1945, en el seno de la Organización de las Naciones Unidas, la 

Organización de Estados Americanos, la Comunidad Europea y de otras 

instituciones, que tuvo como objetivos obtener la tutela de los derechos de 

hombres y mujeres en todo el mundo, a través de la acción de los organismos 
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intem11eionales, de tratados y convenciones sobre I• materia. 17 Este movimiento 

significó un cambio vital en la esencia del derecho intemacional, ya que para 

cubrir las necesidades de la época, tuvo que ampliarse para tratar los derechos 

da los individuos. Esto provocó un impacto dentro del derecho interna de los 

estados. 

Se cansideran como antecedentes de este movimiento • tas llamadas 

intervenciones por causa de humanidad por parte de fas potencias europ&as en 

los anos veinte del siglo pasado, los casos de persecución del esclavismo y la 

protección de los derechos del hombre en este siglo. Con el establecimiento del 

concepto estricto de soberanía estatal, que se reafirmó con las dos guerras 

mundiales, se excluyó toda injerencia de terceros estados en los asuntos 

intemos, en donde ademés no se admitieron criticas a los sistemas jurídicos 

domésticos, por rígidos que fueran contra sus propios ciudadanos. 

Pero a causa de los atropellos y abusos cometidos contra la persona 

humana muchos países, surgieron nuevas posturas para defender sus 

derechos. Por una parte, se propuso crear un cuerpo internacional autorizado 

para actuar en caso de violaciones sistemáticas en cualquier Estado 

perteneciente al sistema de cualquier organización. 

Las diferentes acepciones sobre los derechos naturales del hombre, 

desarrolladas en las constituciones de los estados, la creación de la ONU y 

después el establecimiento de otras organizaciones regionales, permitieron 

iniciar, gradualmente, la elevación de los derechos humanos a nivel 

internacional, y paulatinamente, la creación de instituciones concomitantes con 

acción para vigilar et status de tos derechos humanos en el ámbito intemo de 

1 ~ Scpúh>cc:b. Cesar. Derecho in1cm?CiOn?.I ,. den;chos humanos. México. Comisión Nacional de Derechos 
Humanos. Colección manuales. no. 9 ln. 1991. pag. 17. 



1os Estados. con facultades para enjuiciar públicamente a los paises violadores 

ele dichos derechos. La carta constitutiva de la ONU (Carta de San Francisco) 

de 1945 fue el motor para la intemacionalizaci6n de los derechos humanos, ya 

que en su preámbulo se reafirma "La fe en las derechos fundamentales del 

hombre, la dignidad y el valor en la persona humana y la igualdad de hombres y 

mujeres", para más tarde declarar la autodeterminación de los pueblos de las 

Naciones Unidas, promoviendo el progreso social y el nivel de vida dentro de 

un concepta más amplio de libertad.18 

El apartado 3 del articulo 1 de la Carta de San Francisco establece: 

•Realizar la cooperación internacional en la solución de problemas 

internacionales de carácter económico, social, cultural o humanitario, y en el 

desarrollo y estimulo del respecto a los derechos humanos y a las libertades 

fundamenta/es de todos, sin hacer dish"nción por motivos de raza, sexo, idioma o 

religión" 

Con la declaración Universal de los Derechos Humanos en las Naciones 

Unidas los estados deberían de familiarizarse con la noción de que los derechos 

humanos no sólo son competencia de jurisdicción interna de los estados, si no 

que a partir de ese momento empezaba a ser de interés general de la 

comunidad intemaciona·I. 19 

Es importante aclarar que el derecho de tos humanos es paralelo, pero 

complementa al derecho interno de los estados, con esto quiero decir que cada 

uno tiene naturaleza distinta y por lo tanto tienen fines diferentes. El derecho 

111 Jbt,f ... •m. pog. 1 M 
19 Dicha dcelaroción fue emitida el Jtl de diciembre de l lJ.ix ~- conslitu~ ó un instrumento de gran 
importancia para la internacionalización de los dcrcc::hos del hombre. Otro instrumento importante. espcdido 
el JO de abril de ese mismo año. fue la Declaración Americana de Ocrcc:hos !ro Deberes del Hombre que 
consutu:-ó la estn1ctur.i sustanth ::i necesaria parJ. crear m:is adelante una maquinaria adecuada de protección 
~- resp:to entre los Estados. 



humanitario es sólo una r•ma del derecho internacional que descansa en una 

conciencia idealista humanitaria que tiene como objetivo mejorar la situación de 

la persona individual, en todos los ámbitos del mundo, especialmente cuando 

las condiciones internas no sean favorables. 

A causa de la complejidad de la comunidad internacional, y debido a los 

intereses particulares que persiguen los estados, han utilizado a los derechos 

humanos como puntal para alcanzar su autodeterminación, para cubrir objetivos 

de interés nacional y como razón para intervenir en otros paises, legítimamente 

o no. Pero el punto más importante para los paises pequenos, serla evitar la 

legalización de un orden internacional basado en las relaciones de poder, 

lidereado en gran medida por un sólo país. 

1.3. Soberanla, deracho lntemaclonal y derechos humanos. 

Los pueblos a través de la historia, han elaborado diferentes formas de 

organización política, la última cronológicamente es el Estado nacional y 

soberano, que naci6 a finales de la de la Edad Media. 

El Estado-Nación surge con atribuciones soberanas en Europa 

Occidental de las ruinas del Estado feudal consolidándose con la paz de 

Westfalia de 1648. Esta soberanía es el fruto de las luchas sostenidas por el 

rey francés contra el Imperio, la Iglesia y los señores feudales, estableciéndose 

así una nación. Al surgir el Estado moderno, las fuerzas estamentales se fueron 

adecuando a las exigencias precapitalistas que originaron una nueva forma 

política estatal. 
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El nacimiento de los nuevos estados ha sido gradual en medida que pasa 

el tiempo. El mismo sistema de Westfalia concedió al Vaticano el status de ente 

supranacional con capacidad de decisión sobre la guerra y la paz, la 

territorialidad y la soberania incipiente. Esto fue necesario porque sin la 

existencia de un ente supranacional como el papado, los gobernantes hubiesen 

extendido su poder ilimitadamente. 

La soberanía es producto de la realidad y la primera sistematización de 

éste concepto se encuentra en - Los seis libros de la República de Juan 

Bodino'", en donde se afirma que la soberania es un poder absoluto y perpetuo. 

Absoluto en cuanto a la potestad de dictar y derogar las leyes, pero bajo una 

sola figura llamada príncipe. Este príncipe puede dictar leyes civiles, nunca 

divinas, lo cual indica que su actuación está limitada por márgenes precisos que 

no pueda traspasar, además de que los príncipes están sujetos a las leyes 

comunes de todos los pueblos. Seglln Bodino, los soberanos están sujetos a 
leyes de Dios, de la naturaleza y al derecho de gentes. Y como perpetuo se 

entiende al poder irrevocable y de tiempo ilimitado del príncipe. 

Para Juan Bodino, la soberania es la facultad de dar leyes a todos los 

ciudadanos, pero nunCa recibirlas de éstas. Además el príncipe tiene que 

respetar las leyes de todos los pueblos, es decir, respetar el derecho 

internacional. El problema de determinar que o quién tiene la titularidad de la 

soberanía ha variado significativamente entre los principales pensadores. 

Badina explica que el soberano es el que gobierna, ya sea el príncipe, un grupo 

o el pueblo mismo. Para Hobbes, el titular es quien detenta el poder. Hegel, 

Jellineck, Heller y Fiares Olea afirman que el titular es el Estada, mientras que 

Felipe Tena Ramirez asegura que la soberanía se encuentra en la Constitución, 

finalmente para Rousseau es el pueblo el soberano. 



Ahora bien para Rousseau, la soberanía es el ejercicio de la voluntad 

general, ésta soberanía nunca es enajenable porque de serlo. se destruiría el 

cuerpo politice. No es prescriptible ya que a la libertad no se le puede suprimir, 

no es divisible porque la voluntad es general y ésta al declararse hace las 

normas. La soberanía radica en el pueblo, quien es el amo y senor, los que 

gobiernan san sus servidores, pues el pueblo es el que crea y destruye las 

leyes, nombra o destituye a sus servidores si estos no cumplen con sus deberes 

de ciudadanos, por lo que aseguró que la única forma de gobierno aceptable a 

la dignidad humana es la democracia: esto es, el pueblo como soberano crea su 

propio orden jurídico para realizar la libertad, la igualdad y la justicia.20 

La soberanía es una e indivisible y su ejercicio implica dos dimensiones. 

La primera es en el plano interno, en nombre de y frente a la población que se 

asienta en su territorio estatal determinado; y en el plano externo. en nombre de 

dicho Estado frente a los representantes jurídicos y la población de otros 

Estados. Desde el punto de vista del derecho, al interior de cada Estado existen 

legalmente otras personas jurídicas diferentes de él, sobre las cuales puede, 

debe imponer y ejercer su autoridad. Estas personas jurídicas no deben 

pretender ser soberanas frente o por encima del Estado. También, en teoría, el 

ejercicio de la soberanía de un Estado con respecto a la soberanía de los 

demás implica que éstos últimos no pueden pretender ser superiores frente a 

dicho Estado. pues todos son iguales. 

Anteriormente, los reyes basaban su poder en la soberanía absoluta que 

ejercían al interior de. su jurisdicción. Maquiavelo escribió que algunos príncipes 

para mantener seguro su Estado, desarmaban a sus súbditos, otros dividían en 

27 
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partidos las ciudades sometidas, otros mantenían enemigos contra si mismos, y 

otros levantaban fortalezas mientras que otros las arruinaban y destruían. La 

soberanía absoluta y omnimoda que ejercía el príncipe al interior de su reino 

tenia como única limitación el Ju• ,,.nllum. Este emergía de la época moderna 

como la normatividad resultante del comercio y de la conquista y como la 

ordenación mínima de aquello común a la humanidad. 21 

El derecho internacional surgió muy a pesar y a veces en contra de las 

autocracias soberanas, el Ju• f1911Uum representa un principio de expresión de 

la globalidad. Ahora bien, como desprendimiento del sistema de autocracias 

soberanas y para garantizar su existencia se fue haciendo necesaria una red de 

balance de poder que regulara las relaciones interestatales o internacionales, lo 

que significó que dos estados o más tuvieran iguales capacidades en abstracto 

a pesar de que de facto existiesen entre ellos relaciones inequitativas. 

El derecho internacional es un orden juridico descentralizado en un doble 

sentido. Par una parte sus normas ligan, en principia, a aquellas naciones que 

la han aceptado y por la otra, casi la mayoría de sus normas son obligatorias en 

virtud del consentimiento de los estados. A pesar de que san vagas y ambiguas 

pueden estar condicionadas, además de tener la característica de contar con 

reservas, lo que perniite a las naciones individuales un alta grado de libertad de 

acción cuando se les reclama cumplir con una norma de derecho internacional. 

El último tipo de descentralización impone su ley sobre las funciones judicial y 

ejecutiva del derecho internacional . 

Con el nacimiento de este principio de supranacionalidad, la soberanía 

de los estados se fue matizando y las autocracias internas se adaptaron a la 

cesión mínima de su soberanía. Desde entonces el Estado dejaba de ser un 
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poder que en términos absolutos se organizaba asimismo para pasar a ser 

receptor de los imperativos de las instancias supraestatales convencionales. Se 

trataba ya de un poder que empezabe a ser organizado desde afuera. Este 

poder supranacional se ejerció en nombre de principios abstractos y de valores 

universales, cuyos portadores los utilizaban para la consecución de intereses 

propios y de conquistas. 

Al discutir el problema de la soberanía en el campo de la ejecución de la 

ley se distingue a la soberanía como órgano ejecutivo igual a la soberanía en el 

campo de lo judicial, esto es, la decisión de cuando y como iniciar una acción 

ejecutiva reside, en última instancia, en ta nación individual. 

Por otra parte, la soberanía de ta nación como objetivo opuesto de una 

acción ejecutiva, se manifiesta en lo que se denomina '"impenetrabilidad" de la 

nación. Lo que significa que en un territorio dado, sólo una nación puede tener 

soberania - la autoridad suprema - y que ningún otro Estado tiene el derecho de 

ejecutar actos gubernamentales sobra su territorio sin su consentimiento. Por 

consiguiente, todas las acciones ejecutivas previstas en el derecho 

internacional, con excepción de la guerra, se limitan a ejercer presión sobre el 

gobierno agresor ~e las leyes - tales como protestas diplomáticas, la 

intervención, las represalias, los bloqueos - las cuales dejan intacta la soberanía 

territorial de la nación que viola el derecho. 

La idea de soberanfa ha sido criticada por algunos autores que le 

adjudicaron haber propiciado las guerras y ser grave obstáculo para el 

desarrollo del derecho y las relaciones internacionales. Entre ellos el 

norteamericano James W. Garner, Kelsen y el griego N. Politis aseguraron 

que Ja soberanía estaba en su etapa de desaparición pues es un obstáculo para 



la organización mundial y la paz, así como ha permitido dar apariencia de 

justificación a las pretensiones arbitrarias de los gobiernos. 

Hermann Heller asegura que no existe contradicción alguna entre 

soberanía y derecho internacional porque el Estado soberano es presupuesto 

para la existencia del segundo. Afirmó que la concepción del derecho 

internacional que no tome como punto de partida la existencia de una pluralidad 

de unidades de voluntad soberana está destinada al fracaso. pues el derecho 

internacional existe en la medida en que por Jo menos están dos unidades 

territoriales decisorias universales y efectivas. 

En lo que respecta al derecho internacional. Cesar Sepúlveda sostiene 

que es un orden jurídico de entes soberanos a Jos que obliga a respetar una 

serie de normas universales, y la soberanía del Estado consiste en la 

capacidad de crear y actualizar el derecho, tanto en el plano interno como en el 

internacional, con fa obligación de actuar de acuerdo al derecho y con 

responsabilidad ante esa conducta. De acuerdo a éste pensamiento, el Dr. 

Víctor Flores Olea asegura que fa condición misma para la existencia del 

derecho intemacional es la existencia de unidades de voluntad soberana, ya 

que en las relaciones internacionales, la soberanía del Estado se presenta 

como la independencia del mismo para tomar todas ras decisiones sobre su 

orden juridico e incluso para cambiarlo totalmente sin la intervención de ningún 

ente soberano. 

Con esto, podemos decir que la soberanía no nació de una teoría, si no 

de la realidad: nació como Ja potestad última de acción y decisión sobre el 

orden juridico; nació como Ja facultad de dar y derogar las leyes sin la 

intervención de ningún elemento extraño a ese pueblo, siendo por lo tanto 

sinónimo de libertad, independencia, poder constituyente. pueblo, 

JO 
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autodeterminación y de principio de no intervención. Sin el derecho 

intemacional no existiría respeto para la soberanía de los Estados, ante esto, 

debe de entenderse que los estados est6n sometidos al derecho internacional, 

lo que implica la igualdad.soberana de los estados. 

En las relaciones intemacionales, la soberanía del Estado se presenta 

como la independencia del mismo, para tomar todas las decisiones sobre su 

orden jurídico e incluso para cambiarlo totalmente sin la intervención de ningún 

ente soberano externo. A pesar de que la soberanía no admite condiciones, 

limitaciones, ni tutelaje de un Estado sobre otro ha sido valuarte de todas las 

naciones frente a las superpotencias que desean dominar e imponerse en el 

mundo, y ha intentado ser el motor para la independencia y la 

autodeterminación buscando con ello la justicia entre las naciones. 

Como podemos observar, la soberania está limitada por sus propios 

principios para no autodestruirse y poder libremente decidir su forma de 

gobierno y orden jurídico, lo que significa que el Estado para sobrevivir entre los 

demás estados soberanos necesita ciertas reglas que regulen las relaciones 

interestatales. Ahora bien, dentro del derecho internacional el ejercicio de la 

soberanía de un Estac:to es igual a la de los demás estados, estos últimos no 

pueden o deben pretender ser jurídicamente superiores a otro. Por todo esto, el 

concepto de soberanía confronta una doble tensión: "aquella que se da entre la 

persona juridica que constituye el Estado soberano y las demás personas 

juridicas (físicas o niorales) que existan dentro de su territorio; y las que se 

producen entre la soberanía de dicho Estado y las soberanías de los otros 

estados'*.22 

:.: C;irrillo Castro. Alcj;indro. Soht.•,.nnia E.\-IC1t<1l. ··1.0.\ clururtt1.\ lllfulahdddt.•.\ dt.• .\U e1erclClf> ... en ~. 
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La 9C>berania al paso del tiempo se ha visto modificada en gran medida, 

pero no su validez del principio de soberania juridíca de un Estado nacional 

frente a otros, lo único que ha variado es el número y caracteristicas de los 

estados que integran actualmente la comunidad internacional, asi como las 

circunstancias y problemas a los que cada uno o todos en conjunto se tienen 

que enfrentar. Toda esto obliga a buscar un ejercicio de la soberanía del Estado 

aún más dinámico, pero complicado, permitiendo el establecimiento de 

relaciones de tipo colaborativo en campos como el de eliminación de la pobreza 

extrema, solución de controversias internacionales, salvaguarda de la paz y los 

derechos humanos, asi como luchar contra el narcotráfico y enfermedades 

contagiosas, lo que dará lugar a una serie de violaciones del derecho 

internacional establecido. como es el principio de no intervención. 

Es importante mencionar que, ante la situación de los Kurdos, en la 

guerra del Golfo y la resolución 688 del Consejo de Seguridad, se dio paso del 

deber de asistencia de los organismos internacionales no gubernamentales al 

derecho de injerencia de los estados. Después de la resolución, el mismo 

Secretario de Naciones Unidas, a pesar de ser originario de uno de los paises 

del llamado tercer mundo, ha invitado a los países del mundo a permitir la 

intervención en asuntos internos por parte de ta organización mundial en 

defensa da los derechos humanos, la democracia y las minorías por encima 

incluso de los principios de soberanía y no intervención. Igualmente, el 

entonces ministro socialista de relaciones exteriores francés, R. Dumas enfatizó 

que con la caida de los regímenes del Este, los derechos humanos y la 

democracia habían recuperado toda su importancia ; en consecuencia, la 

comunidad internacional no podía seguir tomando el respeto a la soberanía de 

las naciones como pretexto para su pasividad ante la violación de los derechos 



humanos, ya que los derechos humanos deberían ser prioritarios sobre los 

derechos de los estados.23 

Bajo la perspectiva de soberanía limitada de los paises. los organismos 

no gubernamentales y multilaterales poco a poco se van adaptando a las 

nuevas formas y razones del actual intervencionismo. Las derechos humanos y 

la soberanía estatal san tánninas contrarios en caso de conflicto. Esto se 

demuestra en los casos de Haiti, Somalia y Yugoslavia, donde por defender los 

derechos de los individuos, el Estado involucrado pierde soberanía ante las 

políticas intervencionistas de la comunidad internacional. 

Ante todas estos acontecimientos es importante plantearnos el papel del 

Estado como actor de la política exterior ante las nuevas tendencias y 

transformaciones del mundo. 

Como ya vimos, el Estado es un ente juridico-palitico-administrativo que 

se conforma de una población que vive en un territorio definido bajo la guia de 

un gobierno. Cuenta con la característica de ser soberano y su existencia formal 

ante la sociedad internacional requiere del reconocimiento de otros estados. 

aunque este requisito no es del todo indispensable para que exista un Estada. 

Son los actores más importantes y más complejos de las relaciones 

intemacionates porque, juridicamente, son los sujetos básicos del derecho 

intemacional y, políticamente, son las unidades primarias de la comunidad 

intemacional con soberanía para decidir su política exterior.2
• Muchas veces, las 

relaciones internacionales se confunden con las relaciones entre los estados: es 

decir, entre los gobiernos que representan a tales estados. Por ello, todos los 

::- R.:J.mircz Varg;is. Socorro. El inlen-.tncioni.-;mu L"n la posguerra ji-in. en Amihsis Poljtico. r-..h:-.;ico. IEP y 
IR. No. 21. enero - abril de l 'J'J~. pag. 52. 
:i ~krl~ Marccl. Socio\ogia de las rdacionss intcrn;ic1ona1cs. Madrid. Ahun,.a. l 'JX6. p :!6X 
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actos llevados a cabo por los gobernantes se imputan al Estado, y sólo los 

gobiernos están considerados para actuar en nombre del país y comprometerlo 

frente a otros. :as 

Sin embargo en la actualidad ti.y un debate muy serio en torno al papel 

del Estado frente a los procesos de globatizaci6n e interdependencia. Para 

algunos especialistas, las fronteras entre los paises ceda vez más se diluyen en 

términos económicos, principalmente. Es decir, la globalización económica 

actual reduce la presencia est•tal, mientras que I•• sociedades mercantiles 

Internacionales (como empresas multinacionales, trasnacionales, etc.) ocupan 

un papel creciente en la realidad mundial. Paro para otros, el Estado se vigoriza 

con tal proceso de globalización. Los pmlses poderosos económicamente, tales 

como Estados Unidos, Japón y algunos paises de Europa Occidental, se 

benefician con la globalización; mientras que tos pobres resultan perjudicados. 

En este sentido, en los países desarrollados el Estado se fortalece mientras que 

en los subdesarrollados se debilita. Es por ellos que muchos paises no 

industrializados están instrumentando políticas neoliberales con el prepósito de 

insertarse en esta dinámica mundial. 29 

Otros aseguran que hay una crla#a de lo• -tadoa nacionales y de la 

lnstituclón-Est-. "En este caso se dice que el Estado nacional ha llegado a 

ser demasiado grande para los problemas pequet'ios y demasiado pequet'lo para 

tos grandes. Se ve al Estado nacional (no sólo los estados democráticos, si no 

también los estados autoritarios o totailitarios). amenazados desde abajo por 

una demanda creciente de autonomía y de autodeterminación por parte de las 

regiones o de las comunidades étnicas o religiosas que están incluidas en él, y 

:~ Lcrchc. Charles O. Principie oí intcma1ional mlitiCJ., Oxford Uni"'Crsity Prcss. 1956. p. 13. 
: ... Vcl.Vquc.I' Flores Rafael. La rdac16n entre nolilica in1ema ,,. nolitie s-.;tcma· F.I caw de MC-.;ico l<JMM· 
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amenazando desde arriba por la aparición de nuevos poderes transnacionales, 

no sólo por las instituciones interestatales y supranacionales sino también por el 

poder de las empresas y los mercados financiaros globales, por la criminalidad 

internacional y por ciertas amenazas para la salud o para la ecología que 

sobrepasan el alcance de los poderes de los estados·. 27 

En lo que se refiere a los estados democráticos existen además otras 

dificultades. "El fin de la guerra fria hace mucho más dificil la creación, dentro 

de los estados, de un consenso que permita al Estado actuar en el ámbito 

internacional con autoridad y credibilidad. Hemos asistido a la entrada en 

escena de las masas, que hoy ya no ceden a las élites políticas la delegación 

de las decisiones que les concedían durante los anos de guerra fria. Las masas 

requieren decidir por ellas mismas; pero su opinión, en esta era de los mass 
medía, se forma con base en informaciones que son, respecto de la mayoria de 

las crisis, superficiales, fortuitas e insuficientes. Se corre el riesgo de que el 

sentimiento y el instinto lleguen a ser mucho más poderosos que el 

conocimiento. Así pues, los gobiernos tienden a replegarse sobre los problemas 

internos y a adoptar hacia los problemas del mundo entero una actitud 

aislacionista. Esta actitud juega a favor de los estados no democráticos que 

todavía están gobema~os por ideologías fanáticas (nacionales o religiosas) que 

atribuyen a la vida humana un valor limitado. Dicho esto, el sistema 

internacional del siglo XXI podria llegar a ser todavia menos gobemable y más 

peligroso del que estamos viviendo•. 211 

Después de estas apreciaciones podemos decir que, los estados son las 

Unicas entidades capaces de formular una política exterior, en virtud de ser los 

:- L~·i. Arrigo. Los cst;1dos y la polilica de la culturJ en la perspectiva del siglo XXI. en Cuadernos 
~~~ .. ~~nos. f'l.h:sico. Nueva Epo...--a. l 1J•J6. ailo X. No. 57. ma~o-junio de: 1996. p. 19S, 



actores m6s completos y re<:anocidos, jurídicamente, para actuar en el plano 

intemacional. Al interior de las organizaciones internacionales, las políticas 

exteriores de las estedos miembros se mezclan y se conjugen y. en este 

sentida, Ja posición de uno de estos organismos es el resultado de la fusión de 

las distintas políticas exteriores de sus miembros. De todos modos, no hay 

olvidar el papel creciente de las empresas transnacionales, las organizaciones 

no gubem•mentales, el papel de las masas, etc., en l•s relaciones 

internacionales. 

Ahora bien, los temas de la actual agenda global, definida 

unilateralmente por las grandes potencias y la injerencia humanitaria por encima 

de la soberanía de las naciones ha empezado a constituir la nueva doctrina y 

legitimación del intervencionismo. 

Para hablar de un concepto coherente de Derecho de Injerencia que defina 

ampliamente su signifi~do, es necesario ahondar en ras características de la 

intervención, ya que ésta nos da fas bases indispensables para el entendimiento 

del tema a pesar de que no existe una definición precisa dentro del Derecho 

lntemacional Pública debido a su complejidad intrínseca. 

La intervención es definida por autores como Jack C. Plano como una 

interferencia coercitiva de un Estado o un grupo de estados en los asuntos de 

otro, para afectar sus políticas intemas o externas. Apunta que la intervención 

puede justificarse legalmente si: 1) se ha concedido ese derecho, por medio de 

J6 



un tratado, al Estado interventor; 2) si el Estado viola la determinación conjunta 

de políticas, actuando unilateralmente; 3) si la intervención es necesaria para 

proteger a los ciudadanos de un Estado; 4) si es necesaria para la propia 

defensa, o 5) si un Estado viola el Derecho Internacional. 29 En mi opinión, igual 

a la de otros, la intervención tiene dos dimensiones: la moral y la legal. En esta 

última, la intervención puede estar justificada, pero moralmente no tiene 

justificación porque afecta al •Statu quo• de la sociedad internacional y rompe 

un orden establecido. 

Charles Rosseau y Modesto Seara Vázquez definen a la intervención 

como .. el acto por el cual un Estado se inmiscuye en los asuntos internos o 

externos de otro para exigir la ejecución o no ejecución de un hecho 

determinado, y el Estado que interviene actúa por vía de autoridad, procurando 

imponer su voluntad, ejerciendo cierta presión para mantener un orden 

determinado"'. Aseguran que la intervención es ilícita cuando el Estado que 

interviene actúa sin título jurídico suficiente, y la tesis más común es la 

intervención política. 30 Al igual que Rosseau, Modesto Seara Vázquez 

caracteriza a la intervención como la acción de un Estado suficientemente fuerte 

como para obligar a otro a aduar en contra de su voluntad, esta acción la 

ejecuta mediante la p~esión política o la fuerza. 31 

La concepción de Doctor Cesar Sepúlveda a mi parecer es una de las 

más amplias, ya que considera a la intervención como .. una interferencia 

dictatorial no consentida de uno o varios estados en los asuntos domésticos o 

externos de otro, que menoscaba la soberanía o la independencia de esa 

comunidad política autónoma•. Además, sostiene que la intervención puede 

,:c. Plano. Jack C. y Ollon. Ro). Picciqnado de Relaciones lnlemadonale ... Mé:-.:ico. Limus;i. 1•J'J1. p. l 06. 
"' Rosscau Clt.;.1rles. IA!rc:cho br11•rnacNmal PUhl1co. Barcelona. Aricl. l 'J61. p. 319. 
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tener lugar empleando la fuerza o medios no violentos, ya que puede ejercerse 

de manera directa o indirecta - por medio de otro Estado - o en forma abierta o 

clandestina (por medio de órganos de inteligencia). La intervención puede 

ocurrir en lo que se refiere a la jurisdicción de un Estado sobre su territorio, sus 

ciudadanos. su derecho para decidir libremente sus asuntos internos, o en 

cuestión de sus relaciones exteriores.32 

Aún y cuando el Doctor Sepúlveda define de esta manera la intervención, 

hace notar que el concepto tiene muchas acepciones, que en algunas 

ocasiones son ambiguas y pueden cubrir una amplia gama de actividades que 

de cualquier forma pueden ser admisibles. 

Para R.J. Vincent la intervención es la .. actividad emprendida por un 

Estado, por un grupo dentro de un Estado, o por un grupo de estados dentro de 

una organización internacional que interfiere coercilivamente en los asuntos 

internos y extemos de otro Estado'*.33 En este contexto, el autor incluye los 

términos coerción e interferencia dictatorial, que tienen relación con nuestro 

tema. La interferencia es la acción emprendida para influir en acciones de otros, 

mientras que la interferencia dictatorial, utiliza estas acciones para obligar e 

imponer acciones a otros. Coercer significa obligar o refrenar mediante ta 

fuerza superior o Sutoridad basada en la fuerza, por to tanto. la interferencia 

coercitiva obliga, por media de la fuerza o la amenaza, a hacer un acto en 

contra de los intereses de un Estado y a favor de otro. Identifica • ta 

intervención coma legal e ilegal. La primera está sustentada por el Derecho 

Internacional, pues en él se permiten las intervenciones en ciertos casos, 

mientras que en la segunda se actúa sin apego al mismo derecho. 

): ScpUhcda. Cesar. -u no inlcf'\cneión como noT"ma legal intcm:.ciomd: sus alcances-. en 7 Principios 
B;isicos de; Poljtica E"tcrio'J" de México. MCsieo. PRJ. 199..&. p. IK. 
n R.J. \'1neent. No inlenención \·orden inlcrnaeional. Buenos AiT"es. Argcnlina. l\.1a~mar. 1976. p.J7. 



Cada autor enumera las justificaciones a la intervención y de ella 

desprenden también los tipos. El objetivo de la intrusión tiene diferentes 

justificaciones tales como la paz, los derechos humanos, el medio ambiente, la 

democracia o la propaganda. A este respecto, Seara Vázquez distingue a la 

intervención como directa e indirect•; de tipo militar, económica, política y 

diplomática. En los asuntos internos o externos: de forma individual o colectiva; 

y por causas de humanidad, propaganda, democracia y/o por reconocimiento o 

no de gobiernos, etc. 

La intervención militar es una forma de presión que, por medio de tropas 

en territorio externo, un Estado puede mantener orden o apoyar una revolución 

en otro Estado. Vincent asegura que el simple despegue de fuerzas armadas 

tiene sobre la política de las naciones un efecto equivalente al de fa 

intervención en sus asuntos. 

La intervención económica se da cuando una nación, poderosa 

económicamente, fija ciertas condiciones a la ayuda económica que brinda a un 

país pequet"\o o cuando una nación económicamente desarrollada niega un 

contrato a una subdesarrollada de producción primaria por cuestiones de 

interés. 

Existen diferentes formas de intervención política, unas de ellas son las 

de apoyo a una lucha revolucionaria liberada dentro de otro país por la falta de 

reconocimiento a un gobiemo establecido, por propaganda hostil de un Estado 

a otro, etc. 

La intervención diplomática es uno de las ejemplos más representativos 

de intervención no coercitiva. pero que influye determinantemente en la decisión 



de los estados. En este caso, aquellos estados poderosos con mayor capacidad 

de negociación internacional tienen la posibilidad de utilizarla contra tos paises 

débiles y a favor de sus intereses. Esta práctica no debe de confundirse con la 

mediación, los buenos oficios o la negociación, ya que en ella lleva implícita la 

caracteristica de presión o condición para lograr determinado fin. 

Bajo este contexto, la intervención es toda acción emprendida por un 

Estado, o un grupo de estados dentro de una institución o sin ella, o una 

dependencia en contra de otro Estado, ya sea ésta presión política o de fuerza, 

que obliga o trata de obligar al Estado a actuar de una manera contraria a sus 

intereses internos y/o externos. Esta interferencia, sea de tipo legal o ilegal, 

menoscaba la soberanía o la independencia de la comunidad política autónoma, 

ya que no puede decidir libremente sobre su territorio. Para tratar de evitar la 

intervención, en cualquiera de sus formas, los estados han establecido dentro 

del Derecho Internacional Público y dentro de la Carta de Naciones Unidas, el 

principio de no Intervención, la contraparte que intenta prevenir la violación de 

los Principios de Soberanía Estatal, Independencia, Igualdad, Abstención y 

otros principios que son parte esencial de un Estado. 

La intervención ~ lo _largo de la historia se ha justificado de diferentes 

maneras, pero casi todas estas referidas al hegemonismo de las grandes 

potencias, para ejercer represalias contra los estados más débiles, para 

proteger los derechos de los ciudadanos, los intereses nacionales y exteriores, 

y/o para obtener concesiones de comercio, etc. Las diferentes maneras de 

disfrazar intereses particulares varían de acuerdo a la geopolítica de las 

· naciones. La migración y el derecho ecológico, asi como el narcotráfico pueden 

convertirse en problemas, en términos estratégicos, para recurrir a la 

intervención. 



... 

En el caso de la migración, al proporcionar ayuda a los refugiados. se 

contribuye a la continuación de las guerras y se corre el riesgo de perpetuarlas 

a travé~ de auténticas economías no-productivas como lo son los campos de 

refuglad~s. ya que están protegidos en cierta medida.::w 

En lo ecológico, la intervención se impone para prevenir y evitar un 

desgaste del medio ambiente que perjudique de manera decisiva al planeta. Se 

precisa que debe existir un poder para intervenir sobre los estados, el cual 

queda explicito en las organizaciones intemacionales no gubernamentales 

como son Green Peace o el Tribunal Internacional del Agua, que más tarde 

buscará crear una Corte Internacional de Justicia Ecológica o una Agencia 

Internacional del Medio Ambiente, para crear campar.as y sanciones, en caso 

de requerirse, en favor de la protección de la ecología. 35 

Por último podemos hablar de la lucha contra el narcotráfico, que con el 

fin de erradicarlo, la comunidad internacional ha sumado esfuerzos para evitar 

que se extienda y peligre así la paz y seguridad intemacionales. 

Estos tres ejemplos pueden ser pretextos para una intervención, son 

peligrosos para muchos países, especialmente los pequenos y en vías de 

desarrollo. Esto se debe a que las intervenciones no se limitarian simplemente a 

los casos de violación de los derechos humanos, si no que se ampliaría la gama 

de pretextos para inmiscuirse en los asuntos internos de los estados afectando 

su soberanía. Es importante mencionar que el concepto clásico de no 

intervención no puede ser ignorado por ninguna organización internacional, ya 

sea gubernamental o no gubernamental, de cualquier naturaleza, o por 

"' Pércz PCrcz. Virginia. /.n lt!M\ Ji-c1ncv.<;a .\uhr .. • ~1 ~rec/Jo ,, ... /nj .. ·r4•nc1a h1111tan11anu. en~ 
ln1cmacjona1. Vcnc..-.ucla. Grcmcica Editores C.A .. llJ'JJ. pog. 23. 
H //Jjlf4'lll. p. :J 
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eu11lquier Estado o grupo de estados con la potestad jurídica de actuar por sí 

mismos, al actuar dentro de un Estado sin el consentimiento del mismo. 

Como menciona Cesar Sepúlveda, '"desde que aparece en la comunidad 

intemacional, la intervención siempre ha tenido pretensiones de legal o 

permisible. Unas veces se hacen valer razones como la protección de un Estado 

a sus nacionales. que se estiman ilegalmente amenazados en territorio de otro, 

en otras ocasiones se invocan razones ele humanidad. 

Para reprimir la persecución emprendida contra una minoría religiosa, 

algunas potencias han sostenido la legitimidad de la medida al haber actuado 

por invitación de un gobierno, tal como ocurrió en Panamá; se ha llegado 

también a justificarla alegando un d•recho de leglfim• defen•• p1eventlv•. 

apoyándose en el articulo 51 de la Carta de la ONU;. se ha dado el caso 

asimismo de exculparla calificándola de contraintervención para ayudar a un 

Estado a repeler una intervención que otro país ha comenzado a efectuar. se 

encuentra también en la práctica internacional la intervención con el fin de 

oponerse a un gobierno que se juzga ilícito o inconveniente para aquél 

interviene; y por último, está el caso de la llamada intervención colectiva, o sea 

aquella que se practi.ca por un grupo de paises bajo los auspicios de las 

Naciones Unidas, y que a primera vista parece tener visos de legitima'". 315 

Con la desaparición de la Unión Soviética, los paises desarrollados de 

occidente han desarrollado, a partir de problemas. comunes a todas las 

naciones, la aparición de nuevos enemigos con los que buscan remplazar la 

amenaza comunista y legitimar así, su tradicional intervencioniSmo. Como 

principales temas en la agenda internacional están la expansión y consolidación 

"' Scpühcda. Cesar. La no intcn·cnción corno norma Jcg:il Op cu. pag. l 9. 



de la d9mocracia y el respeto a los derechos humanos, I• ecología, la lucha 

contra el narcotráfico y la contención de los flujos migratorios. El 

intervencionismo de las grandes potencias recurre hoy a nuevos pretextos y 

modales por encima de los principios de soberanía y autodeterminación de las 

naciones. La tendencia actual es imponer, incluso, la fuerza y a nombre del 

humanismo, las percepciones e intereses de paises como Estados Unidos a 

paises como Haití, Somalía o Yugoslavia para solucionar sus problemas 

internos, beneficiando así a intereses externos. 

B•jo este contexto, Ja no intervención constituye, junto con la igualdad 

jurfdica de fas estados y la proscripción del uso de la fuerza, un fundamento de 

la 16gicm interna del derecho internacional. El principio se encuentra codificado 

de manera explicita en un buen número de tratados multilaterales. Uno de los 

más importantes se encuentra en la fracción séptima del articulo segundo de la 

Carta de la ONU, en donde se excluye cualquier intervención de la organización 

en los ••untos internos de los estados. 

POf' otro lado, el principio de no intervención se encuentra sustentado por 

la necesaria y elemental congruencia, en la prohibición del uso de fa fuerza 

contenida en la fracción cuarta de ese articulo segundo, así como la afirmación 

del principio de igualdad soberana incluida en la fracción primera del mismo 

articulo de fa Carta, como veremos a continuación. 



2. EL DEllllECHO DE IN.IERENCIA EN EL SISTEMA DE NACIONES UNIDAS. 

Actualmente el derecho internacional se encuentra en una nueva fase de transición a 

causa de las nuevas exigencias del sistema intemacional, que a partir del fin de la 

guerra fria •• han hecho presentes, por lo qua se ha visto en la necesidad de ampliar 

sus ámbitos de acción y •• ha enfrentado a la necesidad de adecuar algunas cuestiones 

que ayer y hoy son de vitmil importancia para los estados. 

Anteriormente el derecho intemacional clásico estaba contextualizado en una 

sociedad internacional de estructura interestatal y su función consistia en regular las 

relaciones entre las naciones y distribuir las competencias entre ellas. Bajo este 

contexto, el derecho de gentes se fundamentaba en los principios de igualdad juridica e 

independ9ncia de los estados y en el principio de no intervención en los esuntos 

internos de •stos. 

Hast8 hace poco tiempo, no existía el dilema entre la defensa de los derechos 

humanos y la defens• d• la soberanla estatal, porque los derechos humanos solamente 

eran de competencia intema de los estados, pero ahora, con el derrumbe del mundo 

socialista y con el desequilibrio del sistema internacional, las naciones en la búsqueda 

de nuevos enemigos (pues la amenaza comunista ha desaparecido), han utilizado a los 

derechos humanos como baluarte para intervenir en los asuntos internos de otros 

astados. Desde entonces surge el problema de detenninar si existe primacía de estos 

derechos aobre la sot>e ... nia de un Estado o al contrario, o si se puede prescindir de 

alguno de ellos. 

Ambos cuestionamientos son difíciles de compatibilizar, ya que si procu,.mos la 

defensa del principio de no intervención, modificarla por completo la aspiración de 

Naciones Unidas (I• defensa de los derechos individuales) proclamada en la Declaración 

Universal de los Derwchos del Hombre de 1948, dejándolos solo a la voluntad de los 

estados. De la mism• manera, la proyección sin límites de los derechos humanos 

significaría la quiebra total de la soberanía estatal, dejando un vacío a su vez en la 

significación del principio de igualdad e independencia de los estados. 



2.1. El principio de no lnte,,,encl6n en la Carta de San Francisco. 

En el articulo 8 de la Convención de Montevideo sobre Derechos y Deberes de 

los Estados, suscrita el 26 de diciembre de 1933, se estableció el principio de no 

intervención, aplicable a los estados americanos, en donde se asentó que 

.. Ningún Estado tiene derecho de intervenir en tos asuntos internos ni externos de 

otro'". Más tarde en 1936, en la Conferencia Americana de Consolidación de Paz 

de Buenos Aires, se logró consagrar a la no intervención como una norma 

convencional regional mediante el Protocolo de No Intervención. Es importante 

mencionar que, la delegación mexicana, encabezada por et Dr. Francisco Castina 

Nájera, fue ta impulsora del texto. 37 

Actualmente este principio ha sido reconocido como parte integrante del 

derecho internacional consuetudinario. ya que los paises latinoamericanos a\ 

momento de la creación de una organización mundial que respondiera a las 

necesidades del momento (la ONU), lograron introducir, con ta aceptación 

general de tos 51 paises firmantes de la Carta constitutiva. en el articulo 2, 

párrafo 7, una disposición en donde se prohibe a los estados intervenir en los 

asuntos de jurisdicción interna de otros. En esta instrucción también se ser.ala 

que el principio no se. opone a la aplicación de las medidas coercitivas prescritas 

en et capitulo VII, esto es, a las acciones del Consejo de Seguridad en caso de 

agresión o quebrantamiento de la paz. Si bien es cierto que en la Carta de San 

Francisco no viene explicitado el principio de no intervención, se debe de 

considerar incluido en ella de manera tácita. 

Este precepto puede considerarse como derivadO de tos principios de 

igualdad juridica e independencia de los estados, así coma del principio de libre 

,. Scp\lhc:d..'l Ccs;::i,r. -L:1 no intcf"cncion ... Op.c1t.. p. 11. 



determinación que incluye el derecho de los pueblos a elegir libremente sus 

propios sistemas políticos. económicos, sociales y culturales. Como vemos. este 

concepto también se extiende a aquellas acciones coerciUvas de carácter 

económico y politicO que son utilizadas para forzar la voluntad soberana de las 

naciones a reaccionar de manera contraria a sus intereses domésticos y respecto 

de fas cuales no están obligadas internacionalmente a cumpHr. 

En 1948, en la Conferencia de Bogotá, llamada también Novena 

Conferencia lnteramericana, se creó a la Organización de Estadas Americanos y 

en el articulo 15, se incluyó el siguiente texto: "Ningt;n Estado o grupo de Estados 

tiene derecho a intervenir, directa o indirectamente, ya sea cual fuere el motivo, 

en los asuntos internas o externos de otro"'. Incluye a la fuerza armada y/o 

cualquier otra forma de injerencia que atente contra la personalidad del Estado y 

de los elementos políticos, económicos y culturales que lo constituyen. 

Con la preocupación de las naciones débiles en tomo a la aplicación de la 

coexistencia pacifica38 por la ahora ex Unión Soviética y los países socialistas, 

p•ra la actualización de los principios de la Carta a las formulaciones de la 

coexistencia pacifica, se logró a través de la resolución 1815 (XVII) de 1962, que 

se iniciara un examef'.l de los principios de derecho intemacional que se refieren a 

las relaciones de amistad y cooperación entre las naciones, destacando 

claremente el deber de no intervención. De aquí en adelante. con la participación 

de las potencias medianas en defensa de este concepto, se logró con Ja 

.lit PolitiC3 de com.i\-cncia }" comp::lencia pacificas y mutua tolerancia. que pretenden practicnr. 
indhidualmente y en grupo. estados con sistemas idcológicos·poli1ico""CCOnómicos diferentes )t :1nt.1gónicos. 
Entn: sus elenk!ntos imporwn1es cst.in: el repudio a la guerra como medio pora resolver conflictos. 
abslc~ión :. la \iolación de la intcg.ricbd lcrritoriaJ y la soberanía de los estados en cualquier forma } 
prctcXIO. rcnunci:. a intcnenir en Jos asuntos internos de otros países con el objeto de alterar su sistema: de 
&ohicrno o su modo de \ida. las rcl.:tcioncs poliucas y económicas entre paises se ha de bus.ar en la completa 
iguald;Jd de las p:ines interesadas para su beneficio mutuo. etc. Para mas inTorm:.ción rcmüirsc a 
Hcmdndc7.-Vcla S:.fgado. Ednmndo. D1cc1onnno 1/i• Poli/len /11tt>rnncm11al. l'\.fé,ico. Porrlt;:¡. 1988 . .1<1 cdic .. 
pags. 2J.:?-4. 



resolución 2131 XX, de la Asamblea General de Naciones Unidas, de 1965, la 

Declaración sobre la lnadmisibilidad de la Intervención en los Asuntos Internos 

de los Estados y la Protección de su Independencia y Soberanía, que condena 

terminantemente a la intervención. Esta resolución fue aprobada con 109 votos, 

sin votas en contra y la abstención de Gran Bretana. 

Después de grandes discusiones entre 1964 y 1969, se llegó, el 24 de 

octubre de 1970 a la resolución 2625 XX.V, en donde los estados se 

comprometen a no intervenir. Adoptada por unanimidad, la resolución 

denominada •Principios de Derecho Internacional Referentes a las Relaciones 

Ida Amistad y de Cooperación entre los estados de acuerdo con la Carta de 

Naciones", se reafirma la resolución 2131 (XXI) de 1965, pues se incorpora la 

parte operativa del texto, esto es, los párrafos 1,2,3,5 y 8. Por lo tanto, en el 

desarrollo normativo de la no intervención dentro de la Asamblea General, el 

artículo 16 establece como delito internacional a la intervención, castigándose a 

quienes la ordenan o lo practican. Pero la imprecisión en cuanto al contenido 

jurídico del principio de no intervención, tanto en su naturaleza como en sus 

manifestaciones, lo hace y lo ha hecho susceptible de varias apreciaciones, e 

incluso, de manipulaciones de carácter político. 

Como se senala en el capitulo 1.4, la intervención se utiliza, aunque sea a 

titulo excepcional, como pretexto para permitir a los paises más fuertes una 

injerencia indebida en los asuntos internos o externos de los estados más 

débiles, siendo esta interferencia ilicita de acuerdo a los principios 

consuetudinarios del derecho internacional, los cuales sólo consideran licitas las 

intervenciones en caso de que provengan de un tratado o de una petición real o 

formal por parte de un Estado afectado. 



El problema de la prohibición de la intervención surge, en principio, como 

matet:(a de jurisdicción interna de los estados y para poder analizar ta re~ión 

con los derechos humanos debemos preci-r el concepto de la jurisdicción 

doméstica y si en éste se encuentran ·incluidas tos derechos humanos. En este 

sentido, la Corte Pernlllnente de Justicia Internacional en '"el caso de los decretos 

franca- de naciona1idad de Túnez y Marruecos 1923 .. , sostuvo que el hecho de 

si una cuestión es doméstica o no, es problema absolutamente relativo; que 

depende del grado de desarrollo de las relaciones internacionales, del estado del 

derecho internacional en la época de que se trata y de las obligaciones 

contractuales que puedan estar en vigor en ese mamento.38 Por lo tanto. ta 

jurisdicción doméstica puede ser definida como aquella área de materia en la 

cual el Estado es 1ibre de actuar discrecionalmente, no siendo esta libertad 

restringida por obligaciones derivadas de normas convencionales o 

consuetudinarias. 

Considerando que, el campo de la jurisdicción doméstica está en 

constante cambio, la soberania va siendo cada vez más restringida, debido a que 

la comunidad internacional necesita, y por eso crea un sinnúmero de normas, 

para convivir en armonia con las demás naciones. Elementos que anteriormente 

estaban claramente en ta jurisdicción interna, actualmente se han convertido o 

seguramente se convertirán en asuntos regulados por el derecho internacional, 

ya sea porque un tratlldo se ha concluido o una nueva costumbre internacional 

se ha desarrollado. Corno vemos, este criterio varia en función del tiempo y de 

los est9dos, ya qua elgunos tienen una esfera de jurisdicción mas amp1i• que 

otros, mientras que algunos han aceptada mayor número de limitaciones a su 

competencia exclusiva, suscribiendo mayor número de tratados. 

"' L1:mos M.~ Hugo. Tcoria y pt;ístjc;a del derecho intcmacion3l público. Chile. Editorial Júric:i de Chile. 
l'JtsO. supranota 5. tomo 111. pig. 65. 



Ahora bien, ai consideramos que al articulo 2 párrafo 7 de la Carta da San 

Francisco prohibe la intervención en los asuntos, tanto intemos como externos, 

que están dentro da la jurisdicción doméstica da los astados, debemos da aao'lalar 

que ésta prohibición no rige en aquellas materias en que el Estado víctima de 

intervención, no está exento da obligaciones internacionales. Ahora, nuestro 

debate es determinar si existe o no la obligación intemacional de un Estado hacia 

otro o hacia la comunidad intam•cional en su conjunto. 

Una materi• que fue por largo tiempo competencia de la jurisdicción 

doméstica fue la relación del Estado y sus nacionales por ello el tema de la 

violación de los derechos humanos por los estados y. sus órganos no era 

preocupación del Derecho Internacional (DI), a menos de que se tratase de la 

protección de los extranjeros o de grupos especiales como las minorías. Por su 

parte, la Organización de las Naciones Unidas ha buscado proteger los derechos 

de los individuos, de ahí que en el preámbulo de su carta constitutiva se hable de 

I• fe en to. -rechoa 'unde,,,.,,,.lea del homb,., •n I• d/flnlded y •I velar de 

la persona humane, .,. le lflu•ldad de loa derecho• de homb,.• y mujeres. 

También en el articulo primero se declara como propósito la cooperación 

intemacional en •I deseno//o y esUmu/o del r.s-ro de lo• derechos 

humenoa y lea llberfade• hlnde....,,l•le• de -·· En el articulo 55-c del 

capitulo IX, establece que el organismo promoverá el ,..peto un/,,.,../ • los 

derechos humenoa y la• llW.des 'rinde,,,.,,,.,.. de -· y en al articulo 

62-2 se set\ala como función del Consejo Económico y Social la de h•cer 

~lo- con el ob}elo de promover loa der.choa humenos y lea 

llbert-• 'undanNnl•le• de -· y I• •fecllvlded de tales -reehos y 

11-rt•de•. 
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En los primeros anos de vigencia la Carta se planteó el problema de si 

estas disposiciones imponían realmente obligaciones jurídicas de 

comportamiento a los estados miembros en materia de derechos humanos. El 

articulo 56 establecía el compromiso de estos estados -de "tomar medidas 

conjuntas o separadamente, en cooperación con la organización. para la 

realización de los propósitos asignados en el articulo 55". Este articulo ha sido 

particularmente interpretado, pues para algunos el único compromiso qua por él 

asumian, era de cooperación internacional, entendiendo que los propósitos de la 

Carta tienen el carácter de principios y no de deberes jurídicos. Mientras que 

otros sostienen que el articulo 56 obliga a los miembros a adoptar medidas en el 

plano intemo, aduciendo que las disposiciones en cuestión de derechos humanos 

y libertades fundamentales crean obligaciones internacionales que todos los 

miembros deben adoptar y respetar, aun cuando estas obligaciones estén 

desprovistas de una sanción jurldica.40 

Al igual que el principio de no intervención, los estados miembros de las 

Naciones Unidas contrajeron la obligación de respetar los derechos humanos. La 

cuestión pasa a ser objeto del interés de la sociedad internacional y del derecho 

de gentes y por lo tanto no se puede alegar la excepción de pertenecer a la 

jurisdicción doméstica de los estados. Por lo tanto, aquellas medidas que se 

tomen por el ConsEtjo de Seguridad de las Naciones Unidas, en caso de 

amenaza o quebrantamiento de la paz y seguridad internacionales, y que 

expresamente estén incluidas en el artículo 2 párrafo 7, la intervención es 

admisible siempre y cuando la violación de los derechos humanos constituya una 

amenaza para la paz y seguridad mundiales, haciéndose así necesaria la 

competencia del derecho internacional, con la cual la soberanía estatal se dar.a. 

"' Salinas B .• Hcrnán. El prrnc:tpio ,fe nu in1ernmc1ún y lus clerec:hus h11mano.\·. Temas de derecho. ~léxico. 
Unhcrsid.ad Gabncla Mistral. 1990. pog. to. 
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La soberanía, como ya vimos en al capitulo 1.3. contempla la exclusividad, 

la autonomfa y la plenitud de la competencia territorial de un Estado, pero su 

concepción va más allá de la jurisdicción interna y a nivel internacional esos 

atributos se vuelven muy relativos. Es decir, la soberanía intemaciOnal no se 

puede concebir como un poder y menos como un poder supremo sobre el 

exterior. Se define por la dable prerrogativa de una independencia jurídica, esto 

es, poder determinarse libremente sin interferencias extranjeras y de poder entrar 

en relaciones regulares con terceros estados. Como todo concepto, debido a las 

características mundiales, se va modificando en fonna compleja y a veces 

ambivalente, por lo que se dice que está atrapada entre la interdependencia y la 

dependencia, tratando de buscar la conciliación en beneficio de la paz y 

seguridad intemacionales. 41 

El principio de no intervención de terceros estados en los asuntos intemos 

de otros. está directamente vinculado a la noción de soberanía del Estado, ya 

que solamente el derecho internacional puede limitar la libertad de acción del 

Estado. Es por esto que, al igual que el articulo 2 párrafo 7, en el párrafo 4, se 

sostiene que todo miembro de la organización debe abstenerse a recurrir a la 

amenaza o el uso de Ja fuerza contra la integridad territorial o la independencia 

política de cualquier ~tro Estado. Ambas disposiciones buscan resolver el dificil 

problema del equilibrio necesario entre los intereses nacionales que los estados 

miembros consideran como esencieles y los intereses de la colectividad 

internacional en su conjunto. Por consiguiente. toda injerencia de terceros 

estados, en estos campos, constituye una intervención ilícita. 

~ 1 Góme7.-Roblcdo Vcrdiu.co. Alonso. Jurisdicción inlcnm pnncipio de no jnlcnocnción ''derecho de 
injcrcnci:i humanir;inn. MC'\:iCO. J ')•J:l. pag.HJ 
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A pesar de que ninguna disposición de I• Carta autoriz• a tas Naciones 

Unidas a intervenir en los asuntos de jurisdicción interna de los estados, ni obliga 

a los miembros • someter dichos asuntos • procedimientos de aneglo conforme a 

la misma, este principio no se opone a la aplicación de las medidas coercitivas -

prescritas en el capitulo VII - qua se refiere a la acción del Consejo de Seguridad 

en caso de agresión o quebrantamiento de la paz -. A pesar de esto, las 

resoluciones 1235 (XLII) de 1967 y la 1503 (XLVII) de 1970 y la del Consejo 

Económico y Social, sostienen que los órganos de Naciones Unidas sólo pueden 

adoptar recomendaciones en casos de violaciones notorias o manifiestas de los 

derechos humanos y libertades fundamentales, como el apartheid, el genocidio, 

etc. 

Bajo este criterio, el cumplimiento de la protección de los derechos 

humanos pertenece a la jurisdicción interna de loa estados. A pesar de que los 

órganos especializados de la ONU procuran garantizar el pleno disfrute de los 

derechos y libertades fundamentales, empleando diversos métodos, la función 

del Estado continúa siendo fundamental. Por tanto, nos encontramos en un caso 

de jurisdicción concurrente entre los estados y las organizaciones 

internacionales, pues la jurisdicción internacional es subsidiari• de la interna ya 

que actúa cuando e~ta última es ineficaz para cumplir con tal función. 

Es importante destacar el procedimiento iniciado con la aprobación de ta 

resolución 1235 (XLII) de 1967, del Consejo Económico y Social, quien coneedió 

a la Comisión de Derechos Humanos y a la Subcomisión de Prevención de 

Discriminaciones y Protección a tas Minorías, autorización con el fin de examinar 

la información pertinente sobre violaciones notorias de los derechos humanos y 

libertades fundamentales en todas los paises. En esta resolución, el Consejo 

decidió que la Comisión podía efectuar en los casos procedentes, tr•s un examen 

detenido de la información obtenida, un estudio a fondo de las situaciones que 



revelan un cuadro persistente de violaciones de derechos humanos y presentar 

un informe con sus rec;omendaciones al propio ECOSOC.42 

A pesar de la defensa de los derechos y libert-s fundamentales del 

hombre, la intervención ha sido rechazada tanto por organismos regionales como 

internacionales. Desde 1945 la no intervención ha sido considerada como una 

norma imperativa del derecho internacional y esto se encuentra categóricamente 

enunciado en los principales tratados multilaterales que versan sobre le materia 

(OEA, ONU, etc.). La Corte Internacional de Justicia se ha pronunciado en favor 

de la norma de no intervención, pues en 1949, en su decisión sobre al caso del 

Canal de Corfú, la Corte setlaló : 

·e1 pretendido derecho de intervención no puede ser considerado sino 
como la manifestación de una politlca de fuerza. política que en el pasado, ha 
dado lugar a los abusos más graves y que, cuatqulera que sean tas 
deficiencias presentes de la organización Internacional, no puede tener un 
lugar en el derecho Internacional. La intervención es quizá aún menos 
aceptable en la forma particular que ha adoptado en este caso, ya que, 
reservada por la naturaleza de las cosas a los estados m*5 poderosos, podría 
fácilmente conducir a socavar la propia administración de la justlcla 
lntemaclona1• • .u 

Y en 1986, reafirmó la vigencia jurídica del principio de no intervención al 

dictaminar que : 

•e1 principio prohibe a todo Estado o grupo de estados intervenir dlrect• o 
Indirectamente en los •suntos internos o extemos de otros estados. La 
Intervención prohibida debe relacionarse con cuestiones donde el principio de 
la sot>enmi• de los estados pennlte a C8da uno de ellos Cleddir Ubremente. Ello 
comprende optar un sistema político, económico, soci•I y cunural y fonnular 
su política exterior. La Intervención es ilícita cuando se emplean métodos de 
coerción con respecto a esas opciones, las cuales deben mantenerse libnls. 
Ese elemento de coerción, constitutivo de la lntervendón prohibida y que 
conforma su esencia misma. es particularmente evidente en el caso de una 
intervención que utiliza la fuerza, ya sea con el método directo de la acción 

":Salinas B .• Hem:in. Op.c11 .• Pag.12 
-' 1 ScpUh.cda Amor. Bernardo. _,·n 1n1en·enc1t"Jn y clf!recho de 1n1e,.encia: el ímpeno o la decadencia ele la 
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militar o con el m6todo Indirecto del apoyo en favor de actividades annadas 
subversivas o terroristas en el interior del Est9do•. 

Ademlis, aprovechó la oportunidmct para referirse sobre el posible 

desarrollo del derecho de injerencia y una cierta atemperación del principio 

general de la no intervención : 

•La corte debe considen1r Si acaso existen seftales de una pr6ctlca que 
denote la creencia en una suerte de derecho general que autor1zaria a los 
estados a Intervenir directamente. con o sin fuerza annada, para apoyar a la 
oposición Interna en otro Estado cuya cauu J)8reciese particularmente digna 
en función de los valores políticos y morales con los cuales se identifica. El 
surgimiento de un derecho general de esa naturaleza supondrfa una 
modificación fundamental en el derecho consuetUdlnario Internacional relativo 
al principio de no Intervención•. 44 

Y por último, llegó a la conclusión : 

La Corte ha constatado por lo tanto que no existe en el derecho 
Internacional contempoñineo un derecho general de Intervención de ése 
género en favor de Ja oposición existente dentro de otro Estado. Su conclusJón 
es que los actos que constituyan una violación al principio consuetudinario de 
no Intervención que Impliquen, en fonna directa o Indirecta, el empleo de la 
fuerza en las relaciones Internacionales, constituirán también una violación al 
principio que lo prohibe. 45 

Con esta decisión. la Corte asegura que conforme a un derecho jurídico 

no existe un derecho de injerencia y se dificultará. en el futuro, la creación de una 

norma de este tipo. De igual manera, la Asamblea General se ha pronunciado en 

contra de la creación de éste principio, de tal forma que, en 1970 adoptó la 

Declaración sobre los Principios del Derecho Internacional Relativo a las 

Relaciones Amistosas y la Cooperación entre los Estados, en donde se prohibe 

la intervención directa o indirecta en los asuntos de juris~icción doméstica de los 

países, por lo que, cualquier intervención armada o cualquier tipo de interferencia 

44 /c/e,,1. 
,;; -Military :and P:aramilita~· Acfr\·itics in and ag.:¡inst Nicar:r.gua. Nicaragua '\Crsus Unitcd Statcs OÍ 
Amcrica. l\.fclits-. Judgcmcnt l.C. rcpons. l'JX6. pags.98-IUO. cibdo en ScpUh.ccb Anlor. Bcm.ardo. 
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en contra de la personalid..:I del Estado, ser6n violatorias del derecho 

internacional. 

La única fonna de intervención que permiten los órganos de la ONU son 

los relativos al mantenimiento de la paz y seguridad internacionales de acuerdo 

al articulo 39, capítulo VII, referentes a las competencias del Consejo de 

Seguridad en caso de quebrantamiento de la paz a actos de agresión, en donde 

sólo se permitirá la intervención cuando estén en peligro estos dos imperativos. 

A pesar de estas afirmaciones, la intervención por razones humanitarias ha 

ganado muchos adeptos ya que se fundamentan en el desarrollo y estimulo de 

los derechos humanos predicados por las Naciones Unidas para poder intervenir. 

Pero debemos tomar en cuenta que para que este acto resulte lícito, es necesario 

tomar en cuent• varios factores, como por ejemplo la naturaleza de los derechos 

que se pretendan proteger, la oportunidad de hacerlo sin haber consultado a los 

órganos intergubemamentales competentes, sin hacerse alguna exhortación 

amistosa al pais en cuestión. También debemos de considerar que cuando se 

protegen los derechos humanos de manera colectiva, es decir, bajo auspicios de 

Naciones Unidas, de la CEA o de algún otro organismo a nombre de varios 

est8dos, pretende no _llamarse intervención, pues las actitudes que adopta la 

ONU, no equivalen a la intervención dictatorial que tipifica a la intervención 

unilateral. 

Por lo anterior es necesario hacer un estudio minucioso en caso de que se 

decida que la intervención merece excepciones. Deben examinarse sus 

propósitos, los medios empleados, los propósitos entre los medios, "ios fines y la 

•utoridad que la emprende, para evitar que esta intervención afecte 

determinantemente a los paises infractores. 



Pese • todo, la intervención se ha ido imponiendo lentamente, y un 

ejemplo de ello es la sentencia de la Corte Internacional de Justicia en el caso de 

Nicaragua versus Estados Unidos. En esta ocasión, la Corte condena la 

intervención norteamericana en la revolución sandinista. Dicha intromisión tenia 

como objetivo evitar que el gobierno sandinista se estableciera, por lo que los 

norteamericanos apoyaron militarmente a Honduras y a los antisandinistas en 

contra de Nicaragua. Con el triunfo de dicho gobierno (1979), el presidente 

nicaragüense lleva el caso a la Suprema Corte de Justicia para lograr una 

indemnización. El dictamen de la Corta fue a favor de Nicaragua. Sin embargo, la 

sentencia quedó debilitada cuando la Presidenta Barrios liberó a Washington del 

pago de dllt\os y perjuicios causados por las operaciones intervencionistas a 

cambio de ciertas prestaciones económicas y de otra índole.• 

2.2. T.,.... de declalonea en el ejercicio del derecho de Injerencia. 

El fin de la guerra fría ha originado un caos en el mundo y como consecuencia, 

la estructura mundial que prevalecía desde 1945 se desequilibró, afectando así a 

l•s instituciones de carácter mundial que permitían las interacciones entre los 

diferentes actores y procesos de la sociedad intemacional. Actualmente tenemos 

un mundo nuevo, pero no con esto quiere decir que tengamos un nuevo orden 

intemacional, más bien, tenemos un desorden mundial sin la existencia de un 

sistema efectivo de seguridad que garantice la paz entre las naciones . 

.v. ScpUhcda. Cesar. Lp no intcn.-cndón. Op.C11. pag.:?J. 
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El Inicio de esta etapa nos da una nueva oportunidad para dar mayor 

eficacia a la actividad del Consejo de Seguridad, si replanteamos sus objetivos y 

su razón re•I de ser. evitando la influencia de •lgún país en sus decisiones en 

pro de I• paz y seguridad mundiales. En este sentido, resulta nodal el evitar que 

sus acciones se vean minimizadas como sucedió en el periodo de Ja segunda 

posguerra y hacer una fuerte presión en favor del cambio estructural y funcional 

del Consejo para solucionar los conflictos sin tener que recurrir a la fuerza 

armada. 

Actualmente, han surgido varios conflictos en el marco del fin de la 

confrontación ideológico-políf:ica entre el capitalismo y el socialismo, quedando 

triunfante aoJo uno, y • partir de este se identifican nuevos enemigos y nuevos 

objetivos estratégicos. Esto es, el conflicto dejó un gran hueco en las relaciones 

internacion.mfes, lo que ha permitido Ja diversificación de problemas y la 

persistencia y aparición de otras. 

Ahor• bien. es necesario examinar el origen, las funciones y el des.rrollo 

del Consejo de Seguridad y la percepción de éste en los conflictos, para así, 

participar en sus pioceaos de solución. No manos importante es la Asamblea 

General, pero en cue:stiones de conflictos armados, es el Consejo de Seguridad 

quien est• •utorizado pera actuar. 

En 1945, los cinco países triunfadores lograron ponerse de acuerdo sobre un 

sistema para el mantenimiento de la seguridad internacional, cuyo mecanismo 

operativo seria el Consejo de Seguridad. Este está considerada como el órgano 

principal de la ONU por ser eJ que toma las principales decisiones. Inicialmente 
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estuvo integrado por 11 miembroat cinco permanentes y seis rotatorios, pero en 

1995, con la& enmienda& a la Carta, se aumentó de 6 miembro& no permanentes 

• 10, los cuales 900 elegidos por un periodo de 2 al\os de acuerdo al párrafo 3 de 

la resolución 1991 A de la Asamblea General del 17 de diciembre de 1995. 

Se puede decir que este órgano tiene funciones de supervisión y 

concertación con el fin de asegurar \a paz y seguridad íntemacionales. por medio 

de la acción r6pida y eficaz de los miembros en caso de quebrantamiento del 

orden o la presencia de cualquier amenaza que pudiera poner en peligro ambos 

postulados, pero dicho órgano debe, por todos los medios, de promover la 

so\ución pacifica de \os conflictos para no llegar al uso de la fuerza. 

Entre las mUltiples funciones del Consejo se encuentran : el mantenimiento 

de la paz y seguridades intemaciona1es de acuerdo con los princif:>ios y 

propósitos de las Naciones Unidas ; investigar toda controversia o toda situación 

suscepUble de conducir a una fricción internacional, o dar origen a una 

controversia, a fin de determinar si la prolongación de esta ponga en pe1igro el 

mantenimiento de la paz y seguridad internacionales ~ recomendar 

procedimientos y rn6todos de •juste para dirimir los problemas ; formular planes 

para el establecimiento de un sistema para la reglamentación de armamentos ; 

determinar ta existencia de una amenaza a la paz, quebrantamiento de la misma 

y recomendar que medidas se tomarán de acuerdo con los. articutos 41 y 42; 

decidir que acciones se tomer6n evitando el uso de la fuerza, pero que hagan 

efectivas sus decisiones ; promover et desarrollo del arreg\o pacifico de 

controversias da car6cter local por medio de acuerdos. u organismos regionales a 

instancias de\ Consejo ; recomendar nuevos miembros ; ejercitar tas funciones 

fiduciarias de la organización en regiones estratégicas ; y recomendar a la 
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Asamblea General el nombramiento de su secretario general, y junto con Ja 

Asamblea, elegir a los jueces de la Corte lntemacional de Justicia. 47 

Las votaciones del Consejo, para solución de cOntroversias y otros 

asuntos, tienen varios grados de autoridad y están reglamentadas por el articulo 

27. Conforme al capitulo VII (acciones en contra de amenazas o rompimiento de 

la paz internacionales) las decisiones del Consejo san legalmente obligatorias 

para los miembros. 

Sobre asuntos procesales, en la adopción o alteración del reglamento 

interno del Consejo, las decisiones son tomadas por voto afirmativo de nueve 

miembros. Las decisiones en cualquier otra materia deberán ser hechas por el 

voto afirmativo de nueve miembros incluyendo los votos concurrentes de los 

paises permanentes. Un voto negativo de cualquiera de estos últimas sobre un 

asunto no procesal significa un rechazo del proyecto de resolución, aun y cuando 

ya haya recibido nueve o más votos afirmativos. A este voto se le denomina 

derecho de veto, y sólo los cinco miembros permanentes del Consejo tienen ese 

privilegio, con el cual pueden rechazar una propuesta y por lo tanto no llegar a 

tomar una decisión que pueda ser importante para muchos otros miembros. 48 

Can respecto a la principal atribución del Consejo, .. el mantenimiento de la 

seguridad y la paz intemacionalesn, fue conferida por Jos estados miembros 

mediante el articulo 24 de la carta constitutiva de la organización, la que le otorga 

poder de toma de decisiones y acción en nombre de ellos para reglamentar los 

conflictos entre los estadas y así luchar en contra de la agresión. Actúa como 

mediador político en la solución de controversias y sus resoluciones son 

teóricamente obligatorias para las naciones integrantes, pero es factible que un 

... Mont;:ii'lo. Jorg~. Las N:Jcjoncs Unidas ,.. el orden mundial 19-l<lii- l 'J'J:!. ~lé,ico. FCE. J •J•J:!. pag.s. J-l-J6. 
""'/hidt•m 
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Estado no las acepte y actúe en contra de tas disposiciones de\ Conseja, por to 

que se hará acreedor a ciertas sanciones. 

En los capítulos V, VI, VII y VIII, la Carta determina las medidas necesarias 

en caso de amenaza, ruptura, quebrantamiento o agresión a \a paz. Estas 

disposiciones comprenderán la ruptura de relaciones diplomáticas. económicas, 

maritimas ; demostraciones, bloqueos y otras operaciones de tipo aéreo, terrestre 

y naval que no impHquen el uso de ta fuerza armad&. Estos procedimientos se 

denotan claramente en los artículos 33 al 37 de la carta constitutiva. 

El vehículo que hace valer las acciones y decisiones del Consejo de 

Seguridad, según la Carta de tas Naciones Unidas, son las resoluciones, y en e\ 

caso de paz y seguridad internacionales, tienen un valor lega\mente obligatorio 

para los estadas miembros. Pero es necesario identificar si el va\or de estas 

reso\uciones tienen un carácter constitucional, es decir, si están comprendidas 

dentro de los medios pacíficos de controversias a los que se refiere el capitulo VI 

de la carta, en donde se hace un llamado a las partes en conflicto a arreg\ar sus 

diferencias por \a vla pacifica, en este caso, \as resoluciones adoptadas no tienen 

fuerza legal, pues caen en la categoria de \a Asamblea Generat•9 

En el caso d8 quebrantamiento de \a paz y seguridad intemaciona\es, e\ 

articulo 41 establece que el Conseio podrá imponer medidas que no impliquen el 

uso de ta fuerza que han de utilizarse y que miembros aplicarán dichas medidas, 

para asl, restablecer la paz. Pero, en caso de que dichas medidas demuestren 

ser inadecuadas e inef"1caces, podrán, de acuerdo al articulo 42, utilizar la fuerza. 

Por to tanto, el Consejo considerará las decisiones de carácter obligatorio a las 

""Dougou. John. Xnc1um.•:<>. l ·nu/11 .... /.)1.•rt•chu.,; Jlumnno ... y d .-lparlhl!'ul. en Foro lntcrngsionat. ~té.xico. El 
Colegio de ?\.k,ico. ?'o -'"~- t •J7o.po,g. 2•n 
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medidas coercitivas incluidas en los a"rticulos 41 y 42 que estarán previamente 

determinadas por el articulo 39, esto es, si existe o no amenaza a la paz mundial. 

Como podemos observar, la toma de decisiones del Consejo de Seguridad 

en caso de alguna violación al derecho internacional ylo por el quebrantamiento 

de la paz y seguridad internacionales o cualquier amenaza a este binomio, se 

traduce en un primer momento en sanciones de tipo recomendatorio para 

solucionar la controversia por medios pacíficos ; en caso de que éstos fallen, se 

podrá utilizar la fuerza. Entre los medios pacíficos se encuentra la intervención 

económica y política, la intervención en los medios de comunicación, así como el 

rompimiento de relaciones diplomáticas. Mientras que en el uso de la fuerza 

participan elementos como los militares, aéreos, marítimos y terrestres, siendo 

Naciones Unidas Ja que determine quien lo va a ejecutar. 

Pero debemos de tomar en cuenta que el Consejo de Seguridad sólo tiene 

como excepción para intervenir, de acuerdo al articulo 39, cuando exista una 

amenaza o quebrantamiento de la paz y la seguridad internacionales, o un acto 

de agresión, procediendo a la aplicación de medidas coercitivas o el uso de la 

fuerza en contra del Estado infractor. En este caso, el principio de no intervención 

se puede subordinar a los imperativos del mantenimiento de la paz y seguridad 

internacionales según los términos del articulo segundo, fracción 7 de la carta. 

Los cambios ocurridos en el mundo en la última década han obligado a 

todo el sistema internacional, incluyendo a las Naciones Unidas, a replantear su 

papel en cuanto a los nuevos desafíos que se vienen presentando, en este 

sentido, la ONU ha elaborado un documento que contiene recomendaciones 

concretas para tener un papel más activo en la prevención de conflictos y el 

mantenimiento de la paz denominado "Un Programa de PaZ". En este proyecto Ja 

protección de los derechos humanos y la promoción de las formas democráticas 



de gobierno surgen como una preocupación de gran importancia que afecta la 

soberanía e integridad de los estados cuando estos no respeten los derechos 

humanos o los principios universales proclamados por occidente. 

Los partidarios del derecho de injerencia sugieren a menudo que et 

principio de no intervención es incompatible con otros objetivos de la comunidad 

internacional, ya que el respeto irrestricto a la soberania de los estados entra en 

ocasiones en conflicto con la protección de tos derechos humanos que se 

ser.atan en el preámbulo de la Carta de San Francisco. asi como en los artículos 

1 y 55. Esto se denota porque el Consejo de Seguridad ha autorizado el uso de la 

fuerza, según el artículo 42, en situaciones que implican una interpretación más 

amplia de lo que constituye una amenaza para el binomio (esto es. en problemas 

que no afectan la paz y seguridad internacionales, ya que son problemas 

netamente internos), ya que ha participado activamente en materia de flujos 

migratorios, de refugiados o en una tragedia humana de magnitud considerable. 

Ahora bien, no es malo que la organización busque solucionar estos 

problemas, pero hay que aclarar que la promoción y protección de un derecho no 

debe de atentar contra la existencia de otro. El condicionamiento de la legitimidad 

de los gobiernos constituidos a una calificación externa de sus prácticas, sean 

democráticas o de cualquier otra índole, solo servirían para justificar la 

intervención de las potencias en las asuntos internos de los estadas más débiles, 

en donde prevalecerian objetivos de poder sobre las supuestas motivaciones de 

promoción de democracia. Es por eso que debemos evitar que los intereses 

particulares de un país influya en la de toma de decisiones en caso. de conflicto, 

como ha venido sucediendo en los últimos años, como veremos a continuación. 
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2.2.2. lntluenc:la nortaameñcana y/o aatama. 

El fin de la guerra fria, buscada por la política norteamericana durante ocho 

gobiernos, trajo como consecuencia un caos en el orden establecido en la 

segunda posguerra, por lo que los Estados Unidos, por tercera vez en el presente 

siglo, proclamaron así su intención de edificar un nuevo orden mundial aplicando 

sus valores propios al mundo en general. En este escenario, los Estados Unidos 

es la única superpotencia con la capacidad de intervenir en cualquier país, a 

pesar de que su poder cada vez se ve más difuso y en un mundo donde cada vez 

han disminuido, en teoría, las cuestiones a las que se tenga que aplicar la fuerza 

militar. 

Los Estados Unidos, después de su independencia 1776, comenzaron a 

acumular poder político y económico, el cual demostraron a Europa declarando la 

Doctrina Monroe, en esta, se hacia una advertencia a la Gran Bretana, serialando 

las desigualdades notorias de poder entre ambas. Richard Olney. secretario de 

Estado al invocar esta doctrina escribió : •Hoy, los Estados Unidos son 

prácticamente soberanos en este continente, y su orden es ley para los súbditos 

a l~s que confía su interposición. Los infinitos recursos del país, combinados con 

su posición aislada,_ lo hacen amo de la situación y prácticamente invulnerable a 

cualquiera o cualesquiera otras potencias·.50 De aquí en adal•nte, los Est-=tos 

Unidos empezaran a participar mas activamente en los asuntos internacionales. 

Se habían convertido en una potencia mundial y empezaba a extenderse en todo 

el continente, ya que establecieran su preeminencia en tomo de todas sus 

costas. 

"'"P::ucrson. ClifTord ~ Hagan tcomp1lador> Am¿rican Forcing Poli~·- p IH•J. Citado en Kissingcr Hcnry . ...bil 
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A pesar de que Estados Unidos, al principio, negó el deseo da dirigir una 

política exterior de gran potencia, con Theodore Roosevelt. se inició la idea de 

qua era deber da los Estados Unidos hacer sentir globalmente su influencia, y 

relacionar al país con el mundo, en términos de interés nacional. Roosevelt partió 

de I• premisa de que la nación era una potencia como cualquier otra y no una 

encamación de la virtud. Si sus intereses chocaban con los de otros paises, 

tenian la obligación de utilizar su fuerz• para prevalecer. Y como primer paso, 

Roosevelt dio a la Doctrina Monroe su interpretación más intervencionista 

identificándola con las doctrinas imperialistas de la época. En lo que llamó 

corolario de la Doctrina Monroe, el 6 de diciembre de 1904, proclamó el derecho 

general a la intervención por cualquier nación civilizada. Que en el continente 

americano solo los Estados Unidos tenian el derecho a ejercer esta prácticm y en 

caso de intervención de alguna potencia extema hacia América, ejercerían un 

poder policiaco internacional contrarrestando dicho acto.51 

Además, debemos tener en cuenta el papel que Estados Unidos ha jugado 

desde su participación en ta segunda guerra mundial y su emergencia como 

potencia. Sus intereses y compromisos globales generaron, en principio, en las 

universidades norteamericanas, la necesidad de estudiar las relaciones 

intemacionales y su proyección para los próximos anos, conformando lo que más 

tarde se convertiría.en su política tradicional •Realismo Polltico". Bajo el efecto de 

acontecimientos internacionales críticos (guerras, conflictos, etc.), el gobierno de 

Estados Unidos expandió en gran medida sus acciones en las áreas de 

seguridad militar nacional, afianzas y otras organizaciones intemacionales, y la 

ayuda para el desarrollo económico a paises extranjeros, basándose en el 

wilsonismo. 
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Como enfoque de la politicat exterior, el wilsonismo supone que los 

Est•dos Unidos poseen una naturaleza excepcional, que se expresa en su virtud 

y su poderlo ain rival. En este sentido. esta teorla trata de probar la grandeza 

norte•mericana, y para 1915, Woodrow Wilson postula la doctrina de que los 

Estados Unidos era inseparable de la seguridad de todo el resto de la 

humanidad. Lo que implicaba que en adelante el deber de los Estados Unidos 

sería oponerse a Ja agresión en cualquier parte del mundo. En este sentido, la 

Doctrina Breaniav, elaborada después de Ja invasión soviética a Checoslovaquia 

en 1968. aplicada sobre todo en Afg•nistán y la Doctrina Reagan, enunciada en 

el marco de las acciones intervencionistas de los Estados Unidos en América 

Central en la d6cada de 1980, actualmente aparecen como argumentos gemelos. 

En el primer caso, la Unión Soviética proclamé!Íba su derecho a intervenir en las 

paises soci•listas para garantizar la permanencia de su sistema de organización, 

mientras que con la Doctrina Reagan, los Estados Unidos afirmaban su derecho 

de intervenir en apoyo al derrocamiento de regímenes que, a su juicio, estaban 

bajo influencia comunista o se alejaban de los valores democráticos. 52 

Ahor•. con la desaparición de la Unión Soviética y con el nacimiento de 

nuevas potencias económicas y militares, o en el caso opuesto, la consolidación 

del unipolerismo, Estados Unidos es el principal país con el compromiso de 

defender la libertad, la democracia, la ONU y todos los valores occidentales por 

los que ha luchado en los últimos ar'\os. Es necesario precisar que existe un 

desacuerdo en la característica del nuevo orden, ya que existen dos versiones 

que pueden caracterizarlo, y son el multipolarismo o el unipolarismo. 

Esto es, al terminar la guerra fria, los Estados Unidos se declaran 

•gendarme y toman el papel de constructor" de un nuevo orden internacional 

promoviendo sus intereses y objetivos estratégicos, cumpliendo así con su papel 

'= ScpUhcda Amor. Bernardo. No intervención,, • Ur <"11., p 17H 
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de primera y única superpotencia. Ese papel debla realizarse en nombre de los 

valores qua todos compartimos - la democracia, los derechos humanos, el medio 

ambiente, combaite el n•rcotréfico, etc.-. L• vía más el•• y menos controvertida 

para realizar tal •destino natural* consist(a en servirse del aparato institucional de 

las Naciones Unidas. Esto se aprecia con la guerra del Golfo, que fue 

emprendida por una alianza de países (casi todos europeos, más Japón53 y 

algunos del Medio Oriente), siendo el Consejo da Seguridad quien avaló las 

acciones militares, justificándolas política y jurídicamente. La injerencia de 

Estados Unidos fue notoria, a partir del cese al fuego, proclamando la defensa de 

los derechos de los Kurdos. s. 

Además de todo esto, as necesario precisar la aportación económica da 

Estados Unidos a la organización para entender un poco la gran influencia que 

tiene este país en la institución universal. 

Para que las Naciones Unidas funcionen necesitan cubrir gastos generales 

de la administración, así como los extensos programas que se llevan a cabo para 

resolver los problemas que •' mundo aquejan. Casi todas las entradas 

presupuestarias regulares provienen de las contribuciones asignadas a los 

estados miembros. de acuerdo a una fórmula que toma en cuenta sus ingresos 

nacionales. ingresos por habitante y utilidades derivadas de las divisas 

extranjeras. Cada Estado debe cubrir la parte principal de su asignación en 

dólares, mientras que el saldo puede pagarse en moneda local. Las asignaciones 

varían aproximadamente entre el treinta y tres por ciento para los Estados 

~, A pesar de que la participación de Japón fue muy pobre. promct.ió 2,000 millones de dólares a los paises 
de la región y 2.000 a los países aliados. lo cual lo benefició. pues al final de la gucna.. algunas de sus 
compotUas contribuirían a la n:constn1cción de KuwaiL Irán e Jcak. Para m4s información remitirse a las 
l'C'"is&as ~ No -6 70. -6 7 t 7 .¡ 72 de enero. febrero y marzo de l 9'J 1. 
~.-Flores Olea. Viclor. -visión actual de tas N:icioncs Unidas-. Rcl:iciones Intcm?Cionalcs. México. UNAI"d 
·FC~S ..CRl. 199S. No. 6S. p. 17. 
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Unidos, que es el principal contribuyente, hasta un mínimo establecido de 0.04 

por ciento, que aportan casi la mitad de los miembros.55 

La cuestión del financiamiento es muy importante para las Naciones 

Unidas, ya que las acciones y medidas que se tomen para la solución de 

controveraias impactan negativamente el presupuesto global de la organización, 

puede decirse que triplican su presupuesto regular. Es por esto, que ante los 

nuevos conflictos surgidos con el fin de la guerra fria, la ONU al multiplicar sus 

operaciones, ha elevado el presupuesto general de la institución, por lo que ha 

aceptado la participación más directa de Estados Unidos mientras éste le siga 

proporcionando su cuota asignada. La cuestión del 33 por ciento del 

financiamiento tiene mucho peso en la organización y le permite a Estados 

Unidos negociar ampliamente. 

Además de que, el enfoque militarista que predomina actualmente en las 

Naciones Unidas desborda la disposición de muchos estados para contribuir a 

sus acciones. Un ejemplo de ello es que : •e1 gobierno da Estados Unidos 

encabezó la nueva tendencia de la organización y decidió disminuir su 

contribución a tales operaciones (del mencionado 33% al 25%, atendiendo a 

presiones y criticas tanto de la opinión pública como del Congreso). Además la 

directiva norteamerioana, junto con el presidenta Clinton, seftalaron un conjunto 

de condiciones para la participación estadounidense en dichas operaciones, 

entre las cuales se encuentra la definición precisa de interés nacional en juego, 

los resultlldos y término de la operación, la no disponibilidad de tropas bajo el 

mando de nacionales de otros paises, etc. •59 Estas decisiones pudieron ser 

tomadas con un sentido ambivalente, que en cierta medida favorecerán a los 

"" /tleflt . 
.... lbidem, p. 20 
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norteamericanos y lea permitirá tomar más participación en las acciones. tanto 

del Consejo de Seguridad como de la organización misma. 

Como vemos, existan muchos factores que le permiten a Estados Unidos 

ser parte importante en el mundo, desde su dirección en política exterior. como 

su poderío económico, militar, y principalmente su desarrollo histórico. Todos 

estos elementos han permitido a Estados Unidos inmiscuirse en los asuntos 

intemacionales, argumentando qua son los únicos capaces de mantener la paz y 

han elevado universalmente sus valores "morales•, pidiendo el respeto de ellos, 

en caso contrario, •utilizarán la fuerza para establecerla y mantener así la paz y 

seguridad internacionales'". 

En cuanto a la injerencia bajo el argumento humanitario o la defensa de la 

democracia, el gobiemo norteamericano se ha preocupado por legitimar su 

participación utilizando de escudo a la ONU_; asi, las resoluciones que esta 

emite, llegarán a aplicarse de acuerdo a intereses- particulares argumentando la 

defensa de valores universalmente aceptados. 

2.3. Postur•• de los llli•mbro• •I Interior d• I• org•nlz11Cl6n. 

Actualmente podemos encontrar varias posiciones con respecto al derecho de 

injerencia al interior de las Naciones Unidas. Entre ellas, se ha desarrollado una 

corriente muy radic.l que incluso considera que los cambios económicos, las 

comunicaciones y transportes afectan el concepto de soberanía. También hay 

quienes consideran que la protección de los derechos humanos y la conservación 

de las nuevas formas democráticas les dan el derecho de intervenir en otros 

paises, por ello buscan la revisión del concepto de intervención y legitimar el 

derecho de injerencia. 
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Encontramos t•mbién dentro de la posición más radical a quienes 

consideran que con la creación de un organismo internacional se podrían 

garantizar procesos electorales más claros y trasparentes llegando con ello a 

forma• democráticas cada vez mejores, asimismo. dichos organismos tendrían la 

capacidad de calificar los procesos políticos intemos de los paises, determinando 

el limite aceptable para sus acciones, con lo cual tendrían una injerencia 

considerable an los astados. 

Otras posiciones tratan de excluir los derechos del hombre del dominio 

reservado de los estados, por lo que han propuesto Ja consagración de un deber 

o un derecho de injerencia o de intervención humanitaria, en virtud de que los 

estados o las organizaciones no gubernamentales podrían &Portar una ayuda 

urgente • las pobl.ciones en estado de miseria o desamparo. A pesar de que se 

utiliza el concepto humanitario para justificar la intervención, jamás ha sido 

acept.-cla universal y undinimemente. ya que este tipo de intervención. 

anterionnente fue utilizada para proteger intereses económicos. comerciales o 

estratégicos de las grandes potencias de la época. 

Nunca se aceptó la legalidad da ésta intervención por los que tuvieron que 

padecerla, y jamás se mejoró la situación de un grupo de seres humanos de 

algún pueblo. América Latina qua la ha sufrido siempre, la denunció y logro 

consagrar, a base de su lucha, la Doctrina Drago y la evolución del principio de 

no intervención. 

La· historia nos ha demostrado que son los paises más débiles quienes 

han sufrido en forma constante la intervención por parte de las grandes 

potencias, quienes a su vez, han buscado incansablemente legitimar el derecho 
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de injerencia. es por ello que los primeros se han opuesto en forma constante 

creando con ello las diferentes doctrinas que tratan de evitarla. 

En nuestro continente han sido diferentes países los que han padecido la 

intervención de los Estado Unidos. Entre ellos Guatemala, Haití, El Salvador, 

Cuba!, Chile, Argentina (en este caso a manos de Gran Bretana), Nicaragua, 

Panamá son solo algunos ejemplos de cómo so pretexto de evitar las dictaduras, 

mejor.,. los derechos humanos e inclusive por cuestiones económicas, y 

recientemente debido al problema del narcotráfico, han sufrido en cama propia la 

injerenci•. 

En América Latina encontramos que no existe una posición única en 

relación con el derecho de injerencia, incluso al interior de la Organización de 

Estados Americanos han habido fuertes debates sobre la conveniencia o no de 

aceptar dicho derecho e incluso legitimarlo en cada Estado. Hay estados que 

proponen la intervención de la OEA y la ONU a fin de restaurar la democracia en 

aquellos lugares donde se haya perdido, pero, la aceptación de este violaría 

algunos ele los artículos ele la carta constitutiva de la OEA, como el 3, 14, 19 y 20. 

Para tener un panorama más amplio de las diferentes posiciones de los 

miembros de la ONU mencionaremos algunas de estas. 

En el caso de México tenemos que .. •e/ supuesto derecho de injerencia no 

es aceptable porque en sus relaciones internacionales el gobierno actúa con 

estricto apego a sus principios básicos de política exterior que son: respeto a la 

sober.,,ra. a la igualdad de los estados. a la autodeterminación de los pueblos, a 

la integridad territorial, a la legislación interna de los estados, al derecho 

intemacional y no intervención en asuntos internos de los estados; este último 
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consmgrado corno principio norm•tivo de la politice exterior de México en el 

articulo 89, inciso X de la Constitución", lo que se contrapone al citado derecho 

de injerencia. 57 

Por su parte, Cuba asegura que la intervención por motivos humanitarios 

contradicen al derecho internacional, por lo que no debe de tener una finalidad 

polític., asimismo. los derechos humanos no deben ser el pretexto para 

desestabilizar internamente a los estados. 

En contra posición a Cuba y M6xico, a pesar de que no han hecho una 

declaración ofici•I, los países del Grupo de Río sostienen que la defensa y 

promoción de los derechos humanos daberlan de estar bajo la tutela de los 

organismos intemacionales y no en manos de un o unos paises, pero no por 

esto, significa que acepten un derecho de injerencia que afecte la integridad 

territorial. 

Encontramos que el concepto del derecho de injerencia es aceptado por 

algunas paises europeos, y se percibe en los diferentes foros, como por ejemplo 

el Parlamento Europeo, el cual ha decidido crear un fondo para la promoción de 

los derechos humanos y la democracia en los paises en desarrollo y en los 

paises de Europa del Este. 

Austria, B61gica, Grecia, Italia, Suecia, Uganda, la ex Unión Soviética, 

Francia, Alemania. Esparta, Gran Bretafaa y otros paises europeos, aunados a 

Estados Unidos est41in • favor de la intervención de Naciones Unidas para evitar 

los abusos serios • los derechos humanos, ya que estos se han convertido en 

parte esencial de las relaciones internacionales. Seflalan que la ONU juega un 

,. Garrido Rui.1:. Orpha. La oosici6n mc ... 1gna .... Up.Cu.. p. 57. 



p•pel import•nte en la defensa de los princopoos universales, incluyendo los 

derechos fundamentales, por lo que es necesario fortalecer su papel y los 

mec9nismos par• verificar et respeto de éstos. Sustentan esta posición en el 

articulo 56 de la Carta de San Francisco, en la que se otorga de manera implícita 

una base jurídica • la injerenci• humanitaria, por lo qua proponen la creación de 

una Corte lntemacional de Derechos Humanos y la designación de un alto 

comisionado dentro de Naciones Unidas. 

Por su parte, México, Cuba, Burkina Faso, la India, Indonesia, China y la 

mayor parte de los paises latinoamericanos - incluyendo al Grupo de Río -, Africa 

y Asia, se oponen a que al nuevo orden sea dictado por occidentales, 

especialmente por las potencias, con una política ambivalente. Aseguran que con 

el pretexto de I• defensa de los derechos humanos, sa podría caer en una mala 

interpretación de la Carta, qua al actuar, causaría el detrimento de le soberania 

de los estados. 58 

Como observamos, las posiciones san divididas y demuestran la diferencia 

entre primero, segundo y tercer mundo. Los principias de la política del poder se 

sobreponen a los principios de convivencia de las naciones del tercer mundo. La 

imposición da valores occidentales y su universalización permite que las 

potencias Intervengan en paises que na han adaptado esos hábitos, ya sea por 

costumbre o por principios. 

Por estos motivos y por la necesidad de resolver los conflictos que 

emergen con los nuevos procesos y tendencias del mundo, los organismos 

internacionales encargados de fomentar la paz, el desarrollo, la democracia, etc., 

examinan alternativas que dirijan a la solución de dichos apremios. En este 

sentido, la ONU, en el suplemento de "Un Programa de paz• propone varios 

~ Para m:is infom1ac:i6n sobre las posiciones de todos estos paises remitirse a : Garrido RuiL .Orpha.. Jdem 
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principios que podrfan constituir las pautas pe,.. la cooperación con las 

organizaciones regionales. Entre ellos, el establecimiento de mecanismos de 

consulta, formales e informales e insistir en el respeto a la supremacía de la 

ONU en las actividades de mantenimiento de la paz y seguridad internacionales 

conforme a lo estipulado en su carta. 

Bajo este proyecto, el debata ONU-OEA gira en tomo a las competencias 

en el ámbito de la paz y la seguridad en el continente americano. Esta discusión 

se planteó a raíz del conflicto centroamericano de fines de los sesenta, puesto 

que debía de intervenir uno de estos dos organismos para negociar la paz en esa 

región. El triunfo de la revolución sandinista en Nicaragua fue recibida con 

hostilidad por los países vecinos, particularmente Honduras y El Salvador, desde 

donde se iniciaron movimientos contrainsurgentes con la participación de 

Estados Unidos.59 

La participación de ta OEA como foro para la solución de disputas en el 

hemisferio, en ese entonces era común. y desde el inicio del conflicto, Jos paises 

centromericanos solicitaron la mediación de este organismo, argumentando que 

los sandinistas amenazaban Ja paz. Otra opinión, que acorde a la de México, 

aseguraban Ja necesidad de una medieción de carácter unilateral por parte de la 

ONU, ya que a ella le competía velar por el mantenimiento de la paz y seguridad 

internacionales. Estos desacuerdos llevaron a optar por una tercera vía. El Grupo 

Contadora (integrado por México, Colombia, Panamá y Venezuela), a partir de 

1983, emprendieran una ardua faen• diplomática, que tenia como imperativo, 

iniciar una labor conciliadora de gran alcance que abriera espacios nuevas para 

la negociación. Esta iniciativa ofreció respuestas latinoamericanas a los paises 

~9 Green. Rosario. -EJ dcbole ONU-OEA: ;,NuC'\-as compclcncias en el ámbito de la JXV- ~ la seguridad 
internacionales-. en Pclliecr. Oiga (Comp. J. Las Naciones Unidas Hov: Vi!>ión de México. Mé.xico. FCE
SRE. l •J•)-4. p. 72. 



l•tinoamaricanos. •lentando la construcción de consensos para solucionar los 

conflictos más allá de los esquemas bipolares. Inclusive. advirtió a la comunidad 

internacional del peligro de utilizar foros intem.-cionales a los problemas de 

índole interno de Jos estados.80 

A partir de este momento, las posibilidades de cooperación entre la ONU y 

la CEA, en el campo de la paz y la seguridad internacionales se incrementaron 

en gran medida teniendo como único limite el mandato de sus respectivas cartas. 

La Iniciativa de Cooperación entre la Organización de las Naciones Unidas y la 

Organización de los Estados Americanos contenida en el Suplemento de Un 

Programa de Paz, fructificó de manera rápida y efectiva. Desde la primera 

reunión celebrada en agosto de 1994, ambas partes han llegado a acuerdos para 

solucionar los problemas que se presentan en el hemiSferio. 

Los siguientes son ejemplos recientes de cooperación entre las dos 

organizaciones, conforme a las definiciones de las Naciones Unidas: 

1.- Consulta. En •bril de 1995 Jos Secretarios Generales da las dos 
organizaciones fonnalizaron un •cuerdo de consulta entre ellos. Se 
utmzaron en otros casos procedimientos ad hoc. En nuestra opinión 
este procedimiento es adecuado y debe mantenerse intacto. 
2.- Respaldo diplomático. Los precedentes m•s recientes son el 
nomb.-.mientO de un mediador de las dos organizaciones en Jiii crisis 
de Haitf (D•nte Caputo) y los resultados de dicha mediación, por 
ejemplo el Acuerdo de Govemors lsland. 
3.- Respaldo de oper9Ción. No eXisten casos. 
4.- Co-moviliz•ción. El caso de la Misión lntem.cional Civil en Haití que 
ha desam>rtado una l•bor muy útil en al proceso de consolidación de Ja 
democr.ci• y I• paz desde el restablecimiento del orden constitucional 
en el país. Ha Sido una experiencia que ha dado buenos resultados y 
que podría utilizarse como modelo para actividades de cooperación 
futuras.•' 

f;ll Jhidf!ltl. pag. 73. 
"'1 Para m.:is información sobre el lema remitirse al anc.,;o sobre la Cooperación entre las Naciones Unidas la 
Organización de Eslados americanos. lntcrncl. dirección hl1p://\\·ww.o:as.org/SP/Pl~FOlspccchcs.htm. 



En cuanto • no intervención y derecho de injerenci• la OEA, ha pesar de 

que el principio de no intervención en los asuntos de los eatados está enunciado 

en su Carta constitutiva, a fo largo de su historia ha tenido una propensión a 

intervenir en los asuntos internos de los estados, ya que ha cubierto o justificado 

las actividades intervencionistas da Estados Unidos (ejemplos representativos de 

esto tenemos Ja intervención a Nicaragua, la expulsión de Cuba de la OEA, etc.) 

lo cual ha marcado la pauta del debate con la ONU. Este precepto se vio 

fortalecido con la resolución denominada Pn"ncipios referentes a las relaciones 

con los estados americanos, emitida por la OEA en 1973, que establece que la 

pluralidad de ideologías es un presupuesto de la solidaridad regional e implica el 

deber de cada Estado de respetar los principios de no intervención y libre 

determinación de los pueblos. Este enunciado fue incorporado en el artículo 

tercero, fracción e, de la Carta de la OEA, reformado mediante el Protocolo de 

Cartagena de Indias en 1985.02 

Mas tarde con el llamado Mecanismo de Santiago, junto con la resolución 

titulada Democracia representativa, en junio de 1991, se evidencia el afén de los 

estados americanos por promover Ja democracia representmtiva y los derechos 

humanos respetando tos principios de la libre determinación y no intervención. 

Contrario a este enuriciado se adoptaron otras medidas no compatibles con las 

reglas vigentes. Es decir, el Mecanismo de Santiago establece que el Consejo 

Permanente de la OEA habrá de convocar a una reunión ad-doc de ministros de 

Relaciones Exteriores en caso de una interrupción abrupta o irregular del proceso 

institucional democrático o del legítimo ejercicio del poder por un gobiemo 

democráticamente electo en cualesquiera de los estados miembros. Es a partir de 

ese hecho que surgieron nuevos elementos preocupantes. como el Protocolo de 

Washington sobre reformas a Ja OEA {diciembre de 1992), aprobado a pesar del 

.. ::: Scpúlvcda Amor. Bcrn!lrdo No intcl"\cnc:jón' derecho de injcn;nci? ..... Op. Cit. p. J':.IJ 



76 

voto en contra de México.63 Este hecho. establece un antecedente peligroso que 

puede permitir la adopción de medidas coercitivas e intervencionistas por parte 

de los organismos regionales contrarias al espíritu del derecho. 

En el debate ONU-OEA se esbozan varias opiniones. Una de ellas gira en 

tomo a la capacidad de autonomía de la OEA de actuación ante cualquier 

controversia respecto de la ONU, esto en virtud de que sus estados miembros 

participan en igualdad de condiciones y de que el sistema interamericano ha 

desarrollado su propia tradición jurídica. Otros aseguran que la prllctica deformó 

el principio de igualdad de los estados y consideran que la OEA debe apegarse 

necesariamente a los principios de la ONU y del derecha internacional, pues 

afirman que una absoluta autonomía de Ja OEA puede romper su compatibilidad 

con Ja ONU y violar Jos principios generales de derecho intemacional que norman 

las relaciones entre organismos multilaterales.64 

Como vemos, los elementos que caracterizan al fin de la guerra fria -como 

debilitamiento de la centralidad del Estado en las relaciones intemacionafes ; el 

proceso de difusión del poder, tanto en su naturaleza como en la distribución del 

poder ; desaparición de los limites entre Ja política interna de la exterior; lo 

económico como problema en consonancia con su decisiva incidencia en la 

seguridad del Estado ; los nuevos tipos de conflictos ; el cambio de problema de 

la seguridad como clave de la política de Jos estados y la configuración de todo Etl 

sistema internacional ; el cambio en el uso de la fuerza, en consecuencia del 

proceso de difusión del poder ; Ja aparición de un nuevo consenso intemacional ; 

la renovación de los humanitario como dimensión de las relaciones 

M ?\.léxico '-Oló en contra expresamente por el contenido del aniculo 8 bis. en él se cstablccc la suspcnción 
de un Estado miembro CU'.'>O gobierno dcmocr.Jticamen1e electo sea derrocado por la fuerza. La posición de 
l\.ICxico se basa en el rcch:v.o al car.:kter pu.nitho que de dichas rcfom1as otorgan a Ja OEA ~· en la 
convicción de que la dcmocr.::tcia no puede ser impuesta por la fuc:r¿a sin atender a las condiciones internas. 
Para ma~or información remitirse a ScpUl\ed:i Amor. Bernardo. No intencnción. Op. Cit. p 192. y 
Green rosario. El dcbgtc ONU-OEA. Op Cit. p.'l'.\-X:" .... ,,, .. ,,, 
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intem•cionales y el aumento de nuevos actores en las relaciones- ponen de 

manifiesto, de una u otra forma, ta inadaptación de las Naciones Unidas, con su 

actual estructura, al nuevo escenario mundial o sus insuficiencias en cuanto a 

las funciones que desempefla en el sistema internacional. 

Ahora bien, si sumamos todos estos fenómenos a la diversificación de 

opiniones dentro de la organización a causa de diferentes intereses encontramos 

que el principio de no injerencia en los asuntos internos de los estados, 

característico del sistema internacional tradicional, que las ONU consagra en su 

articulo 2, fracción 7, ha experimentado un proceso de erosión que tiende a 

crecer, como consecuencia, entre otros fenómenos de que ya no existe la 

separación tajante entre lo interno de lo externo, del debilitamiento del Estado 

como referente de las relaciones internacionales y de la revalorización de lo 

humanitario. Además de que se nota la incapacidad de las Naciones Unidas para 

solucionar las causas de los conflictos, más aún algunos se han agudizado como 

lo veremos a continuación. 

2.4. Poalcl6n ele la• Naclon•• Unida• an loa caao• del Golfo P6ralco, 
Yugoalavla, Haltl, Sornalla, Ruanda, Chachanla y Albania. 

El derecho a la asistencia o la protección humanitaria es un nuevo derecho, un 

d~recho de la tercera generación, fundado esencialmente en la solidaridad 

humana, y que por sus características tiene una ineludible vocación humanitaria. 

El reconocimiento a la asistencia o protección humanitaria, implica su aceptación 

por el derecho interno e internacional y su salvaguarda. Mientras la protección 

humanitaria no lesione el dominio reservado de los estados y se realice bajo et 

respeto escrupuloso del derecho internacional, estos derechos no son violatorios 

del principio de no intervención. 
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Este deber de asistencia quedó consignado por primera vez en la 

resolución 431131 de 1988 del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, a 

propósito de ·1a asistencia humanitaria a las victimas de catástrofes naturales, en 

donde sólo se autorizaba a las ONGs a realizar esta actividad, siempre y cuando 

fuera solicitada por los estados. Más tarde, con la resolución 45/1 00 de 1990 se 

estableció la creación de coulo/rs d'u'S19nce destinados a facilitar la llegada de 

ayuda médica y alimenticia a las poblaciones afectadas. Con la resolución 688 

de 1991, expedida a propósito de la persecución de los kurdos en plena euforia 

occidental en campana contra de Sadam Hussein, se le exigió a lrak que 

permitiera la acción humanitaria y se procedió al envío de fuerzas 

estadounidenses, británicas y francesas, que establecieran corredores de 

seguridad al norte de lrak que permitieran auxiliar a la población kurda.65 

De la misma manera, se propone un derecho de injerencia en los asuntos 

internos de los estados ante la existencia de represión contra la población civil. 

Igualmente se logró imponer la llegada de 500 guardias de seguridad de 

Naciones Unidas que reemplazarían a las fuerzas anteriores. La guerra del Golfo 

Pérsico es un ejemplo representativo del liderazgo de Estados Unidos, ya que al 

término de la guerra fria, hace sentir su indudable superioridad militar y su 

espacio de influencia en el sistema internacional al desaparecer el poderío 

6~ Los Kurdos son un pueblo rico en cultura e historia. Se tienen datos de su existencia desde 2()(MJ arlos 
antes de Cristo. Este pueblo se han asentado en el curso superior del rio Tigris en un área que actualmente 
companen Irán. lrak. Turquia la ex Unión So,·iCtic:i. Pese a todas las violaciones. im.-asioncs ~· genocidios 
que han sufrido. se han mantenido en sus montailas guardando su historia y literatura siendo posiblemente 
el pueblo que mayor tiempo ha ,.¡..,.¡do en el mismo ascntamien10 en la hisloria de la humanidad. p:se a lo 
inóspilo de una n:gión que pura muchos resulta sobrecogedora. Tras una larga cadena de luchas por sus 
derechos como pueblo emprenden el camino del éxodo. Entre uno y dos millones de refugiados cruzan la 
frontera hacia Ir.in. cuya población está compuesta de alrededor de un doce por cien10 de ciudadanos de 
origen kurdo. En Turqula ,·h:en entre 7 y 14 millones de kurdos. y desde hace una dCcada el gobierno ha 
intentado suprimir la agitación de estos en las pro'\ incias orientales. ~- con esto. cvil.:lr un3 guc-:ra ch·U. 
l\.tientrns que en lrak. prcte."l:t:mdo el :i~o kurdo a lron durante la guerra lr:in·lrak f l9MO·l'JK8}. tr.na de 
eliminar a esta minoria. Es por esto que en l '1KK. Saddam Husscin ataca despiadadamente a los kurdos en 
rcpres.:iha por este apo~o. utilizando gases '\Cnenosos contra el poblado de HalabJa. dando muene a 5.ooo 
hombres. mujeres y niños. además de destruir miles de alde::1s 
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soviético. La participación norteamericana en esos momentos fue contundente a 

pesar de que fas condiciones intemas del país le limitaron un paco la 

adjudicación de única potencia mundial. 

A partir de ese momento, el entonces secretario general de Naciones 

Unidas, a pesar de provenir de un país del tercer mundo, invitó de manera 

reiterada a todos los países a permitir la intervención en sus asuntos internos por 

parte de la organización mundial en defensa de los derechos humanos, Ja 

democracia y las minorfas por encima incluso de los principios de los derechos 

internos y principios de soberanía y no intervención.66 

En el caso de Ja guerra del Golfo Pérsico tenemos fas siguientes hechos. Ante la 

invasión y anexión de Kuwait por parte de lrak, el Consejo de Seguridad autorizó, 

con la resolución 678 del 29 de noviembre de 1990, - la llamada tormenta del 

desierto - una coalición de paises encabezada por Estados Unidos para tomar 

todas las medidas neces.rias para liberar a Kuwait y obligar a lrak a cumplir con 

las resoluciones del organismo. Esta autorización fue precedida por la aplicación 

progresiva de medidas coercitivas amparadas bajo el capítulo VII, y de acuerdo 

con el articulo 39, se determinó el quebrantamiento de la paz. En un principio se 

impusieron sanciones no militares y más tarde se autorizó el uso de la fuerza 

para hacer cumplir el embargo económico - resolución 660 de 1990 -, que al no 

tener buenos resultadas, da lugar a Ja aprobación de Ja intervención militar para 

liberar a Kuwait . 

.... Boutros Boutros. Ghali. -Nouvcau c:h::unp d'ation pour ks Nauons Unics : démoc:rJtie et dcroits de 
l 'homm..:··. Lcmondc Diplom:uiquc. octubre de J •J•J3. pag. J.:?. 
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Todas estas acciones, por la legitimidad que el Consejo de Seguridad les 

dio, obligaron a lrak a desmantelar su capacidad de producir armas de 

destrucción masiva, lo que quita un poco de relevancia al derecho de injerencia, 

ya que este último se ve justificado con las resoluciones jurídicas. Pero no 

obstante, las medidas que se tomaron con posterioridad al conflicto, permitieron 

el establecimiento del derecho de la organización de intervenir en territorio iraqui 

con propósitos únicamente humanitarios. Esto es, una vez liberado Kuwait, lrak 

sometió a su población civil a causa de algunas rebeliones que se desataron por 

el discurso del presidente norteamericano, el cual giró en torno a las represalias 

a las que se harían acreedores si no restablecian el orden y la seguridad de las 

comunidades civiles. De aqui se desprendió la resolución 688, que si bien, no 

autoriza explícitamente la utilización de la fuerza por un grupo de paises, si 

procedió a dar una zona de exclusión para garantizar la supervivencia de las 

minorías amenazadas. 

El Consejo justificó esta acción en los peligros que la situación 

involucraba, como era la estabilidad regional y la magnitud de la violación de los 

derechos humanos. Pero la resolución 688 al no invocar de manera explicita el 

capitulo VII, genera, en un principio confusión e incertidumbre, pues la violación 

de los derechos hurraanos solo puede ser manejada a causa de la adopción de 

medidas coercitivas masivas y evidentes, cuya continuación puede poner en 

peligro la paz y seguridad internacionales. En. el caso de los kurdos, el Consejo 

debió haber fundamentado claramente la legalidad de su actuación, lo que 

hubiera evitado la ambigüedad de la resolución. 

A pesar de que se habla de las buenas intenciones del Consejo de 

Seguridad eri la solución de ta libre determinación de los kurdos, se ha notado 

que éste se ha subordinado a las consideraciones geopolíticas, e intereses 

regionales de otros paises. En este conflicto, entre 1990 y 1992, se aprobaron 25 
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resoluciones del Consejo de Seguridad, de las cuales sólo cuatro no invocan, de 

manera explicita, el capitulo VII de la Carta. 

Ya terminada la guerra, el Consejo de seguridad, para tratar de solucionar 

las controversias surgidas en cada país, aprobó para cada zona conflictiva 

operaciones de mantenimiento de la paz, que se dividen en Fuerzas 

de Mantenimiento para la Paz y Misiones de operación. La correspondiente a la 

zona del Medio Oriente se denomina, Misión de Observación de las Naciones 

Unidas para lrak y Kuwait (ONUIK), establecida el 9 de abril de 1991 para vigilar 

la frontera y zona desmilitarizada entre estos paises. Con la resolución 860 de 

1993, el Consejo decidió ampliar y militarizar esta misión convirtiéndola en una 

verdadera fuerza armada, ya que pasó de un contingenta de 350 a 3,600 

personas.67 

2.4.2. El c••o de Yugosl•vl• 

Al contrario del Golfo Pérsico, Yugoslavia no guarda relación con el 

principio de no inte~ención, pues la acción de la comunidad internacional fue 

para atender un conflicto entre estados soberanos, por tanto, las medidas que se 

tomaron fueron para el establecimiento de la paz. 

Las características de este conflicto mezclan elementos de guerra civil, 

problemas étnicos y religiosos, además de ser una confrontación bélica entre 

estados. Durante el desarrollo de esta confrontación se han dado severas 

violaciones a los derechos humanos en el marco de las despiadadas políticas de 

... Hcm:índc.1: Vcl::i-Salgodo. Edmundo. /.d.'i Xanom•.v l 'nifhrs y'" pa:. en Rcl:icjoncz Jntcrnaci:ilcs. ?>..ksico. 
UN.-\...i.'-l - FC~ S - CRI. No. <•~. enero - m.:u·.-o d..: l 'J'J:'i. pags. 53-:'iH 
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limpieza étnica, ante lo que la comunidad intemacional dio pasos progresivos, 

aunque insuficientes en un principio, para Ja solución del conflicto. 

En el caso de Yugoslavia, la invocación del capitulo VII se fundamentó en 

la convicción de que Ja persistencia de una situación que en un principio podía 

calificarse de carácter interno, constituye una amenaza a la paz y a la seguridad 

internacionales, lo que lleva al Consejo de seguridad a imponer un embargo 

general al suministro de armamentos mediante la resolución 713 de 1991. 

Igualmente se pretendió garantizar el suministro de ayuda humanitaria a través 

de distintos organismos gubernamentales y no gubernamentales, fo que condujo 

al despliegue de Fuerzas de Protección de las Naciones Unidas (UNPROFOR) 

mediante la resolución 743 de febrero de 1992. En donde se decidió que el 

despliegue del Consejo se haría en et periodo de un año con o sin la autorización 

de las partes involucradas, lo que contraviene una de fas reglas de las 

. operaciones para el mantenimiento de la paz. 68 

Por medio de las resoluciones 807 de febrero, y la 815 del 30 de marzo de 

1993, el Consejo de Seguridad prorrogó el mandato de la UNIPROFOR, a causa 

del empeoramiento de las hostilidades, hasta el 31 de marzo de 1994. Al 

concluirse esta resolución, se habían alcanzado algunos logros, pues tras una 

exitosa maniobra que combinó la amenaza de Ja fuerza por parte de la OTAN con 

la habilidad diplomática, Jos serbios que sitiaban Sarajevo entregaron su 

armamento pesado a las fuerzas de Naciones Unidas, por lo cual, Ja tragedia de 

la capital de Bosnia comenzó a atenuarse. Pocos días después, aviones de los 

""' Esta rcgJ<1 esta pr'C' ist:ll en virtud del articulo 2.!' de Ja Carta. en donde se consigna al Consejo de 
Seguridad la rcspon.s:1bllidad primaria dd ntanlcnimicmo de la p.v. J." .SCJ:i.~ridad in&cmaeionalcs. Es aquf. en 
donde. en vinud de cs&c aniculo. los cst.:ados miembros com. iencn en accp&ar ;y cumplir las dcc:isionc:s del 
Consejo. Las operaciones y resoluciones que se &oman son establecidas por el Consejo de ScguridOld ~ 
dirigid.as por el Scc"retario General. Dchcn ser consentidas por los gobiernos rcc:cplorcs y. en gencr.JI. 
bmbjén por las ckm.:is panes inrcrcs:Jda!i:. ~ no deben u1ili...-:arsc en forma alguna paro fa\ orcccr 3 una de l.as 
p;1ncs y pcrjudiCOJr a olrJ 
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Estados Unidos bajo el mando de la OTAN derribaron cuatro aviones de caza 

serbios que violaban la prohibición de vuelo establecida por el Consejo. 

Conforme fue agravándose la crisis en Ja ex Yugoslavia. se fue 

convirtiendo en un conflicto internacional, dado el proceso de desmembramiento 

de la federación. En este sentido, el Consejo de Seguridad incrementó el nivel de 

las sanciones al tiempo que ha ido asignando mayor importancia a las tareas de 

asistencia humanitaria encomendadas a la UNIPROFOR. La vigencia de un 

aspecto fundamental de la soberanía, el principio de no intervención en los 

asuntos internos de los estados, posee una indudable solidez. El valor jurídico y 

político de ese principio ordenador de fas relaciones internacionales, y Jos 

lamentos por su declinación son evidentemente prematuros en este conflicto. 

En el caso de Bosnia-Herzegovina, el UNI PROFOR ha gozado de mayor 

relajamiento en cuanto a su derecho de hacer uso de las armas en legitima 

defensa que Jo que se les daba a los cascos azules.ª En síntesis, el capitulo VII 

ha servido de base tanto para pedir a los estados miembros que adopten 

medidas necesarias para facilitar la entrega de ayuda humanitaria como la 

resolución 770 de 1992, como para exigir a las partes involucradas en el conflicto 

que respeten el derech!=> internacional humanitario (resolución 771 de 1992). 

Tras una larga cadena de negociaciones, el 21 de noviembre da 1995 se 

firma el acuerdo de paz en Yugoslavia que puso fin a 43 meses de guerra en 

.,;.., Los c:ascos a,,.ulc:s son soldados de las Naciones Unidas desplazados en misiones de pa.z a los paises en 
conflic10. Eslc concepto esta in,·olucrado con los principios cre3dorcs de la ONU. fue Cl'C;ldo por la 
necesidad de dar respuesta a los conflic1os ac1u..lcs. Es personal milil!lr que sin e a Ja organización para 
fijar o supcn.isar la aplicación de los acuerdos rcl:..li'\ os al comrol de los conflictos {cesación de fuego. 
sepamción de fucr.1:a.s. c1c.) y su resolución (acuerdos parciales o tol!llcs> y/o para proteger la pf'CStación de 
socorro hunia.nit.:uio. Esas opcrJciones son cs1;1bleci<bs por el Consejo de Seguridad ~- dirigidas por el 
SccrcLario General. Deben ser consentidas por los gobiernos receptores~-- en general. Lambién por las di:más 
panes interesadas. y no c:kbcn uuluarsc en forma alguna para f;norccer a una de las panes,.. perjudicar a 
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Bosnia y Herzegovina, El acuerdo se concretó en la ciudad estadounidense de 

Dayton, en Ohio, y fue firmado en París por el mandatario bosnio Alija 

lzetbegovic, su homólogo serbio Slobodan Milosevic y el presidente croata 

Franjo Tudjman. 

Según el acuerdo, ambas partes sEi comprometen a solucionar el problema 

de sucesión de la antigua Yugoslavia "asegurando que la antigua república 

federal de Yugoslavia (Servia y Montenegro) respetará la integridad de Bosnia y 

Herzegovina y esta vez se compromete a aceptar la conformación de la república 

federal de Yugoslavia". Así se puede interpretar el articulo de la declaración 

conjunta que estipula que ninguna de las dos partes emprenderá ningún acto 

politice ni jurídico que no contribuya al desarrollo de las relaciones amistosas y 

de cooperación. 

Milosevic e lzetbegovic llegaron a un acuerdo sabre la repartición de la 

antigua deuda Yugoslava que asciende a 30,000 millones de dólares, entre los 

países sucesores. De los principales acuerdos a los que se llegaron sobresalen 

los de : aspectos militares del acuerdo de paz : acuerdos de estabilización 

regional : acuerdo sobre la linea fronteriza entre las entidades y las cuestiones 

conexas ; acuerdo relativo a elecciones : constitución de Bosnia y Herzegovina ; 

acuerdo de arbitraje : acuerdo sobre derechos humanos : acuerdo relativo a 

refugiados y personas desplazadas, etc. 

Uno de los elementos cruciales del Acuerdo de Bosnia-Herzegovina es la 

obligación de las partes de organizar elecciones. En él se fijan ciertas 

condiciones políticas para su realización, a fin de que las elecciones puedan 

desarrollarse libre, equitativamente y democráticamente. A este respecto, el 14 

de septiembre de 1996, se llevaron a cabo los comicios correspondientes, en 

donde lzetbegovic se convirtió en presidente del gobierno bosnio después de 



ganar los comicios con mayor cantidad de votos que los otros dos representantes 

de las etnias serbiobosnia y bosniocroata. El organizador de tas elecciones, la 

Organización para la Seguridad y Cooperación en Europa (OSCE), certificó el 

resultado electoral y dos días después el Consejo de Seguridad de las Naciones 

Unidas levantó todas las sanciones contra la Federación de Serbia y Montenegro. 

El levantamiento de las sanciones era el premio previsto en los acuerdos de paz 

para Bosnia de Dayton y París del ano pasado si se celebraban en Bosnia 

elecciones, las cuales se desarrollaron con relativa pero suficiente libertad a 

juicio de los negociadores internacionales. 70 

El primer ministro yugoslavo Radoje Kontic, después del triunfo dijo que 

ambas partes deberían abrir embajadas y nombrar embajadores en sus 

respectivas capitales con el fin de agilizar un diálogo político que ayude a 

resolver temas pendientes que no se estipularon en el acuerdo. El acuerdo 

deberla acelerar la cooperación de desarrollo económico y restaurar todas las 

formas de comunicación, entre ellas carreteras, servicio ferroviario y tráfico aéreo 

entre Croacia y Yugoslavia. Agregó que el pacto ayudará igualmente a la 

implantación de los acuerdos existentes, como el de la "integración pacífica" de 

Eslovenia Oriental a Croacia. 

En mayo de 1997, el Consejo de Seguridad de la ONU amenazó a 

Yugoslavia (Serbia y Montenegro) con restablecer el bloqueo petrolero, comercial 

y financiero, si no ponía a disposición del Tribunal Penal Internacional de La 

Haya de crímenes de guerra a tres militares serbios: el coronel Veselin 

Sljivancanin, al general Mile Mrksic y al capitán Miroslav Radie. A diferencia de 

los 43 serbios de Bosnia sospechosos de crímenes de guerra, junto a 8 croatas y 

3 musulmanes, estos tres oficiales pertenecen al ejército de la República Federal 

-.. -Elogia ?l.tiloS'-.' ic el fin del bloqueo contr-J Yugosl:nia ... en El Um'\crsnl !"<-k,1.::0. J de octubre de l'J'J(, 
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de Yugoslavia. que siempre ha respaldado a Milosevic. Ante esta petición. el 

coronel Borovic argumentó que el ejército yugoslavo no había recibido 

documentación alguna sobre los crímenes que se atribuyen • estos militares. c:-ue 

presuntamente cometieron en 1991. 

Por otro lado, ante la inestable seguridad que aún persiste en la zona, un 

vocero de la OTAN afirmó que esta organización no se ha planteado la 

posibilidad de que una fuerza militar exclusivamente europea asegure la paz en 

Bosnia después de que la IFOR deje el país a finales de este ano. La declaración 

coincidió con denuncias del ex primer ministro bosnio, Haris Silajdzic, en el 

sentido de que la vecina Croacia .. viola la soberanía y la integridad territorial de 

Bosnia.71 

2.4.3. Haltl. 

El 30 de septiembre de 1991, el gobierno del presidente Jean Bertrand Aristide, 

fue derrocado por medio de un golpe de Estado. El ejército haitiano demostró su 

fortaleza al desplazar del poder al jefe de gobierno quien salió del país con 

destino a Venezuela. Este golpe de Estado, provocó un desconocimiento a nivel 

intemacional de los golpistas como representantes da Haití, por lo que 

suspendieron todos los apartes financieros que estaban fluyendo hacia el país 

como una medida para presionar la salida de los rebeldes y el retomo a la 

constitucionalidad y al estado de derecho ; de esta forma la sociedad 

internacional, en particular los Estados Unidos, iniciaron una serie de sanciones 

para tratar de solucionar el conflicta. 72 

-, -en riesgo Yugoslavi:I de que se le rcimpong:in sanciones-. en El Uni'cfSQI. MC:xko. 1 J de nra~o de 
1997. 
·:: Di:tL S.i:nchcL Aida Violación gl princiPIO de: no in,cn·cncjón . el caso HaJri;mo Tesis. l\.k"\:ICO. 
L~A.,t/FCP')S/IR. ltlfl~O de 1"195. Cflp. 111 
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En primera instancia, los paises latinoamericanos iniciaron su participación 

en la problemática haitiana mediante el organismo regional. La OEA inició con un 

la resolución 1/91, la cual instaba al retomo de la constitucionalidad haitiana, por 

lo cual se recomendaba a los integrantes de dicho organismo a optar por acatar 

una serie de sanciones frente al gobierno de facto instituido por los militares 

golpistas, entre ellas, la suspensión de vínculos diplomáticos, económicos, 

comerciales, etc. Además de éstas, se crea la Misión de Carácter Civil para el 

Restablecimiento y Fortalecimiento de la democracia Constitucional en Haití 

(OEA-DEMOC). Dicha misión tenía el propósito de colaborar regionalmenle para 

el retomo del orden constitucional. 

Ante su aparente fracaso y ante Ja necesidad de resolver el conflicto, la 

OEA solicitó la participación de la ONU, a la que se opusieron, en un principio, 

varios paises, México entre ellos, por considerar que a pesar de que la crisis 

haitiana cada vez era más dificil, el conflicto era de carácter interno y no externo 

que pudiera poner en riesgo la paz y seguridades internacionales, requisito para 

que fuera contemplado por el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas. A 

pesar de esto, se inició Ja colaboración OEA-ONU para la solución de la crisis 

mediante una Misión Civil Internacional al frente del Enviado Especial para Haití 

(ONU), el argenlin!=> Dante Caputo, quien trabajaba conjuntamente con el 

Secretario General de la OEA. 

En un esfuerzo por restablecer el orden constitucional, el Consejo de 

Seguridad impuso el 16 de junio de 1993, un embargo de petróleo y armas a 

Haití. El 21 de ese mismo mes, el general Cédras aceptó establecer un diálogo 

para resolver la crisis. Las conversaciories, dirigidas por el enviado especial en 

Nueva York, en las que participaron el presidente Jean Bertrand Aristide, y el 

general Cédras, culminaron en 3 de jut .. o con Ja firma del Acuerdo de Governors 

fsfand. En virtud de ese acuerdo, el presidente Aristide regresaría a Haití el 30 de 
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octubre de 1993 y nombrarla a un nuevo comandante en jefe de las fuerzas 

armadas en sustitución del general Cédras, quien ejercerla su derecho a un retiro 

anticipado. 73 

Las partes convinieron en mantener un diálogo auspiciado por la ONU y la 

OEA, para crear las condiciones necesarias para una transición pacifica. En 

virtud del Pacto de Nueva York, firmado el 14 de julio por las fuerzas policiacas 

representadas por el Parlamento de Haiti, el presidente nombrarla a un primer 

ministro, que seria confirmado. por el Parlamento. Después de esta ratificación, el 

Consejo de Seguridad suspendió el embargo. 

Según el acuerdo de Gobemors lsland, el Consejo de Seguridad 

estableció en septiembre la Misión de las Naciones Unidas en Haiti (UNMIH), que 

ayudaría a la modernización de las fuerzas armadas en Haití y a establecer una 

nueva fuerza policiaca. Pero. a causa del incumplimiento del acuerdo del 3 de 

julio, el Consejo de Seguridad restableció el embargo de petróleo y armas. 

En octubre se celebró en París una reunión del grupo denominado Amigos 

de Haití conformado por cinco miembros (Canadá, Estados Unidos, Francia, 

Argentina y Venez~ela). En dicha reunión, los participantes presionaron ante las 

Naciones Unidas para que se enviara una Fuerza Internacional de Policía a Haití 

y promovieron el en\lío de contingentes militares mediante la Misión de las 

Naciones Unidas a Haití (INIMH), además de todas aquellas medidas que 

promo\lían el restablecimiento de la democracia en el país caribeno. 

En enero de 1994. la Misión Ci\lil Internacional conjunta con Naciones 

Unidas y la CEA, que se había retirado a la .. República Dominicana en octubre de 

1993 por razones de seguridad, regresó a Haití para proseguir la vigilancia de los 

., Oouuos Bouuos Ghah. Un programa de pal'.. Nuc\a Yorh.. Naciones Unidas. t•J•J:;. p 17~ 



derechos humanos. En mayo, el Consejo reforzó las sanciones at\adiendo un 

embargo comercial, con excepción de productos médicos y alimentos, y enumeró 

condiciones especificas para su levantamiento.74 

El 18 de septiembre de 1994 , los Estados Unidos y las autoridades 

militares en Haití llegaron a un acuerdo encaminado a evitar más violencia. El 

acuerdo, auspiciado por una delegación encabezada por el ex presidente de 

Estados Unido Jimmy Carter, estipulaba el retiro anticipado de ciertos dirigentes 

militares, el levantamiento del embargo y la celebración de elecciones legislativas 

libres y democráticas. 

Los primeros contingentes de la fuerza multinacional de 20,000 efectivos 

dirigidos por Estados Unidos empezaron a desplegarse en Haití el 19 de 

septiembre. Poco después llegó un grupo de avanzada de la UNMIH, que 

empezó a vigilar las operaciones de la fuerza multinacional y a preparar la 

transición a una operación de la UNAMIH. 

En enero de 1995, el Consejo de Seguridad determinó que existía en Haití 

una situación de seguridad y estabilidad propicia para el despliegue de la 

UNMIH, y por con~iguiente autorizó que se desplegaran hasta 6,000 efectivos 

militares y 900 agentes de la policía civil. 

La invasión pacifica norteamericana del 19 de septiembre de 1994, a pesar 

de ser recibida con beneplácito por la población haitiana, no dejó de ser una 

intervención militar ya que al fin de cuentas Estados Unidos violó el principio de 

soberanía y el de autodeterminación, porque a pesar de existir un acuerdo que le 

permitía el acceso a este país, el principio se violentó. Además hay que tomar en 

cuenta la forma en la que se firmó el acuerdo, ya que todas las presiones 

., Sccrclaria de las Nnc1oncs Unidas ABC de l:io; "ac1onco; Unidas. Nuc"a York. 1•>•J6. p. 6'J 
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norte•merican~s influenciaron en gran medida para que se rubricara. Además. 

hay que tener en cuenta que al negociar, Estados Unidos manejó libremente al 

país en conflicto de acuerdo a sus intereses, los cuales estuvieron avalados por 

Naciones Unidas. 

2.4.4.Som•ll• 

Ahora bien, a pesar de que las Naciones Unidas y la comunidad internacional 

parecieron haber alcanzado grandes logros en la eliminación de la inanición 

masiv• en Somatia, la Operación de las Naciones Unidas en Somalia 

(ONUSOM), en el primer año transcurrido del conflicto, tuvieron una combinación 

de éxitos y reveses. Esta misión logró facilitar las conversaciones entre los 

dirigentes de todos los partidos y facciones políticas de Somalía encaminadas al 

logro de una reconciliación política nacional. Hasta ese momento los dirigentes 

se hablan negado invariablemente a entablar un diálogo que abarcara a todos los 

somalies con el objeto de resolver los problemas politices que habían afectado a 

su país hasta ese momento y que habían tenido consecuencias desastrosas. 

En esta cuestión podemos demostrar que el Consejo de Seguridad volvió a 

autorizar el uso de la fuerza, afectando nuevamente la soberanía de un Estado, 

para garantizar la seguridad de los organismos de ayuda humanitaria en Somalia. 

La severa hambruna que padecía este país se veía agravada y provocada por la 

anarquía en la que quedó sumido tras la caída del gobierno de Siad Barre en 

enero de 1991. Se presentaba una situación de vacío de autoridad en la que 

ninguna de las facciones armadas inmersa en la guerra civil gozaba del 

reconocimiento internacional ni de un control efectivo del territorio. Los 
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organismos de ayuda humanitaria enfrentaban grandes problemas para la 

distribución de alimentos en vista de la inseguridad existente. 

Ante estos hechos, el Consejo de Seguridad, con la resolución 794, 

autorizó una intervención armada con fines humanitarios sin precedente alguno, 

encabezada nuevamente por Estados Unidos, que tenia como objetivo establecer 

cuanto antes un ambiente de seguridad para las operaciones de auxilio 

humanitario. Dicho objetivo estaba sustentado en que la magnitud da la tragedia 

humana en Somalia constituía una amenaza a ta paz y la seguridad 

internacionales, invocando así nuevamente el capitulo VII de la Carta de San 

Francisco. Si bien, en una primera instancia !ª intervención contribuyó a la 

distribución de ayuda humanitaria a la población afectada por la hambruna, más 

tarde se complicó la situación por la ambigüedad de la misma resolución. 

En este sentido, las diferentes interpretaciones que tiende a dar la 

resolución provocaron que después de la conclusión en marzo de 1993, de un 

fraigil acuerdo entre las distintas facciones somalíes, se desencadenara una 

contienda personal entre el líder de la alianza somali, general Farah Aidid, de 

un• de las facciones principales somali con las fuerzas de ocupación a causa de 

la muerte de 24 sold~dos pakistaníes bajo el mando de Naciones Unidas, en junio 

de 1993. Bajo estas circunstancias, el Consejo mandó tomar las medias 

necesarias contra todos los responsables de los ataques armadas, incluyendo la 

investigación de sus acciones, su arresto y detención para ser acusados, 

juzgados y castigados. Esta posición dio lugar a un nuevo enfrentamiento en 

octubre de ese mismo año, en el que murieron 18 soldados norteamericanos y 

muchos samalies. 

Como observamos. los objetivos desde un principio no estaban definidos 

con claridad, al igual que en los casos del Golfo Pérsico y Yugoslavia, y pasaron 



de la simple misión de asegurar las vías de comunicación para la distribución de 

alimentos al desarme de las facciones en pugna y finalmente, a un virtual 

establecimiento de un protectorado a cargo de la ONU con la consecuente tarea 

de construir instituciones nacionales. Este caso demuestra las dificultades a las 

que se enfrentan los organismos multilaterales para proteger los derechos 

humanos por medio de la fuerza y sin tener en cuenta las peculiaridades locales, 

aun en una situación de anarquía y ausencia de un poder estatal, lo que resulta 

desalentador para las proyectos de establecer un derecho de intervención 

humanitaria. 75 

La resolución 814 del Consejo de Seguridad, estableció en 1993, la misión 

de las Naciones Unidas en Somalia (ONUSOMll). Esta operación podrá actuar al 

amparo de los dispuesto en el capítulo VII de la Carta, respecto a las medidas 

que impliquen el uso de la fuerza armada, y que en un primer mandato, 

autorizado por un periodo inicial que finalizó el 31 de octubre de 1993, empezaría 

a cumplir su objetivo de proporcionar al pueblo de Somalia asistencia humanitaria 

y de otra índole para la rehabilitación de sus instituciones políticas y su 

economía, para la promoción de un arreglo político y de la reconciliación 

nacional. El organismo deberá desempet'iar sus acciones en cuatro etapas y 

cuenta con cincuen!a observadores militares y una fuerza de seguridad de 

30,000 efectivos, la cual sustituye a la UNOSOM creada en 1992, esta constituye 

I~ mayor fuerza de mantenimiento de la paz en la historia de las Naciones 

Unidas.715 

., ScpUhcda Amor. Bernardo. Ng jntco-cnción. Jhhf,.-m. Pag. 190 . 
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2.4.li.lllwanda 

En octubre de 1990 estallaron en Rwanda conflictos internos y transfronterizos, 

con enfrentamientos esporádicos entre 'ªs fuerzas armadas del gobierno de 

Rwanda, dirigido por los hutu, y el Frente Patriótico Rwandés (FPR) dirigido por 

los tutsi, que operaba desde Uganda y zonas de Rwanda del norte. Pese a varios 

acuerdos de cesación del fuego, en febrero de 1993 se reanudaron las 

hostilidades, con lo que se irrumpieron las negociaciones entre las dos partes 

que tenian lugar en Arusha (Tanzania) y que estaban apoyadas por \a 

Organización de la Unidad Africana (OUA) y facilitadas por el gobiemo de 

Tanzania. 

Rwanda y Uganda pidieron al Consejo de Seguridad que desplegara 

observadores mi\itares a lo largo de su frontera común para evitar la utilización 

militar de \a zona fronteriza. especialmente el transporte de suministros militares. 

Tras celebrar consultas con el Consejo, e\ Secretario General envió una misión 

de buena voluntad a Rwanda y Uganda en 1993, y en junio de ese mismo ai'\o, el 

Consejo estableció ta Misión de Observadores de \as Naciones Unidas para 

Uganda y Rwanda (ONOMUR), que estaba en plenas funciones al finalizar 

septiembre. 

Se elaboran una serie de acuerdos que son violados en varias ocasiones. 

Pero et 4 de agosto de 1993, se Uega a un arreglo de paz, et cual no fructifica a 

causa de un ataque con cohetes contra el avión que regresaba de las 

conversaciones de Tanzania, en donde viajaban tos presidentes de RWanda, 

Juvénal Habyarimana y e\ presidente de Burundi, Cyprien Ntaryamina, quienes 

resultaron muertos el 6 de abril de 1994_ A partir de ese momento se iniciaron 

una serie de matanzas de altas dimensiones po\íticas y étnicas. Además se 



proclama, un gobiemo provisional, que na consiguió establecer su autoridad y 

poner fin a las matanzas. 

Después de varios intentos del UNAMIR por restablecer la paz, el Consejo 

de Seguridad determinó que la situación de Rwanda constituía una amenaza 

para la paz y la seguridad internacional e impuso un embargo de armas contra 

Rwanda. También autorizó la ampliación del UNAMIR a 5 500 efectivos y 

reconoció que la misión podría verse obligada a tomar medidas en legitima 

defensa contra personas o grupos que amenazaran lugares o poblaciones 

protegidas. 77 

Después de una serie de intentos por restablecer la paz, el 1 B de julio de 

1993, las Naciones Unidas retiró a gran parte de sus cascos azules de Rwanda y 

Burundi, pues se llegó a un acuerda de paz. Este acuerdo se vio frustrado por el 

inicio de la guerra civil en 1994, la cual volvió a establecer el genocidio en gran 

escala, sobre todo en la etnia minoritaria tutsi, par parte de militares y extremistas 

de la mayoría hutu. 

Esta guerra terminó tres meses después can la victoria del movimiento 

guerrillero Frente ~atriótico Rwandés, integrado esencialmente por los tutsis y 

moderados hutu, mientras que unos millones de hutus se refugiaron en los paises 

vecinos, en especial Zaire que acoge a más de un millón. La actitud de la ONU, 

cuyos cascos azules no intervinieron para poner fin al genocidio, originó un 

resentimiento por parte del nuevo gobierno dominado por los tutsis, que se negó 

a renovar el mandato de la organización internacional, cuyos miembros salieron 

del pais en marzo de1996. 78 

Thc bluc hclmcts. A rcyic\v of Unitcd Nations Pac:e - t-:.ccping. Ne" York. Dcpartamcnl oí pUbhc 
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2.4.a. El c••o - Chechenl•. 

En diciembre de 1~. los intentos separatistas chechenos de Rusia, dejaron en 

Chechenia, durante los primeras 18 meses de IUcha, más de 30,000 muertos y 

miles de heridos. Durante ese periodo, existieron intentos de restablecimiento de 

la paz que quedaron frustrados a causa de las inconformidades por parte de los 

independentistas y el gobierno ruso. 

El primer acuerdo que firmaron el presidente ruso Boris Yeltsin y el líder 

separatista checheno Zelimjan Yandarbiyer de cese al fuego (26 de mayo de 

1996), entraría en vigor el 1 de junio a partir de las 00 :OO hrs. Además se 

anunció la publicación de un proyecto de estatuto para la nueva república, la cual 

obtendría una autonomía máxima en el seno de Rusia, pero ésta se reservaría el 

control del ejército, la política exterior y otras cuestiones concernientes al poder 

central de Chechenia, mientras que ésta última se encargaría de otra serie de 

asuntos que se gestionarían por las autoridades locales. Pero la fragilidad de las 

negociaciones de paz se quedaron estancadas al estallar una bomba y desatarse 

una serie de tiroteos en la capital Grozny. 

El president~ Yeltsin confirió poderes plenipotenciarios al general 

Alexander Lebel para tratar de resolver la crisis chechena. En una primera etapa, 

los sucesos continuaron su curso violentamente, pero el 23 de agosto de 1996, el 

enviado especial del Kremlin, Alexander Lebed, y el jefe de estado mayor 

checheno, Aslan Masjadov, firmaron un acuerdo de paz que preveía el alto al 

fuego en Chechenia a partir del medio día del 23 de agosto y la retirada parcial 

de tropas rusas y de la guerrilla de Groznay. 

Este tercer acuerdo también estipuló la creación de comandancias 

militares conjuntas en la capital para impedir provocaciones que pudieran 
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entorpecer el proceso de paz. Los bandos debían formar simultáneamente una 

comisión observadora para supervisar la retirada de las tropas y el cumplimiento 

de acuerdos alcanzados, así como el interc.-mbio de prisioneros de guerra y el 

control de corredores humanitarios para el suministro de material de asistencia a 

civiles y heridos. Además, l•s partes se comprometieron a prohibir cualquier tipo 

de acciones terroristas. así como enfrentamientos armados y el uso de la 

aviación, de artillería y cualquier tipo de armamento.79 

El acuerdo firmado por Alexander Lebed fue apoyado por el presidente 

Boris Yeltsin. Este plan presentado al jefe militar de los separatistas chechenos, 

contempla cinco anos da plazo para volver a discutir los reclamos de 

independencia por las secesionistas chechenos. Por lo tanto, Chechenia vivirá 

como un Estado independiente. pero sin la soberanía ni el control de las fuerzas 

armadas, las cuales seguirán formando parte de la Federación Rusa. Cuando la 

situación sea estable, los chechenos elegirán con un referendum su destino, 

según la propuesta del Consejo de Seguridad Ruso (órgano adjunto de la 

presidencia). 

Este acuerdo previó la creación de patrullas de vigilancia del alto al fuego 

que garantizarían la ~eguridad de la población. las cuales estarían integradas por 

soldados rusos respaldadas por guerrilleros rebeldes, lo que aseguraría el 

cumplimiento del acuerdo. 

Como podemos observar, la participación de las Naciones Unidas en el 

conflicto checheno fue nula, tal vez por la lejanía del país, o por la nueva realidad 

rusa, o porque a Estados Unidos no le convenía tener un conflicto con la 

Federación Rusa o porque las Naciones Unidas ya no pueden con los gastos de 

las operaciones humanitarias y de restablecimiento de la paz, o tal vez no 

·~Acuerdo mar:nonaco firmado parn 101 p;u: de Chcchcni01. El Um\crsa1. ?'l.k,11;0. 22 de agosto de l'J•J<.. p. 1 
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intervino porque el conflicto se resolvió sólo con la participación de un organismo 

regional (Consejo de Seguridad Ruso) sin tener que recurrir a un organismo 

mundial. 

EL problema de Albania se origina con la quiebra de cuatro bancos establecidos 

fraudulentamente del tipo piramidal en los que se habían invertido los ahorros de 

la mayor parte de la población albanesa que, tras manifestarse por la devolución 

de sus inversiones durante seis semanas, se rebeló y se alzó en armas a finales 

de febrero de 1997. A partir de este momento comenzaron los robos, homicidios y 

una serie de enfrentamientos entre los militares y los rebeldes. Italia, país vecino 

más afectado por la crisis a causa de los miles de migrantes que llegaron a sus 

costas y por las más de 500 empresas con inversiones en el país, propuso al 

gobierno albano un diálogo para llegar a un acuerdo de paz. 80 

La rebelión que empezó en el sur de Albania se extendió rápidamente 

hacia la capital alban~ (Tirana). Ante estos hechos. el presidente albanés Sali 

Berisha, pidió a una misión de la Unión Europea (UE} en Tirana, el 17 de marzo, 

la asistencia de una Policía Internacional, que fuera aprobada por Naciones 

Unidas para que proteja la llegada de asistencia humanitaria al país. El Consejo 

de Seguridad aprobó el 28 de marzo, por medio de la resolución 1101, el envio 

de una fuerza multinacional de más de 2, 500 efectivos, lidereados por Italia. El 

30 de marzo Albania aprobó la entrada de la fuerza multinacional}" 

,.., A\:uvan grupos rebeldes hozcia el nonc de Alb:Jnioz. en~- MC,ico. 12 de mar...:o de l'J'J7 
.. 
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En el acuerdo, las tropas, en las que participan elementos de Italia, 

Francia, Portugal, Grecia y Espal\a, darán seguridad al aeropuerto de Tirana, y a 

los puertos surenos de Ourres y Vlore, los cuales estaban en manos de civiles 

armados desde principios de marzo. Además, protegerán la distribución de 

asistencia humanitaria que enviarán diferentes organismos internacionales, pero 

sin intervenir en acciones que conduzcan al restablecimiento del orden en la 

nación. En este sentido, el orden lo deberá de restablecer el gobierno, la 

presencia de la fuerza multinacional sólo ayudará a evitar una crisis alimentaria 

que podria empeorar, aún más, la situación del pats. 

Aparte de esta ayuda, el 3 de abril, la Unión Europea y la Organización 

para la Seguridad y Cooperación Europea (OSCE), confirmaron su ayuda a 

Albania definida en tres rubros : económico - humanitario, político y militar. La 

supervisión de la asistencia distribuida por la UE al país estuvo dirigida por Italia. 

En este acuerdo que tiene como fines ayuda económica y humanitaria, deberá 

contribuir al restablecimiento de la democracia y tomará las medidas necesarias 

para restablecer el orden y reiniciar la recuperación de Albania. Esta Fuerza 

Multinacional de Protección (FMP) se desplegó a partir del 14 de abril, 

paralelamente a la llegada de asistencia humanitaria, y con el arribo de 450 

soldados franceses .en el Puerto de Curres, respaldados por 1 B vehículos ligeros, 

11 blindados y cuatro helicópteros. Horas después fueron desplegados otros 450 

militares italianos en el buque San Marcos, y 350 espanotes en tos navíos Aragón 

y Hemán Cortés. Las tropas podían responder al fuego en caso de ser 

atacados, pero no tenían funciones policiales, es decir, no podían desarmar a los 

civiles albaneses. 

La delegación del Consejo de Europa, que se encuentra en Albania, 

consideró que sólo podía hallarse la solución a la actual crisis política mediante 

la celebración de comicios anticipados, convocados a finales de junio. Es por 



este motivo que. el gobierno de Reconciliación del primer ministro socialista 

Bashkim Fino, adoptó una nueva ley electoral, la cual, en un primer momento, 

estuvo bloqueada por el Partido Democrático del presidente albanés, Sali 

Berisha, el cual se oponía a que rigiera el sistema proporcional como propone 

dicho documento.82 

Dos días después de aceptar y fijar las reglas y la fecha de las elecciones 

(18 de mayo de 1997), la mayoría de los partidos en el gobierno de Unidad 

Nacional de Fino amenazaron con boicotear los comicios. Pero la comisión de los 

gobiernos occidentales advirtieron que la ayuda que ellos continuarían dando 

dependería del cumplimiento de un tratado que garantizase elecciones libres y 

justas en el país. A pesar de esta amenaza, continua la oposición de algunos 

partidos, por lo que no se pudo garantizar seguridad para los comicios del 

pasado 29 de junio de 1997. 

En Albania la fuerza multinacional no ha respondido lo suficiente a las 

necesidades del país. Si bien, se ha enviado ayuda humanitaria, los acuerdos 

económicos - politicos, no han ayudado a la reconstrucción del país como se 

había estipulado al principio. Además, este conflicto se ha manejado, al igual que 

los otros, bajo la supervisión de un país con intereses económicos inmersos en la 

zona, lo que pone de manifiesto la violación del principio de na intervención. Esta 

violación se ha visto fortalecida por las resoluciones de Naciones Unidas, lo que 

le da un valor jurídico muy importante al conflicto. 

Como podemos observar, la Organización de las Naciones Unidas ha 

alimentado considerablemente sus actividades en estos últimos arios, y se 

denota claramente en los ejemplos anteriores. Las fuerzas humanitarias y las 

pacíficas abarcaron un total de ochenta mil personas en 1993 comparado casi 

'"=Repatria Italia a nlbuncscs indo.:umcntados. en Reforma. l\.1C,1co. 06 de ma~o de l 'J'J7. 
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con ocho mil personas de 1990, una diferencia de tres anos con un incremento 

de 10 veces. En los primeros cuarenta al'\os, la organización se involucró en trece 

operaciones de paz y durante 1993 y 1995 se ha involucrado en más de 19 

operaciones, cuyo mantenimiento fue de casi 3 000 millones de dólares.83 

Todas estas operaciones demuestran claramente que, como no tenemos 

una definición clara de mantenimiento de la paz y el reforzamiento de la paz, no 

podremos tener un mecanismo que ayude a solucionar estos problemas. La 

aceptación de la intervención, ya sea humanitaria o de cualquier otra fndole, 

necesita de la distinción especifica de estos dos conceptos para evitar que los 

conflictos se acentúen. Como vemos, la participación del Consejo de seguridad, 

debido a la falta de precisión en sus resoluciones, ha permitido que estos 

conflictos continúen en detrimento de las poblaciones, así como de la soberanía 

estatal. A pesar de que estas acciones están legalmente establecidas, los paises 

sufren al acatarlas. 

Ante estos hechos, debemos dejar en claro que se está violando el 

principio de no intervención y de autodeterminación de los pueblos y que las 

Naciones Unidas están legitimando esa violación argumentando que estos 

conflictos ponen en.peligro la paz y seguridad internacionales, por lo cual alude 

al capitulo VII de su carta constitutiva para tratar de solucionar los problemas. 

También debemos dejar en claro que en cada uno de estos conflictos se nota la 

presencia de un país cuyos intereses se ven más afectados, y al ocurrir esto, el 

organismo o misión encargada de la solución del conflicto, le otorga el privilegio 

de liderear las acciones. Esto provoca que las negociaciones tengan inclinación 

hacia la nacfón líder. que a mi juicio, daña la imagen de cualquier acuerdo y 

organización internacional que lo sustenta. 

u -Kcnnedy. P.Jul. Las Naciones Unidas y los retos del siglo X.XI ... en Rclac1oncs lntcmac1onalcs. l\.kxico. 
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3. MÉXICO Y EL DEl'ECHO DE IN.IEl'ENCIA 

Históricamente M6xico ha sufrido de intervenciones que han quebrantado su 

soberanla, sus principios y su espacio vital. En lo que concieme a ta soberanla, 

podemos decir que para nuestra pals es primordial y necesario hacer valer los 

principios básicos de su polltica exterior que son : autodeterminación de tos pueblos, 

no intervención, solución pacifica de controversias, proscripción de ta •menaza o el 

uso de la fuerza en tas relaciones intemacionales, igualdad jurldica de tas estados, 

cooperación lntemacional para el desarrollo, asl como la lucha por la paz y seguridad 

internacionales. Et respeto a estos principios se fundamenta en la historia sangrienta 

que la nación ha experimentado y en las luchas de los paises latinoamerk:anos para 

evitar se viole el derecho de las naciones a la libre determinación de tos pueblos y la 

igualdad soberana. 

En este sentido, México ha mantenido una polttica exterior congruente can sus 

Intereses nacionales, ya que por sus caracteristicas de continuidad y consistencia, 

proporciona una mayor solidez a estos principios. Tras de una larga y constante 

trayectoria en la defensa de los principios de política exterior, México se enfrenta 

ahora al nuevo reto que representa el derecho de injerencia. 

Como veremos, el apego de México a sus principios de polltica exterior 

definirén su posición frente al denominado derecho de injerencia, el cual resulta en 

principio inaceptable, pero la negación de éste, no impediré la partlctpac:i6n de México 

a cooperar con la comunidad internacional para encontrar .. soluciones pacificas" a los 

problemas que afecten a ta humanidad. En tas cuatro éreas prioritarias de las cuales 

ta comunidad internacional actualmente se está ocupando, México ha redoblado 

esfuerzos para atendertas en su justa dimensión, tratando de solucionartas 

manteniendo un estricto apego a las normas legales internacionales y a sus principios 

de política exterior. 
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:S.1. Antec.-- hlat6rtcos. 

La historia de M6xicc es laro- en cuanto a I• lucha contr• las intervenciones 

extranjeras, particularmente cuando se trata de Estados Unidos, pues a partir de 

la •nexión de Texas y ele 1• guerra de 1847, nuestro país ha sufrido un caudal de 

int~rvenciones que han dado origen a varias doctrinas para tratar de combatirla : 

entra ellas I• Doctrina Carranza, la Doctrina Estrada y la adopción de otras 

latinoamericanas como la Doctrina Calvo, la Doctrina Drago, etc. 

Pero es necesario describir clar•mente el escenario en el que México se 
encontraba para apoyarse y crear ciertos lineamientos que definirian su actitud 

frente al exterior. 

En 1821. después de que el país logra su independencia, el nuevo país 

independiente inicia su política exterior francamente débil. Por un lado, su 

economía se encontraba estancada debido a la lucha intema. la sociedad tenia 

grandes problemas, asi como el sistema político presentaba grandes dificultades 

de conformación. Por otro lado, se resentían los efectos derivados de la 

polarización ideológica creada por el liberalismo y el conservadurismo de la 

época que se reftep en presiones y agresiones de todo tipo por parte de Estados 

Unidos. Por ello, el gobierno mexicano tuvo como principal preocupación el 

reconocimiento de su independencia por parte de otras naciones, lo que 

garantizaba, en ese momento, el respeto a su territorio y a su soberanía 

nacional.a. 

M-' VcláLqucz Flores. Rafael. lmroducdón al estudio de la politjca C'.'.1<;rior * M4:\:icO. México. Nuestro 
Tiempo. l 995. pag.s. 69-76 
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Los reconocimientos ITNlls importantes y urgentes eran los de Esparta, en 

virtud de la latente amenaza de reconquista ; el de El Vaticano, por el carácter 

eminentemente c.tólico de loa mexicanos ; el de Estados Unidos, debido a la 

inmediata vecindad ; y los de Inglaterra y Francia, puesto que estas naciones 

eran las potencias económic.a de la época y las posibles otorgadoras de crédito. 

El reconocimiento de Estados Unidos e Inglaterra se dio en 1825, mientras que 

Francia y El Vatic.no en 1831. En este sentido, después de la Independencia y el 

reconocimiento de México, la nación tuvo que hacer frente a una serie de 

invasiones extemas : la de Espatla, en 1829, las de Francia en 1838 y 1861, y las 

continuas intervenciones de Estados Unidos, iniciando con Ja interferencia para 

lograr la independencia de Texas en 1847."" 

Espal\a, a pesar del reconocimiento de Estados Unidos e Inglaterra a 

México, intentó recuperar sus colonias a costa de lo que fuera. Haciendo caso 

omiso de los intentos de paz promovidos por estos dos países, la corona 

espal"lola, apoyada por Francia, quien enviaba ropa, armas, dinero y pertrechos 

navales, con los que Espalla aumentaba sus fuerzas en La Habana, que llegaba 

a tener hasta veinte mil hombres, y de una fragata única, hicieron una aparición 

repentina en el Golfo de México. Todavía se hablaba de más fuerzas navales y 

terrestres, que por. no ser necesarias para la defensa de la isla, se suponían 

destinadas a las costas de Nueva Espalla. Cuando el cuerpo diplomático 

mexicano comisionado pidió se estableciera el intercambio con el nuevo mundo, 

su majestad católica contestó que primero debía restablecer sus derechos y 

pedía un mínimo de tiempo para acabar su empresa.• 

"'' /hid~m. pug.62. 
116 Bosch Garcia. Carlos. Problemas diplom;i1jcos de MC,ico in&;ocnd.Jcntc. MCxico. UNA.'-1. l 'JM6. pags 
128 -129. 
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Con la expulsión de los espat\oles del territorio mexicano en 1829, la 

situación se acentuó, pues los espanoles desterrados, al llegar a Francia, se 

convirtieron en críticos de cuanto tuviera que ver con México, sostenían que con 

muy pocas tropas México se podrfa someter al yugo de Femando Vil. Este último 

se vió animado a la reconquista debido, por una parte, a dichas afirmaciones y 

por otra, a la posibilidad de que Gran Bretafla no se opusiera a la invasión a 

causa de una deuda de indemnización favorable a Espafla. Tal fue la influencia 

de dichos emigradas, que en agosto de 1828, el rey Fernando VII pidió un 

empréstito de veinte millones de libras esterlinas a Inglaterra, ofreciendo en 

hipoteca las islas de Cuba y Puerto Rico. Gran parte del dinero estaba 

contemplado para la expedición en contra de América. 

Desde ese momento Espar'\a, salvaguardándose con la inviolabilidad que 

garantizaba a Cuba, había llegado ~ reunir fuerzas considerables en La Habana 

con las que amenazaba hasta las costas colombianas, y por fin, intentó un 

desembarque en las costas de México bajo el mando del general Isidro Barradas. 

Dicha expedición fue derrotada en Tampico en 1829 por Santa Ana, pero a pesar 

de que ésta resultó ser un fracaso, demostró que dichas invasiones podrían 

llevarse a cabo por parte de Espai"\a.87 

A pesar de· todos tos intentos de Espa'1a por recuperar sus colonias, en 

especial México, esto no se logró y el 27 de diciembre de 1 836, se firma el 

tratado de paz entre Espafla y la República Mexicana. Pero esto no significó un 

relajamiento en las relaciones exteriores de México. pues en 1838, estalla la 

guerra contra Francia. 

•

4 

/hidem. pag 1~0. 
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La guerra con Francia inicia a causa da l•s reclamaciones de súbditos 

franceses por dat\os causadas en la lucha de independencia. El monto de estas 

rectameciones. •scendia • cerca de 600 mil pesos y México no contaba con los 

recursos económicos suficientes para pagar. 

Esto se debió en gran medida a que durante las relaciones que México y 

Francia mantenían desde 1827 se remontaban a un acuerdo celebrado en París 

entre el ministro mexicano y el de Francia, un convenio denominado 

Declaraciones Provisionales que contenía las principales bases de los tratados 

qua se celebrarían con posterioridad. Sea por al curso que se le dio a esta 

negociación o por falta de aclaraciones oportunas. el gobierno francés pudo 

entender que sus preliminares debían regir en la república sin la necesidad de 

sujetarlos a la aprobación del Congreso mexicana, requisito que era 

indispensable conforme a la Constitución de 1824. Sin haberse publicado en 

México en forma legal, y gozando de hecha los franceses de las mismas 

garantías que los demás extranjeros, no se hizo en mucho tiempo observación 

alguna por el gobierno francés, hasta que algunos residentes franceses, a causa 

de los destrozos que sufrieron por la guerra de independencia, y la negación de 

la nueva nación a cubrir la indemnización, dieron motivo a Francia para exigir el 

cumplimiento de dicho convenio. 

El ministerio mexicano expuso la posibilidad de dar valor a un pacto que 

no recibió la sanción del cuerpo legislativo, y ofreció remediarlo con el que ahora 

se estaba realizando. Pero el plenipotenciario francés no aceptó, lo que alteró 

considerablemente las relaciones entre ambos países. A pesar de los intentos de 

México por resolver las diferencias entre las dos naciones, los representantes 

franceses no accedlan. A las reclamaciones el gobierno contestó que: ni él ni la 

nación podían constituirse responsables de los dal'\os y perjuicios causados en la 

guerra civil por los rebeldes sublevados contra su autoridad con el declarado 
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intento de destruirla. Cuando se le alagó sobra algunas concesiones de algunos 

gobiemos europeos en casos semejantes, México contestó que sus principios en 

este punto eran conforme al derecho de gentes, al común y al intemacional. y 

que si habían tenido excepciones en países que contaban muchos anos de paz y 

sobrados elementos de represión para evitar trastornos del orden público, no 

podrán dejarse de observar en la República Mexicana, que por desgracia había 

tenido que sufrir todos los males de la guerra civil para constituirse. Igualmente 

ar1'1adi6 que el tesoro no podría jamás hacer frente a tales erogaciones, que en 

caso de ser consentidas constituirían un golpe mortal a la tranquilidad y a la 

moral, pues la seguridad de la indemnización fomentaría las revueltas civiles, 

ofreciendo campo basto para especular sobre el trastorno del orden. 

El gobierno no consideró que este argumento podría volvérsela, pues al 

negar el derecho de indemnización, los revolucionarios podrlan 

discrecionalmente hacer fortuna despojando a los extranjeros. A pesar de todo, el 

gobierno creyó poder resolver los problemas nacientes y propuso que la cuestión 

se sometiera a arbitraje de una tercera potencia, propuesta que Deffaudis, 

representante francés, calificó de irrisoria, pues según decía, "no se trataba de 

aquellas cuestiones ordinarias de doctrinas con intereses de las cuales pueda 

haber duda y transacción, si no de atentados contra la seguridad de las personas 

y propiedades, que jamás pueden dar lugar a un arbitraje, ni según el derecho 

internacional, ni el derecho privado; así, pues, ni la dignidad ni los deberes de 

Francia le permitirían jamás dejar a un tercero el cuidado de decidir si los 

despojos, las violencias y los asesinatos de que sus ciudadanos habian sido 

víctimas, serian o no objeto de reparaciones suficientes". 88 

""'Par.a m:is información remitirse a Mé.,.ico a trn,cs de Jo<; 51glos. Mé.,.ico. Edil. Cunibrc. t<J7u. Tomo IV. 
pags. 411 
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Esta propuesta no fue aceptada por Francia y bajo este pretexto recurrió a 

los car.enes de la escuadra de M. Bazoche para resolver esta cuestión, con más 

equidad y sabiduría que pudiera hacerlo el fallo respetable de un gobiemo 

civilizado. El conflicto culminó con la firma de acuerdos ventajosos para Francia, 

pues obligó a México, por medio de la fuerza armada, a pagar sus deudas en 

términos onerosos. 

La historia de las intervenciones en México es larga y más aún de su 

vecino del norte. Las primeras manifestaciones que revelan el papel 

intervencionista de Estados Unidos se dan en 1823 con el mensaje del 

Presidente Monroe al Congreso, en donde se exponía ya de manera inequívoca 

la pretensión de desemper.ar el papel hegemónico en todo el hemisferio 

accidental, incluyendo América Central y del Sur. Tal doctrina se comprometía a 

oponerse a los paises miembros de la Santa Alianza en caso de su intento por 

aplastar, con las armas, el movimiento libertador en Latinoamérica, y de que el 

hecha mismo de proclamarse la doctrina impidiera la intervención de los 

monarcas europeos en el continente y se asegurara así la independencia de los 

pueblos americanos. 

La burguesía estadounidense hizo ver de modo patente el auténtico 

sentido de esta doctrina a menos de 2 afias de su proclamación, al desembarcar 

en 1825 sus tropas en Puerto Rico, lo cual constituyó el punto de partida de la 

expansión norteamericana sobre América. A pesar de esta actitud, siempre 

encontraría resistencia por parte de las latinos defendiendo su territorio. 

En los albores de la independencia, Simón Bolívar, líder del movimiento 

libertador, tenia en claro la posición de la nación del norte, por lo que dirigió a las 

futuras generaciones la siguiente advertencia: "'Estados Unidos parece destinado 

por la providencia para plagar la América de miserias a nombre de la libertad". 
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Más aún con la concepción del destino manifiesto, aparecida en el siglo XIX, 

sirvió de fundamentación ideológica del expansionismo estadounidense. 

Apoyándose en la tesis de no se sabe qué •exclusividad" del pueblo y del 

desarrollo histórico de EE.UU., dicha concepción clamó el "derecho natural" de 

los norteamericanos de ampliar su territorio.89 

La idea del destino manifiesto no sólo significaba llenar el vacío de energía 

norteamericana, sino también utilizar el poderío interior para renovar a la 

humanidad. Para respaldar las aspiraciones expansionistas se emplean las 

teorías racistas. Inicialmente se sobrentendía que el territorio de Estados Unidos 

se ensancharía dentro de los limites de América del Norte. En aquél entonces 

1846-1848, guiándose por la esta concepción, se llevó a cabo la agresión en 

donde México perdió más de Ja mitad de su territorio y Estados Unidos se anexa 

Texas, Oklahoma, Nuevo México, California y Arizona. 

Es asl que en el siglo XIX, aprovechando que México mantenía una 

cruenta guerra de liberación contra los españoles, los norteamericanos, por 

resolución del presidente Madison, el 27 de octubre de 1810, exterminaba a Jos 

indios nativos de Florida Occidental hasta dominar el territorio por completo. 

Poco después de la declaración de "república independiente" la anexó. Más 

tarde los expansionistas estadounidenses dirigieron su mirada hacia Florida 

119 En la íónnula del Oe-s1iao Maallle!ato figuraba la tesis de que Jos noncamericanos eran unu ra:a superwr. 
indicada por la prmidcneia misma para detcrminur las ,·las de desarrollo de otros paises y gobernar a otros 
pueblos. Esta tesis conduela al cho,·inismo. El predicador de esta idea Josiah Strong. la proclamó en 1885 
en los siguientes 11.!rminos: los anglosajones se convcnirón en la ra.z:a que cngcndrarú rasgos pnnic:ularmcnte 
agresivos con el propósuo de imponer sus instituciones a tod:I la humanidad. de e.xtendcr su dominio a todo 
el &Jobo •~"cstrc. El dr...--stino de dicha r.u.a es e~pulsar a las r.u.3s débiles . .asimilar a otras ~ tr•Jnsformar el 
resto de la humanidad que no sea anglosajona. Est3 raJ3 se cxtcndcria 3 l\.téxico. a Centro y SudamCricu. 3 
las isl:1s del C>céano. a Afric3 ·' otros lu~ircs del mundo Puro m~J!'i infornmc1ón remitirse a Scfl\,;ino,·. 
Vakntin. /.a c•r/'f11n1rin 11<• F::.1:·. f ·e· t'lt. l111,•ru:a /.0111ta. en f11slorra de las 1ntcncnc1onc'i noni:amt:ricanas. 
!\los..:ú. Acadcnua d.: l.:J L'RSS. l'ne. Tomo JI. Cokl.'."c1on Problema" del mundo contcmporan ... -o. :?Jí• p 
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Oriental, territorio mayor. que a final de cuentas tendría el mismo fin que la 

primera. 

Tras ta guerra de liberación, México enfrentaba muchas dificultades, 

simptemente en el periodo de 1824 a 1848 hubieron aproximadamente 250 

motines militares y 31 veces fue relevado el jefel de Estado. Estados Unidos 

había tratado de conquistar más de una vez la extensa provincia de Texas, antes 

y después de ta guerra de independencia. Después de Florida, Texas fue el 

motivo directo de su expansión. Por requerimiento de las autoridades 

norteamericanas, la parte mexicana accedió -bajo determinadas condiciones - a 

que los colonos estadounidenses se instalaran en tierras texanas, lo que permitió 

que la expansión se hiciera rápidamente, pues a mediados de los aftas 30 había 

coma 30 mil inmigrantes de raza b1anca. 

A pesar de que Estados Unidas estaba poniendo en préctica su política 

agresiva de co1onizaci6n, paralelamente intentaba lograr la cesión del territorio 

por la vía diplomática. Tras la negativa de México, los círculos gobernantes 

estadounidenses comenzaron a preparase para la toma de Texas por las armas. 

Para realizar los preparativos correspondientes fue enviado a Texas el coronel 

Samuel Houston quien se encargó de organizar la acción armada de tos colonos 

contra México. Al mismo tiempo, se enviaban de manera ininterrumpida armas, 

dinero y personas militarmente preparadas que actuarían de acuerdo a lo 

indicado por el presidente Andrew Jaeson. 

En junio de 1835 los colonos se amotinaron, declarando ta segregacióf'"! de 

Texas formando un gobierno provisional. México, rechazando categóricamente 

tas pretensiones estadounidenses, a fines de 1635, envió contra los amotinados 

un ejército de seis mil saldados al mando del presidente Antonio López de Santa 

Anna. En condiciones extremadamente difíciles, el ejército avanzó 1,700 
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kilómetros por el desierto y tras cruzar el río grande del norte, tom6 por asalto la 

ciudad de San Antonio de Bajar (1836) capital de Texas. Estados Unidos, 

temiendo el total fracaso de la revuelta, envió tropas regulares al mando del 

general Gainas. Poco días después los amotinados atacaron por sorpresa a los 

mexicanos y aprisionan a Santa Anna. Este al verse presionado, en su cautiverio 

promete a los norteamericanos lograr que México reconociera la independencia 

de la llam- República de Texas, además de entregar el territorio de Coahuila y 

Tamautipas. 

En las resoluciones del 20 de mayo y 29 de julio de 1836, el congreso 

mexicano declaró inválidos dichos convenios firmados por Santa Anna. A pesar 

da todo, Estados Unidos, el 29 de diciembre de 1845 tomó la resolución de 

anexar Texas a su territorio. 90 Además de esto, en enero de 1846, el presidente 

norteamericano ordenó al General Taylar trasladar sus tropas hacia el rio grande 

y ocupar los territorios ubicados entre los ríos nueces y el río grande. 

Igualmente, envió un destacamento encabezado por el capitán Fremont, con el 

que invadió California bajo pretexto de una investigación científica, ahí empezó a 

preparar intensamente el motin de los colonos estadounidenses siguiendo el 

modelo texano. 

El 13 de mayo de 1846, Estados Unidos le declara la guerra a México, 

pero para entonces sus tropas ya habían ocupado Texas y seguían avanzando 

hacia el interior del pais. El presidente James Knox Polk, reconoció abiertamente 

en una sesión con su gabinete, que el objetivo de su gobiemo era obtener 

Califomi•, Nuevo México y posiblemente algunas otras provincias del norte de 

México. Tras este apoyo, los amotinados en California se alzaron y conforme a 

las indicmciones recibidas de Estados Unidos, se declara la independencia de 

... Kumarián. h-On. La A!,!.n • .-sión de E.E.U.U. contra '.\tC:-..1co. en ~e las mtcrycncioncs 
Norti=j!mcricanqs_ Op <"i1 .. p. ~o. 
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C•liforni•. que seguidllment• fue decl- parte de Eatmdos Unidos. ~s t•rde, 

en julio de ese mismo ª"º· las tropas estadounidenses invaden Nuevo México y 

los intervencionistas - apresur•ron • •nunciar nuevamente I• anexión de otra 

de tas pravinciaa de México. • 1 

En mgosto de 1847, N. Trist, represent•nte de Estmdos Unidos, entregm el 

ultim6tum a la parte mexicana en el que se exigía que M6xico cediera Texas, 

Nuevo México, a.¡• y Alt• C•liforni•. •si como gr•n parte de los territorios de 

T•m•ulipas, Ca.huil•. Chihuahua y Sonora, en otr•s palabras, exigió 

mproxi,,,_mente tres cu.rt•s partes del territorio del pals. T•mbién d&mmndllba 

el derecho del libre trliinsito de sus mercancías y de libre movimiento de sus 

ciudmdmnos por el Istmo de Tehu•ntepec, con I• particul•rid•d de que los círculos 

mas •gresivos de Estados Unidos pectlan, también, la anexión de todo México o 

de su ,.,.yor pmrte con el est•blecimiento de prctectormdos en l•s otr•s regiones, 

proponiendo reunir en reservaciones a los mexicanos como a los indios en ese 

territorio. Pero I• delegmción mexicmna rechazó tales condiciones. 

En~ de 1848 las conversaciones de paz terminaron y tras la fuerte 

presión de Estados Unidos, el 2 de febrero de 1848, en la Villa Guadalupe 

Hidlllgo se firmó el tr•tado de paz. México fue obligado a ceder Texms, Nuevo 

México, Alta California, la parte norte de Tamaulipas, Coahuila y Sonora, es decir 

m41s de I• mitmd de su territorio, un tol•I de 2,3 millones de kilómetros cumdrmdos. 

El rlo gr•nde -ria considerado la frontera norte, y por su parte, Estados Unidos 

peg•ria la centidad de 15 millones de dólares y renunciaría a sus pretensiones 

financieras sobre México. 

91 Kumarian. h'án. Op.Clt .• p. ~3. 
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Les inful•s territori•les norteemericen•s no termineron con este tretlldo, 

pues en 1853 firma otro convenio, que baijo •manazas de iniciar otr• guerra, firma 

eceptendo le vente de le Mesill•, con el cu•I - -x6 eproxim-mente otros 

1.0 mil kilómetros cuedrados del territorio. En edelante, Estedos Unidos 

emprendió reiterect.s veces •etas intervencionistas contr• México que iremos 

detellendo • lo largo del presente capitulo. 

Ahore bien, le intervención lleved• • cabo simultáne•mente por Freneie, 

Espetle e Inglaterra empezó un atlo después de terminada la guerra civil en 

~xico, que tuvo como pretexto I• disposición del Congreso mexicano del 17 de 

julio de 1861, en donde - dispuso una moratoria de dos ellos en el pago de los 

créditos de los empráslitos extrenjeros • l•rgo plezo, per• d•r •I p•is un corto 

respiro. Pero los objetivos qua realmente perseguían estas potencias no se 

limit•ban • querer oblig•r al peis a pagar sus réditos. 

L•s leyes de reform• implantadas por Juárez en 1859 tenian como objetivo 

principal privar a la Iglesia Católica de los recursos materiales qua empleaba 

pere •lizer y epoy•r • la guerra civil, •demás de I• nacionalización -sin 

indemnización alguna - de los bienes de la iglesia, tenían por tanto, un carácter 

complet•mente revolucionario. A esta nltcionaliz8Ci6n est•ban expuestos los 

bienes raíces y los bienes inmuebles de la iglesia, lo que permitió al gobierno 

mexicano, continuar con la guerra civil. Pero poco duró el dinero arrojado por la 

venta de los bienes de la iglesia, por lo que fue imposible seguir pagando los 

empr6stitos onerosos obtenidos por los gobiernos anteriores, sobre todo cuando 

en 1861 constituran la cuarta parte del presupuesto nacional. Fue por esta causa 

que en 1861, México decide suspender su pago, permitiendo a los paises 

europeos utilizar el hecho como pretexto para intervenir. 
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Aunado a esto. los conservadores al ver que no podrian ganar esta guerra 

sin el apoyo de ta inmensa mayoría. comprendieron que sólo podrian vencer si 

existi• una invasión extranjera. Por ello, pidieron apoyo al gobierno francés a 

cambio del establecimiento de una monarquía. El inicio de la guerra civil en 

Estados Unidos, facilitó en cierta forma las pretensiones intervencionistas, ya que 

los estadounidenses no podían hacer efectiva su doctrina Monroe en dichas 

condiciones. 

Frente a estas circunstancias y favorecidos por nuestra debilidad, los 

extranjeros se sintieron con el derecho a pedir reparaciones por agravios 

inexistentes reclamados casi siempre de gobierno a gobierno, como fue el caso 

de los pasteleros franceses que hicieron venir la escuadra Baudin para reclamar 

la correspondiente indemnización. A este respecto, Don Metías Romero resumió 

las experiencias de México en los siguientes términos: 

Las reclamaciones más ln}ustas y exageradas encuentran a menudo 
•J>OYO en las leg•ciones extran}eras, y son de continuo obsequiadas porque las 
acompafta el ultimátum y la amenaza de las escuadras y de la guerra. Las 
pérdidas m6s insignificantes suben a canttdades fabulosas que se hacen pagar
integ,.s. Los créditos nacionales comprados en el mercado a precios muy 
Insignificantes, se convierten súbitamente en créditos extranjeros por el solo 
hecho de pasar a manos de extranjeros. y se pagan por su valor integro con 
sus respectivos réditos, mediante el abuso que los agentes europeos han 
Introducido en México de las convenciones diplomáticas, a las cuales los 
referidos agentes cuidan de que no se falte en lo más mínimo. Especulaciones 
escandalosas como las de los bOnos de .Jecker, por ejemplo. suelen cubrirse 
con la protección Interesada de los ministros extranjeros, que no descansan 
hasta convertirtas en cuestiones Internacionales y casos de guerra. 

Es cierto que hay extranjeros que. como consecuencia necesaria de la 
guef'T8 civil, han sufrido algunas moleslias y aun perjuicios; pero estos les han 
caído por la fuerza de los sucesos, que no han estado en manos de los 
gobiernos evitar, y no porque hubiera intención deliberada de perjudlcartos. No 
es menos cierto que los daños que han resentido han sido infinitamente 
menores que los sufridos los mexicanos, y que, con muy pocas excepciones, 
se les ha Indemnizado de una manera competente, y aún super abundante.92 

": Romero. fl,tallas. lll!il1>r1n 1/e la ... 1ntngn ... · eurupc.•a ... que ocas1unarnn la 1nten·enc11jn france ... a en .\/t!.ncu. 
en La intcncnción francesa en t-:IC'i~o. Elisco Rllngcl Gaspar. MC,1co. Publicaciones Especiales del Primer 
Conpcso Naciona~ de Histona para el Estudio de la Guerra de lntcr-cm::tón. \•)(,'.\.p. 2') 
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Estas recl•maciones dieron lugar a la comisión de actos delictuosos en 

contra de nuestro pais y a la vergonzosa complicidad de los gobiernos que 

tuvieron que re•lizar maniobras cobardes para poder legitimar la intervención. 

Bajo este esquema, en una carta al mariscal del ejército francés Forey, Napoleón 

111 dio instrucciones para el establecimiento de un gobierno francés en México. En 

este manuscrito se pone de manifiesto las verdaderas intenciones de la 

P9rticipación francesa en la alianza tripartita y los motivos que le llevaron a 

persistir provoc.ndo la agresión a nuestro país. La carta estaba redactada en los 

siguientes términos: 

El est8do adual de la civilización del mundo la prosperidad de América no 
es Indiferente a Europa, porque aquella es la que aumenta tas fabricas y hace 
vivir • nuestro comercio. Tenemos interés en que la república de los Estados 
Unkios -• poderosa y próspera: pero ninguno tenemos en que se apodere de 
todo el Golfo de México, domine desde allí las Antillas, así como la América 
del Sur. y sea la única distribuktora de los productos del nuevo mundo. Vemos 
aho.... por triste experiencia, cuán precaria es la suerte de una industria 
reducid• • buscar sus materias primas en un mercado único, cuyas vicisitudes 
toda h• de sufrir. Toda por el contrario, México conserva su independencia y 
mantlene l• Integridad de su territorio; si un gobierno estable se mantiene con 
ayuda de F ... ncta, habremos resUtuido la raza latina de allende en el ocllano su 
fuerza y su presttgio. Habremos garantizado la seguridad de las colonias de las 
Antillas nuestras y de las de Espai\a; habremos establecido nuestra innuencia 
ben6flcai en el centro de Am6rtca, y tal Influencia, al crear smlidas inmensas a 
nuestro comercio, nos pr-ocurará las materias primas Indispensables para 
nuestra industria. Así regenerado, México siempre nos seré favorable, no soto 
por su gratitud. sino porque sus intereses concordarán con los nuestros, y 
:::~~as r;.i::::a~je~~s.~unto de apoyo para sus buenas relaciones con las 

Mas tarde. se expresó la necesidad de apoderarse de zonas de influencia, 

de dar salida • sus productos manufacturados y mercado de materias primas 

baratas, en suma del dominio colonial. Esto se escribió en los mismos periódicos 

de París. Como en el L• P•lrle el día 22 de octubre de 1861, en donde 

sobresalía: 

Ul Jhicli·m. pag Jo 



La 9Cción colectiva de las tres potencias tend.-. por objeto I• reparación 
de los uftrajes de que •H•s llenen que quejar.MI, y a este fin ocuparan las 
llduan- de Veracruz y Tampico. Mas si el estado de anarquía en que se halla 
I• repúblic<m obligara • las tras potencias a penetrar hasta la capital. o si, p.9ra 
terminar con sus misef8bles ti ... nos y establecer un gobierno duf'8dero, tos 
me•ie11nos se declarasen en favor de un protectorado europeo, entonces 
Inglaterra, Francia y Espef\a contribuirían en común a la fundación de tal obra. 
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Los sectores más remccionarios de Francia, tenían confianza en su 

superioridad ; con ella, esperaban apropiarse del territorio mexicano sin combatir. 

Pero el 31 de octubre de 1861, después de amplios debates, se firma la 

convención mediante la cual las tres naciones -Espar'\a, Francia y Gran Bretana -

se comprometen a realizar la ocupación del territorio mexicano. La Convención 

de Londres era un compromiso de criterios contradictorios y podía ser explicada e 

interpretada al gusto, cada una de las potencias tenia una segunda intención y 

las palabras fueron tan cuidadosamente elegidas que en ellas se podía leer lo 

que quisiese. 

Al llegar la noticia a México de la firma de la convención, el gobierno 

mexicano creyó posible la negociación con el gobierno británico, para lograr que 

este no participaira en la intervención, sin embargo, no llegaron a un acuerdo. V 

el 8 de diciembre de 1861, en las costas de Veracruz apareció la escuadra 

espat"\ola, que bejo el mando del general Joaquín Gutiérrez de Rubalcava, dio un 

ultimátum al gobemador de Veracruz para realizar el paga de los empréstitos 

contraídos por México, da lo contrario iniciarían las hostilidades. El 17 de este 

mes, Espafla izó su bandera en el castillo de Ulúa, la reacción del gobierno 

mexicano fue cerrar el puerto y considerar como traidores a cualquiera que 

ayudara a la causa espal'\ola. 

Por su parte, los ingleses llegaron a Veracruz el 6 de enero de 1862, 

mientras que Francia lo hacia el día B. Al manda de la alianza tripartita quedó el 
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general francés Prim, quien inició negociaciones con el gabiemo mexicano a fin 

de obtener los pagos correspondientes. 

Cuando los aliados cayeron en disputas sobre los 15,000,000 de francos 

(que eran 96 950 635 pesos mexicanos) que Francia reclamaba por el pago de 

bonos bastante discutibles, tanto Espat\a como Gran Bretana se prepararon para 

la operación conjunta. Aun así la fuerza expedicionaria francesa comenzó su 

marcha hacia la Ciudad de México. Pero México ya estaba preparado para un 

contraataque. Cuando el ejército mexicano hizo frente en Puebla el 5 de mayo de 

1 B62, el contingente francés se replegó para esperar refuerzos. Napoleón 

despachó 30,000 tropas más bajo el mando del general Elie- Frederic Forey. 

México no pudo soportar este último ataque y en junio de 1863, Forey se declaró 

conquistador de la Ciudad de México, lo que obligó a Juárez y a su gobierno a 

mantenerse en constante movimiento en el norte. 

Para asegurar el mantenimiento de su poder, Napoleón 111 colocó a 

Maximiliano de la Casa de Habsburgo y a su esposa, Carlota hija del rey de 

Bélgica, en el trono mexicano. 

Las tropas francesas, aunque fueron efectivas al mantener a los 

republicanos fuera de las áreas productivas del país, fueron también costosas. La 

aventura mexicana de Napoleón se encontró bajo el enorme peso del fuego 

parlamentario francés, pues la intervención les costaba hombres y mucho dinero 

sin que se rindiera ninguna ventaja económica o política para compensar por los 

gastos. Además de esto, la finalización de la guerra civil en Estados Unidos, 

permitió a estos ver al exterior y ejerció presión diplomática sobre Napoleón 111 
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para qua retirara sus tropas de México, ya que los pl8neS francesas eran 

contrarios a la doctrina Monroe y a los intereses de Estados Unidos ... 

Es asi como en febrero de 1866, Napoleón 111 acuerda despejar las tropas 

extranjeras de México en noviembre de 1867. Maximiliano es relevado de sus 

obligaciones y se le retira el apoyo militar y el financiero. L•s fuerzas francesas 

se retiran de México en febrero de 1867 y las fuerzas republicanas reconquistan 

México. 

Ahora bien, las intervenciones norteamericanas en M6xico, después del 

lastimoso asunto de Texas y el tratado donde nos arrebataron la Mesilla, han sido 

continuas. Por ejemplo: en 1859, 2,000 americanos cruzaron el Ria Grande en 

persecución de un bandido mexicano llamado Cortina : en otra ocasión, con el 

pretexto de defender a residente americanos en el país, el General Sedwi6k y 

100 hombres en noviembre de 1866 obtienen la rendición de Matamoros. Otros 

ejemplos fueron : la intervención del 17 y 1 a de junio de 1870 para destruir el 

barco pirata Forward que había recorrido aproximadamente 40 millas arriba del 

Río Tecapán. A partir de 1873, las injerencias fueron en repetidas ocasiones, ya 

que con el pretexto de perseguir ladrones, las tropas norteamericanas cruzaban 

la frontera sin permiso alguno y los casos más notables fueron el de Remolina en 

mayo de 1873 y el de las cuevas en 1875; mientras que el 18 de mayo de 1876 

se intervino para vigilar temporalmente al pueblo de Matamoros mientras Se 

encontraba sin gobemante.95 

9
' Información recopilada en inlemet: hllp: senrc:h .. 1.:ahon cu1,, hin ·'·earch?~intervenci9Wn 

.,.., Blun1 \\'Hliam. Thc CIA a forgoncn hislol'). U.S.A .• Tom Bam and Dcb Preusch. Thc Ccnuul Amcrica 
Facc Bool.... Di,·isión d.: Asumas lntcma-:ional.::s. ~n icio d..:: im.cstigación del Congrcsu. libn:riu del 
Congreso tOficina di! imprenta del gobierno.a c.:k \\"ashmgton D C. 1'>75). en 1'.fanín Moreno Francisco. Y5 
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En las intervenciones norteamericanas siempre se han visto reflejados los 

intereses expansionistas, pero en los albores del siglo XX, este imperialismo se 

vio fortalecido con la política del presidente Theodore Roosevelt, quien formuló 

una adición a la doctrina Monroe, pues el dominio norteamericano cada vez más 

fuerte exigía especificarla para hacerla más dinámica y agresiva. 

Antes de asumir el cargo de presidente, siendo asesor del secretario de 

marina, T. Roosevelt profesó la doctrina agresiva de Mahan o doctrina del gran 

garrote, en donde aseguraba que no era suficiente fundamentar, en teoría la 

necesidad de dominio en la cuenca del Caribe, pues habia que respaldarla con 

acciones cuyo éxito debía ser asegurado por la fuerza militar. Estados Unidos 

empleó por primera vez esta política en 1902 -1903, durante la crisis Venezolana, 

cuando Inglaterra, Alemania e Italia emprendieron el bloqueo marítimo a 

Venezuela utilizando la fuerza en aras de satisfacer sus propias pretensiones 

económico-financieras. Los norteamericanos, como también tenían intereses en 

esa zona, tuvieron una actitud amenazante hacia las potencias europeas 

afianzando su propio derecho exclusivo de intervenir en los asuntos de las 

repúblicas latinoamericanas.• 

•La participación de Estados Unidos en la primera guerra mundial 

favoreció su expansión y al término de ella, se esbozó una nueva tendencia cuyo 

surgimiento está enlazado con el triunfo de la gran revolución socialista de 

octubre en Rusia, con la amplia difusión de la ideología marxista y de la 

influencia de las ideas del socialismo en el mundo. Durante los ar.os 20 y 30, 

tratando de contrarrestar la expansión de las ideas progresistas en América 

Latina, EE.UU. empezó a recurrir, además de la intervención militar manifiesta, a 

una forma de intervención solapada de injerencia militar, a la denominada 

.... Sl!h\ano\. Valcn1in. <Jr c:1t. p. 1°> 
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asistencia militar contra las fuerzas reaccionarias y antipopulares. Un ejemplo 

de ello fue la derrota del movimiento revolucionario de Augusto Sandino que se 

desplegó en los allos 1927 a 1934 en Nicaragua. "97 

De aqui se desprenden más intervenciones a nuestro país. Como lo fue la 

intromisión en la lucha revolucionaria de 191 O, en donde Estados Unidos 

interviene reiteradas veces con el fin de influir en la marcha y el resultado de la 

lucha popular. Es decir, su principal tarea fue impedir que las masas populares se 

convirtieran en auténticas dueflas de las riquezas naturales del país y asegurar 

posiciones ventajosas a los monopolios estadounidenses. ya que estas 

presionaron en gran medida a su gobierno para intervenir en México. 

La oposición abierta del presidente mexicano Francisco l. Madero al 

dominio del capital extranjera lo obligó a efectuar una serie de reformas 

progresistas en el país. A causa de un fuerte golpe contrarevolucionario, apoyado 

por Washington, Madero fue asesinado y toma el poder Victoriano Huerta 

secundado por los ingleses. Al ver el curso que estaban tomando los 

acontecimientos, el presidente norteamericano Woodrow Wilson declaró: ·va 
ensenará a las repúblicas sudamericanas a elegir buenas personas para dirigir al 

gobierno·, y más adelante dijo: "'si el general Huerta no se retira, Estados Unidos 

se verá obligado a retirarlo recurriendo a medios pacificas·. 98 Tras este 

discurso, Wilson preparó a toda marcha la agresión militar. 

El 9 de abril de 1914, un grupo de marines norteamericanos desembarcó 

sin permiso del gobierno mexicano, en el puerto de Tampico, quienes fueron 

arrestados por un lapso de una hora treinta minutos. después de ese lapso 

<>ºJhidt!m. p. 21 . 
. ,.. Z. Fo'Stcr. \\'illiam Outhnc rolilic~[Jh~mcn~u- Ne" York. l'J5 I. p J 15_ en Kumaritan. h;:ln 
Oro1. pag f,7 
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fueron dejados en libertad. A pesar de habérseles ofrecido una disculpa, el 

gobierno norteamericano juzgó tales acciones como un intolerable agravio al 

honor de Estados Unidos. Y pidió al Congreso su aprobación para emplear las 

fuerzas armadas en lo que fuera necesario para conservar su influencia, la cual 

·está al servicio de la libertad•. Al mismo tiempo que pronunciaba estas palabras 

al Congreso, las naves intervencionistas se desplegaban en el puerto de 

Varaeruz. 

El gobiemo mex.icano actuó en concordancia con sus intereses nacionales, 

por lo que, el 7 de enero de 1915, emitió un decreto prohibiendo a los extranjeros 

explotar los regimientos de petróleo y realizar sondeos sin permiso especial. En 

adelante, nuestro país tomó una serie de medidas dirigidas a defender las 

riquezas nacionales, que se reafirman más tarde con las leyes aprobadas, en 

donde se declara que todas las riquezas del subsuelo, tos bosques, tas tierras y 

las aguas son propiedad de la nación. Tras estas medidas, el gobiemo 

norteamericano comenzó a prepararse más activamente para las acciones 

armadas y solo necesitaban un pretexto para justificar su acto de agresión. 

Teniendo en cuenta estas intenciones, el presidente Venustiano Carranza 

declaró, el 26 de septiembre de 1915, su rechazó a la doctrina Monroe como 

instrumento de injerencia imperialista argumentando que todos los paises son 

iguales entre si y deben respetar mutuamente las costumbres, las leyes y la 

soberanía unos a otros. Ningún país debe intervenir en los asuntos internos de 

otro, a lo que se le denominó doctrina Carranza. 

Con motivo de la intervención conocida como la expedición punitiva, el 

gobierno mex.icano envió al gobierno de Estados Unidos una nota de protesta y 

exigió la retirada de las tropas militares . En la nota se subrayaba la necesidad de 

que el gobierno norteamericano revisara su política en relación a México 
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considerando que esa política debía basarse en el auténtico respeto a la nación 

mexicana. Pero gracias a la resistencia popular y con el afán de evitar que la 

situación siguiera complicallndose y se derramara más sangre, con el acuerdo de 

ambas partes se iniciaron negociaciones para arreglar el conflicto. Al principio 

Estados Unidos dej6 de lado estas negociaciones, pero con la posibili.dad de 

participar en la segunda conflagración mundial, no creyó conveniente mezclarla 

con una guerra con México. 

Ante esta serie de intervenciones y la posibilidad de incurrir en otras más, 

los mexicanos han buscado siempre la manera de contrarrestar estos actos, ya 

sea, con la aplicación de nuevas leyes o por medio de la diplomacia, la que se ve 

reflejada en su política exterior del momento. 

:S.2. La -fen .. da loa principio• da polltlca exterior. 

La política exterior de México está conformada por aquellas conductas, actitudes, 

decisiones y acciones que adopta más allá de sus fronteras, las cuales se 

fundamentan en la defensa de sus intereses nacionales y en la seguridad 

nacional. Intereses que son múltiples y diversos, pero que se conjugan en la 

defensa de la soberanía en su expresión más amplia: política, económica, social 

y cultural. Esta política es resultado de las grandes tradiciones nacionales 

mantenidas aún en las circunstancias más difíciles de su vida como pafs 

independiente. Y del establecimiento de principios rectores de su vida, los cuales 

están tan profundamente incorporados a la diplomacia mexicana como son: los 

de no intervención; libre autodeterminación de los pueblos y respeto a las 
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derechos humanos, etc., que formaron parte esencial del pensamiento social de 

los precursores de este proceso: Hidalgo y Morales. 98 

Fueron precisamente estos principios los que se fortafeeerian a lo largo del 

doloroso esfuer%o de consolidación de la Independencia de nuestro país y la 

defensa de su soberanía frente a múltiples intervenciones que por su riqueza, 

posición geográfica y desarrollo político dieron lugar. Estas experiencias 

intervencionistas, principalmente por su vecino del norte, lo hicieron retraerse 

sobre si mismo y lo llevaron a actuar con gran cautela, aislándolo en gran medida 

de la comunidad internacional y permitieron, al mismo tiempo, fortalecer su firme 

convicción pacifista y libertaria expresada en una célebre frase del que fuera 

presidente de México, Benito Juárez: ·er respeto al derecho ajeno es Ja paz.•, 

enunciado que se ha convertido en importante máxima del quehacer intemacionaf 

del Estado mexicano desde ese entonces, y en expresión suprema del principio 

de la no intervención. 

Con Ja revolución mexicana y los intereses particulares de las grandes 

potencias en el país, se gestaría otro principio de la poliUca exterior; el de la libre 

determinación de los pueblos. Este movimiento creó sus propias bases 

ideológicas, desligadas de cualquier fuente extranjera de pensamiento, 

comprometi4'ndose a llevar adelante importantes politicas tales como la reforma 

agraria, la promoción de los derechos obreros, la soberania sobre los recursos 

naturales y Ja defensa a ultranza de la independencia nacional. Tras esto, 

correspondió al presidente Venustiano Carranza, en 1918, formular de manera 

sistemática los principios por los que México debía regir su delicada situación 

intemacionaf. 

Y"> Green. Ros.1rio Fun<l<llltt'nfo.,· _1.· pr1nc1pun d~ /11 rolillca e.rterlf•r 111e:ricnn11 .1.· ·"" cap11c1dad de re.,puesta n 
lo.\.· rt•tu.\ 1lc• lt1.\ >:ronde" pot1mc1a.,·. en Polilig C'-"!cr1or de las gr:Jndcs rotcnci:io;_ J\.fC:,,.ico. J •.neo.J. pag. :1 J 7. 
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Consolidadas las bases jurídicas del Estado mexicano posrevolucionario y 

aua instituciones. tocó al presidente Cárdenas, en 1938, defender la soberanía 

del Estado sobre los recursos naturales de la nación, luchando contra grandes 

presiones internacionales como consecuencia de la nacionalización petrolera de 

1938. De igual manera, extendió su protección al respeto de los postulados de Ja 

politica exterior mexicana a otros confines. Como fueron, su posición al lado de la 

legitima república espat'\ola y el no reconocimiento al gobierno Franco, el 

acogimiento de los refugiados de la guerra civil. Igualmente, se condenó la 

invasión italiana a Etiopía, la Japonesa a China, la anexión de Austria por parte 

da Alemania y las intenciones expansionistas de la Unión Soviética a Finlandia. 

Ye que todas estas acciones son violatorias al principio de no intervención 

recogido, en ese entonces, en el Pacto de la Liga de las Naciones. 100 

En cada uno de estos casos, México comprendió claramente que al 

pronunciarse por el respeto al orden jurídico internacional defendía su propia 

integridad y soberanía nacionales. Pero si bien, esta política fue creada en base 

a la actuación internacional, también significaba que es una política exterior 

b6sicamante legalista y hasta cierto punto aislacionista, pues sus principios lo 

que han buscado es protegerlo del exterior. Esto se debe en gran medida a la 

experiencia trágica de las continuas intervenciones; a los largos y numerosos 

anos en los que la atención del país se centró, prioritariamente, en importantes 

cuestiones intamas - como la creación y fortalecimiento de instituciones que 

coadyuvaran a los objetivos de desarrollo económico, político y social -: y al peso 

que ha tenido Estados Unidos en la política mexicana. 

Paro a causa de los cambios en el interior y el exterior, en 1a década de los 

sesenta, México tiene que cambiar su política al exterior, la que tiene que 

,,., Jhit/,•m. p;1g J:? I. 
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diversificmrse, no solo a nivel bilateral, si no impulsar una mayor participación en 

los foros multilaterales donde se buscaba modificar las reglas del juego 

intemmcionat, a fin de dividir, •equitativamente•, tos beneficios del proceso entre 

la comunidad mundial. 

Nuestros principios de política exterior han sido la norma de 

comportamiento a la que se ha ajustado nuestro país desde su independencia 

hasta la fecha para encarar los retos del mundo y a sus continuos y 

sorprendentes cambios. En estos principios están plasmados nuestros ideales 

de: libre autodeterminación de los pueblos, de no intervención, de solución 

pacifica de tas controversias, de la proscripci6n de ta amenaza o el uso de la 

fuerza en las relaciones internacionales. de la igualdad juridica de los estados, 

de la cooperación internacional para el desarrollo y por la lucha por la paz y 

seguridad intemacionales. 

Este respeto y defensa • los principios de nuestras política exterior han 

encontrado un lugar respecto a sus objetivos con la diversificación internacional y 

el entusiasmo de solidaridad junta con la concertación latinoamericana para 

resolver sus problemas en común. 

3.2.1. La no Intervención como nonn11 lepl lntemeclonal. 

La intervención ha encontr8da gran rechazo entre tos paises medianos y 

pequenos, quienes han sido perjudicados por este acto. lo que los ha llevado a 

congregarse para encontrar un antídoto contra esta indeseable acción. Así, con 

el fin de darle un carácter ilegal a esta práctica en el derecho internacional, se 

creó la doctrina de la no intervención. Esta buscó neutralizar cualquier 

justificación de intromisión a los asuntos internos de los estados por parte de las 
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g .. ndes potencias. Su función es la de proteger, a trav6s de ta correcta 

interpretación del derecho internacional, el principio básico de la soberanla de un 

Estado. Sa trata de un mecanismo doctrinal que busca precisar los limites 

extemos de la influencia permisible que un Estado puede ejercer sobre otro en el 

orden internacional y para atenuar la desigualdad de poder entre las naciones. 

Los primeros en expresar esta doctrina fueron los tratadistas •rgentinos 

Carlos Calvo y Amancio Acosta en 1896, quienes expusieron los fundamentos de 

la no intervención, los que se adoptan en forma clara hasta la Sexta Conferencia 

Panamericana de Montevideo, en 1933. Según Carlos Calvo /a intervención como 

/a no intervención son principios del Derecho de Gentes; lo que falta saber cual de 

los dos es /a regla. Si4ndonos permitido augurar que el sistema que aparece 

generalmente prevalecer en /as relaciones potlticas de /os estados entre si es e/ 

de la no intervención. Ademliis considera que un Estado libre y soberano tiene el 

derecho de .crecentar su población, sus riquezas y su territOrio, de extender su 

poder e influencia, de mejorar las condiciones de su industria y de su comercio; 

de aumentar o disminuir su e~rcito y su armlMJa. Lo que ha sido reconocido por 

todos los publicistas y sancionado por la política de las naciones. Sin embargo, el 

uso de esta derecho esllll subordinado al respeto y al ejercicio del derecho que 

pertenece a todos. 

Según Carlos Calvo, si fuese de otra manera e/ derecho limitado 

reivindicado por uno, se transformar/a en privilegio y destruirla el principio de 

igualdad, /a independencia misma y hasta ta sobaran/a de los demás estados. Si 

bien. Calvo no reconoce como absoluto el principio de la no intervención, si ha 

dejado su tesis jurídica dentro del derecho de gentes: en derecho internacional 
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estlicto, el cobro de créditos y la demanda de rec/amaciOnes privadas. no 

justifican de plano la intentención armada de los gobiernos. 101 

Con la primera guerra mundial, México tuvo que defender firme y 

celosamente su estricta neutralidad en el conflicto bélico y restaurar el orden 

constitucional de la república, de acuerdo a los objetivos de la revolución. Es por 

ello que. el presidente Venustiano Carranza, en su tercer informe al Congreso de 

la Unión, el 1º de septiembre de 1918, formuló los principios fundamentales de la 

politica exterior de México que tenían que regir para lograr dichos objetivos. Entre 

las directrices principales estaban et respeto a la igualdad soberana y la no 

intervención que se desprenden de los siguientes enunciados: 

1.- Que todos los paises son iguales: deben respetar mutua y 
escrupulosamente sus Instituciones, sus leyes y su soberania. 
2.- Que ningún país debe intervenir en ninguna fonna y por ningún motivo en 
los •suntos internos de otro. Todos deben someterse estrictamente y sin 
e•cepciones •I principio universal de no intervención; 
3.- Que ningún individuo debe pretender una situación me}or que la de los 
ciud9danos del país dOnde va • estabfecerse. ni ha hacer de su calidad de 
extranjero un titula de pt"Otección y prtvilegio. Nacionales y extran}eros deben 
ser igua'9s ante la soberanía del país en que se encuentran; y 
•.- Que las legislaciones deben de ser uniformes e iguales en k> posible, sin 
establecer dlStlnciones ~ e.usa de nacionalidad, e•ceplo en lo referente al 
e}ef'cicio de la soberanía. 102 

Tates disposiciones constituyen la base de la Doctrina Carranza que 

involucra en una fórmula política el principio jurídico de ta no intervención; la 

cláusula calvo que establece el orden, también jurídico, de que un extranjero se 

comprometa en forma libre y contractual a no invocar la protección de su 

gobierno al recibir concesiones de un Estado extranjero; mientras que ta doctrina 

1
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PoliUcas !-"Sociales. l IJ5X. pag. l<JI. 
"': Hcrnoindcl:-Vcla Salgado. Ednlundo. La Ouctr1na Carran:n ... n el u1,,hrt1l ,Je unu nuen1 ... ocie1/m/ 
inrt•rnacJonol. ~ ~tc,igina de Poliug E'tcrior. SRE-1!\.tRED-NuC'a Ep;io.::a. No '.\'J. '\Cr.tno de lt..J'B. 
pag,.a.::? 
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drago, también fundada en precepto jurídico, desconoce a Jos estados el derecho 

de cobrar por la fuerza deudas contractuales. 

Frente a la amenaza del gobierno norteamericano de verse en la 

necesidad de proteger sus intereses en México, nuestro gobierno hizo hincapié 

en la igualdad que debe haber entre nacionales y extranjeros ante la legislación 

fiscal mexicana; sat'\aló que la presión ordinariamente es la última en ejercitarse 

cuando se han agotado inútilmente los medios que las leyes del país establecen 

y hay propiamente denegación de justicia; asimismo, recalcó que la protección de 

los intereses nacionales y extranjeros en México es un deber y al mismo tiempo 

una facultad que le son exclusivos al gobierno mexicano. 

No fue si no hasta fa Sexta Conferencia de Estados Americanos, realizada 

en la Habana, Cuba en 1928, cuando el país empieza a enunciarse en forma 

continental en contra de Ja intervención. Esto no quiere decir que anteriormente 

no se luchaba en contra de estas acciones, lo que ocurrió es que hasta ese 

momento México utilizaba este enunciado para defenderse de Jos intereses 

intervencionistas de las potencias y fue en esta conferencia en donde expresó al 

mundo su posición frente a esta manifestación. 

Esta lucha se demuestra con Ja intervención europea en México de 1856 -

1862, Jos liberales mexicanos en París realizaron innumerables esfuerzos por 

evitar aquella intromisión. Entre ellos Francisco Modesto Olaguibel, José María 

Lafragua, Andrés Oceguera, Juan Antonio de la Fuente y un grupo de jóvenes 

mexicanos que fundaron un ·círculo mexicana que se reunían en el Restaurant 

des trois fréres provenceaux en el Palais Royal. que entre sus múltiples 

actividades se destacaba Ja de estrechar los lazos comerciales y culturales entre 

España y la América hispana, y más tarde fue la de evitar, a toda costa, la 
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intervención • México, utiliz•ndo medios periodísUcos y nldiodifusores para 

lograrlo. ' 03 

En 1917, México incorpor• la cláusula calvo en el •rtículo 27 de la 

Constitución. en la que se especifica que: todo el extranjero que desee poseer 

bienes inmuebles en el territorio nacional debe hacer una declaración ante la 

Secretaria de Relaciones Exteriores, comprometiéndose a renunciar a la 

protección diplom•tica P•r• todos los conflictos que se deriven de la propiedad 

de tales inmuebles, bajo pena, en caso contrario, de perderlos en beneficio de la 

nación. Esta medida impide Ja intervención a causa de reclamaciones por 

pérdidas como ocurrió en la intervención francesa. 

Continuando con su afán de mantener íntegro el principio de no 

intervención y dado que el reconocimiento de gobiernos se había venido 

convirtiendo en una forma sutil de injerencia en pofitica intema, de chantaje para 

obtener beneficios de un determinado gobierno, para obligarlo a aceptar 

condiciones que en ocasiones violaba su soberanía a cambio de su 

reconocimiento, México decidió enunciar la doctrina Estrada, adoptada en 1930, 

para evitar el ejercicio de esta política. Como fue el caso del mismo México 

cuando el reconocimiento del gobierno de Alvaro Obregón por Estados Unidos 

estuvo sujeto a condiciones tales como la exclusión en la aplicación de la 

Constitución de 1917 a los ciudadanos norteamericanos, lo que dio origen a los 

tratados de Bucareli. 1°' 

En este sentido, la Doctrina Estrada afirma que la concesión o el retiro de 

reconocimiento por razones políticas constituye una intervención impropia e 

1
"' Pi-Suller Llorcns. Antonia. La /nhor ant1-1n/('M"f!nc1onistn ele la.,· lthrrale.'f mr:ru:ano.'f rn Paris f/8S6-

/>l1S2). en~. México. UNA...'\.f·FF~L. 010110 de 1993. pag. IU7 
"'""'Scara V.izquc.t". Modesto. L? nolieig e.,·1cciqr de f\.fsb,;jw: la pr;ic1jc=1 dr: l\.IC'-'.ico en el den;cho 
intcDJ?Cionpl México. Esfinge. 1 %9. prin1era edición. pag. 6 J. 
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insultmnte en los asuntos privados de un Estado soberano, porque significa un 

fallo externo en cuanto a las capacidades legales de un régimen extranjero. En su 

parte medular esta doctrina sellala que: 

El gobiemo de México h• tr9nsmttido instrucciones • sus ministros o 
encargados de negocios en los paises •fectados por recientes crisis políticas 
haciéndoles conocer que México no se pronuncia en el senUdo de otorgar 
reQKlocimiento, porque conside,.. que 8st• es un• prAdica denigrante que, 
sobre herir I• sobe.-.ni• de otras naciones, coloca a estas en el caso de que 
sus asuntos lnter1ores puedan ser calificados, en cualquier sentido, por otros 
QObtemos, quienes de hecho asumen una actitud critica el decidir, favorable o 
desfavoraible, sobre la c.pacidad de regimenes extranjeros. 

En consecuencia, el gobierno mexicano se limita a mantener o retirar, 
cuando lo crea conveniente, a sus -uentes diplomáticos y a continuar 
aceptando, cuando también lo considere procedente, • los similares agentes 
diplomáticos que las naciones respectivas tengan acreditados en Méxlco. sin 

::C:::~n~!~r:.:.:~~rn!e~ ;0r;:;~~~· ae!~~~~e~.~e tengan los paises 

Ahora bien, gracias a la participación de México -encabezada por el Dr. 

Francisco Castillo Nájera- en la Séptima Conferencia de los Estados Americanos, 

realizada en Montevideo en 1933, se logró concretar la Declaración de Deberes y 

Derechos de los Estados Americanos, en donde se condena la intervención de un 

Estado en los asuntos internos y externos de otro, cualquiera que sea su 

justificación. No fue si no hasta 1936, en la Conferencia Americana de 

Consolidación de la Paz de Buenos Aires, cuando se logra consagrar a la no 

intervención como una norma convencional regional mediante el Protocolo de No 

Intervención. 

Sobre estas bases. se introdujo en la nueva organización mundial (ONU) el 

principio de no intervención, en el articulo 2 párrafo 7. Pero a causa de la 

imprecisión con la que se manejaba este término en la Carta de San Francisco, 

lu~ /hirlt!m. pag 62. 
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en le Novene Conferencia de Bogot6 de 1948, con I• que se instituyó le OEA, se 

incluyó en el erticulo 15 que: ningún Estado o grupo de estados tiene derecho de 

intervenir, direct• o indirectemente, ye se• et motivo que see, en tos asuntos 

internos o externos de otro. De ehi .. 1tó la declaración de 1965 sobre la 

inadmisibilidad de la intervención en los esuntos internos de los estados y la 

protección de su independencia y soberania, elaborada por A .. mbl- Genere!. 

Como hemos visto a lo lergo de este trebeja, la lucha por obt-r el 

reconocimiento de la norma de no intervención ha llevado mucho tiempo y ha 

exigido una lebor continua de los paises pobres, y m6s por parte de nuestro pais, 

pues se ha enfrentado • un -migo poderoso que la naturaleza le proporcionó 

por su cerceníe. Sin embargo, ectuelmente se ha desarrollado una nueva 

tendencia que busca debilitar la regla de la no intervención argumentando que ya 

no responde a los hechos de la vida comun•I internacional, y que incluso, resulta 

un obstáculo para el desarrollo progresivo de la sociedad internacional de 

estados. 

Como asegura C6 .. r Sepúlveda, a causa de ta complafKJad de tas 

modernas relaciones entre los estados, con mayor interpenetración entre ellos, y 

ta coexistencia de sistemas sociales diferentes, requiere precisar tos actos de 

intervención que son ilegales, y determinar sanciones para los mismos a través 

de principios y normas claras que establezcan que ta mayoria de fas 

justificaciones que se han esgrimido para practicarlas no son aceptables en 

. derecho. Se debe reconocer que en fa sociedad internacional actual tas 

interconexiones de tos pueblos producen de manera natural cierto 

entrelazamiento de asuntos comunes, y por to tanto, et concepto legal de ta no 

intervención deberla prohibir tajantemente fas formas de intromisión que por 

convenio se determinen, y que infrinjan, el ámbito de la jurisdicción de otros 

estados. Para hacer eso aceptable para las potencias podrian permitirse, en 
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circunstancias excepcione/es, cietfOs actos de interferencia no coercitiva, ni 

dictatoria/, ni menos militar. siempre que haya consenso general de la comunidad 

de estados, y que dichos acfos queden sujal0$ a una norma teg-1 con-nida por 

los miembros de esta sociedad.' .. 

A este respecto, M6xico mantiene une posición firme, pues su historia le 

ha mal"C8do una serie de pasos a seguir para mantener sus relaciones con el 

exterior de una manera respetuo- del derecho internacional, para asi, evitar ser 

agredido por las grandes potencias. Pero, ¿realmente nuestro pais debe de 

mantener esta posición frente al exterior, tomando en cuenta todos los cambios 

que van surgiendo con al paso del tiempo y la intensa interacción de los paises 

que va exigiendo el globalismo?. Esta pregunta tan dificil de responder la 

contestamos en lo que resta del trabajo, sino es textualmente, si en la retórica. 

:S.2.2. La -odetennlnac:l6n de loa pueblos. 

Como hemos visto, desde que surgió México como un Estado independiente, la 

politica exterior se instituyó como un medio de defensa para la soberania y al 

mismo tiempo da lugar al sustento de la autonomia del pais. En un principio 

frente a Europa y posteriormente ante Estados Unidos. Cuando defiende los 

principios de no intervención, la libre determinación de los pueblos, la solución 

pacifica de las controversias entre las naciones, la igualdad jurídica de los 

estados, la cooperación internacional para el desarrollo, M6xico defiende algo 

más que los simples postulados teóricos, defiende su derecho a ser un pueblo 

hl6 Scplh"Cda. César. La no in1en•cnción. Op.c1t. p. 25. 
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soberano frente a los demás pueblos, lo que su propia experiencia te ha 

enset\ado. 

Et origen y ejercicio del principio de autodeterminación de los pueblos se 

deriva de la necesidad de un Estado debi1itado por reafirmar su soberanía y 

sustentar su autonomía. En este sentido. México define el derecho a la 

autonomía como: el derecho que tiene todo Estado a la forma de gobierno que 

considere más conveniente, de determinar libremente, su condición política, 

económica, social y cultural, sin la injerencia de algún factor externo, y también el 

derecho de determinar su constitución y sus leyes aplicables en su territorio, 

llevando consigo las actos de autoridad y de carácter jurisdiccional sin que 

existan amenazas de ninguna clase que impidan su realización. 107 

La autodeterminación no es un derecho que se da solo, si no que incluye 

otro principio, que es el de la no intervención, sin el cual no podría hablarse de 

autodeterminación. Por lo tanto, no acepta que en nombre del principio de 

autodeterminación, un régimen cualquiera que pretenda que se le den manos 

libres para someter a otros pueblos a su dominio y privarlos de todos los 

derechos políticos y aun civiles, por el simple hecho de que estos pueblos se 

encuentran en el interior de sus fronteras. 108 

Es a partir de la adopción de este principio por las Naciones Unidas, 

cuando se convierte en un precepto clave del derecho internacional. La Carta de 

San Francisco, en su articulo 1º. párrafo 2º, ser.ata el propósito de •fomentar 

entre las naciones relaciones de amistad basadas en el respeto al principio de 

igualdad de los derechos y al de libre determinación de los pueblos·. De igual 

111
• Ojcda. Mano. A.Jcanscs" limuss de 13 nolitig c'lcrior de MC'-'.ico. MC,ic:o. El Colegio de MC'-'.JC:o. 1986. 

p. 61. 
1''" Scara \táJqucu. Mod~to. ~c;3 c'tcrior d~1c,1o;.Q. Or cll .. pag. '.\~ 
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fOrma, preceptúal en el articulo 55 que: •con el propósito de cre•r l•s condiciones 

da estabilid8d y biene•t•r nece-rios para las relaciones pacificas y amistosas 

entre l•s neciones, b.s...S.s en el re-to •I principio de iguelded de derechos y 

al de libre determinación de los pueblos, la organización promoverá: niveles de 

vide ~ •l•vedos, I• solución de problemes intem•cionales da cerácter 

económico, soci•I y -nitario y, el respeto universal de los derechos humanoa•.108 

O. confonnidacl con la resolución 1514 (XV) edopt- por la Asemble• 

Gener•I de la ONU, el 14 de diciembre de 1960, un territorio podrá alcenzar su 

plena mutonomí• de las aiguientes maneras: convirtiéndose en un Estado 

independiente y soberano; asociándose libremente a un Estado independiente ; e 

integrándo- • .., Estedo independiente. Pero es innegable que el derecho • la 

autodeterminación ha llegado a utilizarse por pueblos insertos o integrados a un 

Estlldo soberano, lo que pone en peligro una real o supuesta unidad nacional e 

integridad territorial. 

La evolución juridicm subsecuente de este principio permitió situarlo sobre 

el mismo plano que otros principios, como lo es el relativo a la prohibición de la 

egresión o el del erreglo pacifico de las controversias. Pero ahora, los 

•contecimientos acaecidos en Ja última década, han sido muestra fiel de que en 

múltiples e.sos "el principio de no intel'Vf!lncidn" - ha visto enfrentado al principio 

de autodeterminación de los pueblos. Tal es el caso del dilema de la ex 

Yugoal•vi•. Si terceros estados rahu-ban el reconocimiento de Eslovenia y 

Croacia. esto constituía, al mismo tiempo, el rechazo a la intervención en los 

asuntos internos de Yugoslavia, y por el contrario, otorgar su reconocimiento 

implicaba la reconfirmación del principio de la autodetenninación. 110 

1
U1t ~ dr: las NKiones Unida. Cpna CoR!itituth11 de la Orpnj1..atjón de •as Naciones Unidas. NUC'\-a 

York. 1995 • .-as. 3. 3-1 y 35. 
11 " Gómez Robk:do Verdaazc:o. AJonso. La a11toddrnnlnaciUn ck los purhlos. en 7 PrinciJ?iQS lgisiCQ5 .... Op. 
Cit. PI&- 33. 
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México siempre ha proclamado, en forma uniforme, a lo largo de su 

historia, el derecho de los pueblos a la libre determinación, y es sin duda, uno de 

los principios que ha normado la conducción de su politica exterior. Adem•s de 

esto, ha firmado y ratificado convenciones internacionales de gran trascendencia 

que consagran este principio como san: El Pacto Internacional de Derechos 

Económicos Sociales y Culturales y el Pacto lntemacional de Derechos Civiles y 

políticos de 1966. En ellos se declara, en el articulo 1°, parte 1, de ambos pa:tos 

que: 

Todos los pueblos tienen el derecho de libre detennlnaclón. En virtud de ese 
derecho, establecen libremente su condición poli ti ca y proveen asimismo a su 
desanotlo económico, social y cuttural 

Para el logro de sus fines, todos los pueblos pueden disponer libremente de 
sus riquezas y recursos naturales, sin perjuicio de las obligaciones que dertvan 
de la cooperación económica Internacional basada en el principio de beneficio 
reciproco •si como del derecho internacional. En ningún caso podré privarse a 
un pueblo de sus propios medios. 

Como vemos México siempre se ha asegurado de que sus principios estén 

en primer término en todos tos instrumentos que ha firmado, para asi poner una 

barrera a los posibles abusos de otros paises. Que si bien, esto no impide la 

violación de éstos, si pone de manifiesto su posición y su repulsión hacia 

posibles intervenciones de terceros estados y de organismos. 
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:s.:a.:s. La lgu•lct.d jurldlc• da loa ••tMlo• como principio da I• polltlc• 
eatertor .-xlc•n•. 

Este principio. cuando fue enunciado por primera vez durante ta revolución, 

parecía una utopía porque todo tendía a acentuar tas desigualdades entre los 

estados grandes y pequenos. Ni siquiera se admitia la igualdad teórica. Pero, al 

igual que el principio de la no intervención, nuestro pais luchó desde entonces 

por su inclusión en los derechos básicos de las naciones y se preocupó por la 

especificidad de su contenido. 

Su acción se desarrollo a ta par de la no intervención en el foro más viable, 

es decir, en la agrupación regional de estados. Resultado de esa pugna fue el 

articulo 6° (actualmente art. 9) de la Organización de Estados Americanos, que si 

bien no tiene el contenido adecuado, presenta una fórmula aceptable: 

Los estados son juñdlcamente iguales, gozan de iguales derechos y de igual 
capacidad de ejercer1os y tienen iguales deberes. Los derechos de cada 
Estado dependen no solo del poder que dispongan para asegurar su ejercicio 
~~~m:~~n=:rp,•e hecho de su existencia como persona de derecho 

Unos anos más tarde, en el seno de la Asamblea General se emitió el 

documenta Principias de Derecha lntemacional Referentes a las Relaciones de 

Amistad y de Cooperación entre las Estados, de conformidad con la Carta de las 

Naciones Unidas - resolución 2625 (XV), del 24 de octubre de 1970- en donde se 

hizo un gran esfuerzo para darle un contenido legal a la igualdad soberana. En 

ella se desprenden los siguientes enunciadas: 

111 51..-cn::taria de la OEA en ~k,ico. ~do.; -\mcncanos. M¿xico. l'J1JO. 

~tg4 



Todos tos estados gozan de igualdad soberana. Tienen derechos y deberes 
iguales y son miembros iguales de la comunktad Internacional. no obstante, 
existen diferencias económicas. sociales, politlcas. culturales o de otra 
natuf'9teza. Por lo tanto, el concepto igualdad soberana comprende tos 
sigu'9ntes elementos: 

1.- Los estados son jurídicamente lguates. 
2.- Cada Estado goza de los derechos inherentes a la soberanía plena. 
3.- Cada Estado tiene el deber de respetar la pen¡onalidad de otros estados. 
4.- La integridad territorial y la independencia politice del Estado es inviolables. 
5.- Los derechos tienen el derecho de escoger libremente y de desan-ollar su 
sistema potitico, social. económico y cultural. 
6.- Todos los estados tienen el deber de cumplir por entero y de buena fe sus 
obligaciones internacionales y de vivir en paz con otros estados. 

136 

El principio de igualdad soberana ha encontrado lugar en la práctica de los 

estados y debe considerarse como norma de derecho internacional 

contemporáneo, ya que está expresada en los instrumentos internacionales más 

importantes coma es la ONU (artículos 1,2 y 18 ), la Oeclar~ción de la 

Conferencia de Moscú de 1943 y la propuesta de Oumbarton Oaks; en los 

articulas 5 y 34 de la OEA y en otros muchos acuerdos y tratados bilaterales y 

multilaterales. Es por eso que nuestro país, a parte de ser promotor de este 

precepto, la ha plasmado en el articulo 89, fracción X, de su Constitución Politica, 

el cual establece que en ta dirección de ta política exterior, el poder ejecutiva 

observará, entre otros principios normativos, el de igualdad jurfdica de los 

estados, et cual siempre ha sido un elemento fundamental y preocupación 

esencial de la política exterior mexicana_ 
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:s.z .... Lll solución pacifica da controversia•, la proscripción o •I uso da la 
fuerza an las nlaclon•• lntamaclonalea, la cooperación Internacional para el 
desarrollo y ; la lucha por la paz y seguridad lntemaclonalaa. 

Como hemos visto, la política exterior de México se estructura en la base de 

principios que tienen su razón de ser en la experiencia histórica del país. La 

solución pacifica de controversias entre los estados y la utilización de otros 

métodos jurídicos fundamentales para evitar conflictos, ha sido una norma 

primordial que México ha mantenido desde el siglo pasado, cuando mostró su 

tendencia al arbitraje, la negociación y los buenos oficios. 

A partir del hecho del que México fue victima de fraude en la Comisión de 

Reclamaciones con Estados Unidos can una de las demandas más abultadas, 

como la del dentista Garnier en 1849, nuestro país se inclinó por la solución 

pacifica de las controversias. En 1902, celebró un tratado de arbitraje obligatorio 

que no fue ratificado por ninguno de los firmantes. En ese mismo año, pactó, en 

la diferencia del Fondo Piadoso de las Californias con Estados Unidos, que el 

primer caso reconociera a la flamante Corte de la Haya y se sujetara al 

procedimiento arbitral, como también lo fue en 1910 en el caso del Chamizal. El 

asunto de ta Isla de Clipperton o de la Pasión también se sometió al fallo de un 

solo árbitro, que fue el rey de Italia. 112 

Ahora bien. nuestro país, desde su ingreso a la Sociedad de Naciones en 

1931, se ha manifestado como partidario decidido del desarme en todas sus 

formas y se pronunció por la prevención, la limitación y la eliminación de 

armamentos. Además ha propugnado incontables veces por los pactos de 

solución pacifica de los conflictos, como et Tratado General de Arbitraje 

Interamericano y el Protocolo de Arbitraje Progresivo, ambas de 1929, y más 

ll! ScpUhcda. cesar. l lg~'"'"'" actuul th• , .... rr1nc1p10 .. de '" po/itlCll 1•-rt1·r1 .. r lit·/''·"'""" lllt'."f"IClln". en 
Relacione~ lntcrnagp...n...~. ?l.k,ico. UNA~1/FC~S/CRI. No :!fo-:!7. l'JloH. p.1g. 1-' 
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tarde, el Pacto de Bogotá de Soluciones Pacificas, de 1946. Igualmente por la 

jurisdicción obligatoria de la Corte Internacional de .Justicia, declarada en la 

Conferencia de San Francisco de 1945, y al no tener éxito, se refugió en la firma 

de la clausura facultativa. 

En el ideario mexicano se incluye el principio del no reconocimiento de 

adquisiciones territoriales obtenidas por la fuerza. El repudio de la conquista 

como medio de engrandecimiento territorial es un corolario del principio en contra 

del uso de la violencia en el orden internacional y una variante del principio 

general de la igualdad de los estados. Esta disposición la encontramos en los 

principios pronunciados por Carranza, aunque no se sabe el momento preciso de 

cuando se empezó a utilizar. 

El uso de la fuerza en las relaciones internacionales está condenado en el 

artículo 24 de la Carta de San Francisco. En México en el artículo 27, fracción 1, 

de su Constitución Politica al expresarse la Cláusula Calvo referente a la 

igualdad de los individuos nacionales y extranjeros, el texto contiene inmersa la 

referencia al no uso de la fuerza. en este casa de extranjeros que incurrieron en 

queja con autoridades y/o representantes de su país de origen con motivo de una 

controversia suscitada en materia de propiedad de bienes inmuebles, tierra o 

aguas. Igualmente, el articulo 15 proscribe el uso de la fuerza contra gobiernos 

que persigan a individuos por motivos políticos. 113 

En cuanto al concepto de cooperación para el desarrolla social y 

económico de los pueblos, a pesar de ser relativamente nuevo. nuestra nación 

ha mantenido sus acciones bien definidas a este . respecto. Es decir, desde la 

segunda guerra mundial ha estado a favor del desarrollo económico y social de 

1 1
' Escaip Kar::un. Jorge. La rnncr1rcuin ch• la '""<."tta:n ,. ,.¡ ,,..,. dt· ltt ji1r!r:a ,.,, len· r,•/ac1011<.•" 

1111c•n111c:1u111dt• ... en 7 Princ1p10!! • Or c·u. pilg. 51 
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los paises relativamente más atrasados. La diplomacia mexicana de los primeros 

gobiernos posteriores a 1945, se adaptaron a la adopción de Jos principios de 

convivencia internacional de la Carta de las Naciones Unidas y a la consolidación 

de la misma organización. Al mismo tiempo, esta última tuvo Que contrarrestar 

acciones internacionales que estaban motivadas por intereses de los centros de 

poder del bipolarismo mundial, mismo que empieza a configurase en da década 

de los 40 y principios de los 50. 

Como sugiere el prof. Eugenio Anguiano, en este contexto de creciente 

confrontación bipolar. que naturalmente subvertfa la evolución polltica y social 

interna de México. los gobiernos del pafs siguieron una polltica exten·ar 

se/Jaladamente defensiva - y apegada. consecuentemente, a /os principios de la 

ONU. de convivencia entre paises soberanos e iguales y de derecho internacional 

(diplomacia "pn·ncipista", como dicen los creadores de neologismos). Escasas 

iniciativas hubo, por parte de México. para impulsar o participar al menos en /os 

debates de cooperación multilateral para fines del desarrolla. Pero esta actitud 

comenzó a cambiar, en principio. por el aumento en /as actividades de 

cooperación y desarrollo del Consejo Económico y Social y otros órganos 

subsidiarios de la ONU, y después cuando los procesos de integración económica 

regional fueron apareciendo en Europa y se extendieron a principios de tos 

sesenta a América Latina. 114 

A partir de entonces, nuestro país ha participado activamente el foros que 

fomentan el desarrollo económico de los paises pobres y/o subdesarrollados. 

Puede decirse que la dependencia económica de México frente al exterior, 

condición en ta que se encuentran una gran cantidad de estados 

subdesarrollados, condujeron al país a incluir, en los últimos años, este precepto 

11 ~ Anguiano Roch. Eugenio l.11 CP"I'•'rHClfÍn 1ntt•rm1c1unal paru , .. , 1h•.\orrr1/lo. en 7 Pnncipio<> .. ,,,, e·;,_ 
pag. 711 
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de cooperación económica para ª' avance y desarro\\o de las naciones. Este 

Hneamiento es una tendencia po\itica que se opone al injusto sistema económico 

intemacional actual que inicia ta búsqueda de sustentar y promover un nuevo 

orden económico internacional, posición que nuestro país desea conseguir en e\ 

terreno multUatera1. 

Es un principio que se origina de la existencia misma de la comunidad 

internacional de \os estados, y tiene como propósitos, e\ intercambia de \as 

relaciones basadas en la cooperación económica para et mantenimiento y 

consolidación de la paz intemacionat. México al luchar por un orden económico 

internacional, como lo hizo a través de la Carta de Derechos y Deberes 

Económicos de los Estados, ha hecho un enérgico \1amado a \as naciones para 

cooperar para el desarrolla social y económico de \os pueblos. 

A diferencia de los otros principias de paHtica exterior, el de la lucha por la 

paz y seguridades internacionales, tiene la característica de ser un binomio en 

nuestra política exterior: como un precepto y como un propósito. Es un principio 

en cuanto norma la actuación que México debe observar en su po\itica exterior. 

Debe de ser un objetivo primordial de esa política para contribuir con los 

organismos mundiales y regionales en su propósito de mantener la paz y 

seguridad internacionales. Ta\ es el caso de las Naciones Unidas, en donde 

México ha participado activamente en et debate particular, poniendo énfasis en la 

conveniencia de mantener siempre un equilibrio entre ta Asamblea Genera\ y al 

Consejo de Seguridad; en \a urgencia de revisar la Composición del Consejo 

mismo y hacer más transparentes sus decisiones, y la necesidad de que la 

tota\idad de \os estados miembros de ta ONU participen del consenso. sobre la 

rehabilitación de sus actividades. Esto parque las Naciones Unidas son e\ foro 

idóneo para consolidar su compromiso de mantener la paz y seguridades 

internacionales, y asi, evitar a cualquier costa un conflicto. 
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3.2.5. Vlgencl• •ctu•I de lo• principios de I• polltlc• exterior. 

Como hemos visto, Ja política exterior de México es el resultado de nuestra 

experiencia histórica. No es una fórmula que se pueda crear en un momento 

determinado, si no al contrario, un proceso continuo que tiene su desarrollo en Ja 

misma historia del país y del mundo. Por lo tanto, debe de existir, y hay, una 

continuidad en sus tesis principales que regulan su acción frente al exterior. 

¿Pero realmente estos principios deben de continuar como se crearon? 

¿Actualmente existen las mismas condiciones que en el momento de su 

formulación? Deberíamos de pensar en alguna reformulación de ellos? 

¿Realmente podemos mantener intacto su contenido, y así, lograr defendemos 

del exterior? o ¿Debemos de pensar en una política exterior de cooperación y/o 

globalizadora para enfrentamos a los retos actuales. sin "pensar en la defensa, en 

términos de agresión. para seguir sobreviviendo?. 

Nuestros principios rectores de la actuación frente al exterior enunciados 

por el gobierno mexicano, y mantenidos desde hace más de medio siglo son 

inalienables y sirven para inspirar una política internacional convincente y 

confiable. Estos estén vinculados unos con otros para formar un todo armonioso. 

coherente y sistemático. Son normas que siguen siendo vigentes y tienen alcance 

universal. Su ejercicio y aplicación en las relaciones internacionales, ha sido 

fundamental para la existencia justa, armoniosa, pacifica y constructiva entre los 

estados. Constituyen un supuesto básico para una vida en común, ordenada y sin 

violencia. 

Empero. considero que al mismo tiempo que existe una continuidad en el 

uso de estos principios debe de haber también un cambio en las estrategias y 

prácticas, porque también las hay en el mundo, por lo que estamos obligados a 

adecuarnos a las condiciones en las que el mundo se está desarrollando. Por lo 
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tanto, a pesar de que son probados en su validez y vigencia, los principios son la 

base de nuestra acción, definitorios de la estrategia que estamos siguiendo: a su 

vez, en su aplicación concreta, Ja cambiante realidad a nivel mundial impone una 

readecuación de estrategias y prácticas hacia las regiones del mundo, que si 

México no homogeneiza. se puede estancar y quedar al margen de las 

actividades mundiales. 

Interna y externamente, las condiciones del país han cambiado. Somos un 

país ex1remadamente poblado, por lo tanto, somos un pueblo más complejo 

política y socialmente, con una economía en plena transformación por los 

cambios mundiales ; y esto se debe en gran parte a que. a causa del fin del 

mundo bipolar, México se encuentra en desventaja por estar junto del país más 

poderoso del planeta, lo que lo obliga a retomar, y así, replantear sus principios 

recto;es de su política internacional. 

Ajustar la política a esos principios resulta dificil, por lo que muchas veces 

se ha esperado la oportunidad, es decir, se espera resolver el problema con el 

mínimo de esfuerzo. Pero esto no es lo que realmente se debe de hacer para que 

una nación salga adelante, al contrario, ejercitar el arte de la diplomacia requiere 

de un proceso continuo para mantener relaciones con el exterior sólidas y 

duraderas. 

Estos principios son tan importantes para la vida de nuestro pais que, el 5 

de noviembre de 1987, el entonces presidente de la República Miguel de Ja 

Madrid Hurtado envió al Congreso de la Unión la iniciativa de Decreto para 

reformar la fracción X del articulo 89 de la Constitución Mexicana, en el cual se 

consagró la incorporación de los lineamientos de su política internacional un año 

después. El objetivo de esta decisión tuvo como primordial constituir una garantía 

de expresión en el orden internacional de los valores justos, pacíficos y solidarios 
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de las demás naciones. En este sentido, en la Cámara de Senadores del 

Congreso se expuso los siguiente: 

La reflexión relaliva a la lucha por alcanzar y mantener nuestra p,-opia 
independencia explica la intransigente defensa de la identidad mexicana ante 
et mundo y la del derecho que todos los pueblos tienen a defender y conservar 
la propia, vinculado de modo inseparable la experiencia histórica que nutr-e la 

~~~~~~a~ªco';:,~ :e:~=g~es~a~~: y ~~~~~ºio. x!S la conducta que nos 

Es por esto y por mucho más que los principios de política exterior han 

demostrado su importancia, por consiguiente su vigencia. ¿Pero realmente la 

polftica exterior del México actual responde a las circunstancias internas y 

externas?. Como lo mencionamos, ambas han cambiado en los últimos arios. Por 

eso la política intemacional está encaminada a la diversificación de sus 

relaciones con el exterior, en donde se debe reconocer que existen nuevas reglas 

de competencia global y se requiere de acelerar internamente las 

transformaciones económicas, incrementar nuestra participación en todos los 

ámbitos mundiales, es decir, hacer aplicable nuestra diplomacia. 

Como algunos autores seflalan acertadamente, a lo largo de la historia 

mexicana, la política exterior había mantenido una congruencia con el proceso de 

consolidación del estado-nación. Es decir, entre más evolucionaba en Estado 

mexicano. su política exterior se hacia más compleja en su elaboración, más 

plural en términos ideológicos, más multidireccional en criterios regionales y más 

multitemática. Sin embargo, seflalan que a partir del cambio estructural 

modernizador que inició can el Presidente Miguel De la Madrid, identificada con 

el gobierno de Carlos Salinas de Gortari, la política exterior ha sufrida un 

retroceso. En primer lugar, porque esta politica tiene un sesgo económica muy 

' 1 • D1::ino do.: J<..'b:.Uc'i do.: la C.:imar:i de Scn:ldorcs dd CongrC"SO de loo;, Es.t.:1doco L"mdo<; '.\lc,1cano~ 11. de 
110\icmbrcdc l•J:<7. p C•7 



marcado. En segundo, hay una concentración en la relación con los paises del 

norte (como Estados Unidos y los miembros de la OCOE}. En tercero, el gobierno 

mexicano ponderó los intereses nacionales a corto plazo, sacrificando los de 

largo alcance. 

En este sentido, aseguran que la actitud de México, a partir de este 

periodo y en adelante, tendrán una política exterior diferente a la tradicional. La 

fundamentan en las actitudes que ha tomado, principalmente por su posición 

frente a Estados Unidos, la cual pasó a ser de una política exterior progresista, 

de relativa independencia, y de conflicto. a una política exterior conservadora, 

dependiente y de plena colaboración. disminuyendo con ésta, su activismo en 

Centroamérica. Esto para evitar cualquier enfrentamiento con su vecino del 

norte.1u1 

Es así como en conflictos como el de Panamá, la guerra del Golfo Pérsico 

y el asunto haitiano, la actitud de México fue débil, y mas bien se alineó a la 

posición estadounidense, puesto que no rechazó enérgicamente esas 

intervenciones como lo había hecho en el pasado. Aunque no desatendió a 

América Latina. se alejó de algunas posiciones tercermundistas y se acercó más 

a Jos intereses de los paises más desarrollados. 

A pesar de todo esto, los objetivos de la acción internacional de México 

actualmente son: 

1. Fortalecer la seguridad nacional. Construir un concepto preciso y claro 
de seguridad nacional. que reconozca sus necesidades y aspiraciones. 
Lo que implica dar mayor importancia a sus vecindades inmediatas. 

2. Ampliar el papel de México ante los centros de la dinámica mundial. 



3. Definir con precisión las prioridades en las relaciones bilaterales y la 
cooperación internacional para promover los intereses de México. 

4. Renovar los vínculos del país con tos mexicanos en el exterior. 

5. Promover los intereses nacionales en los foros multilaterales. 117 
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Dado que el mundo está cambiando, México para no ser sujeto pasivo del 

mismo, debe participar en ta dirección del cambio. Se debe de trabajar para ello, 

siendo activos y tratando de influir en la dirección de ese cambio para no quedar 

fuera. En este sentido, la aplicación de los principios de política exterior son 

fundamentales, pero debemos tener en cuenta que esos principios se deben de 

actualizar en ciertos sentidos, ya que debido a estos cambios, algunas 

cuestiones caducan y se tiene que ampliar su contenido o reestructurar para 

evitar su proscripción. Reestructurar en el sentido de modificar algunos 

elementos que dificulten su puesta en práctica en los momentos actuales y 

futuros, es decir, no modificarlos en su esencia, al contrario, enriquecerlos con 

nuevos elementos que estén acordes a los cambios mundiales. 

3.3. La posición de M6xico frente al derecho de Injerencia. 

Ahora bien, es menester nuestro referirnos a la actitud que nuestro país presenta 

ante este nuevo tema de las relaciones internacionales. En primer término 

podemos decir que México está en contra de este supuesto derecho de injerencia 

porque es contrario al principio de no intervención que rige las relaciones entre 

11 .C.:ipitulo sobre potilica C'-tcrior dd informe escrito en el que s.: mamficsta el estado general que gu:irda la 
Admmistración Publica dd ~is. entregado por el pro.;:sidcntc Ern..::sto Zcdillo Poncc de Lcon al Con~rcso de 
la Unión. dur~mtc la ;.tpo:nllr;,i de sc~1oncs ord1n;.1nas dd pnn1cr p.:noJo dd segundo a1'0 de se L'\."l 
kg.1sl;.11ur.1. el primero d.:: s.::pllcmbre de 1•)•15. ro.;:\1sado en intcrn.::t. Y~1hoo. d1n:.::c1ón 
hup l/\\'n' q111d .. llnh ..:om'111c".:o gobfcd'pol..; htm 
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Jos paises. Principio por el cual ha luchado durante muchos afies ante los foros 

mundiales. Al igual que este, el principio de soberanía se ve relegado a un 

segundo término dando prioridad al supuesto derecho de injerencia en caso de 

violaciones a los derechos humanos. Y es de vital importancia para nuestra 

nación mantener un estrecho vinculo entre la estricta observancia de estos 

principios, por lo que siempre ha abogado, además de la salvaguarda de la 

soberanía. 

Pero debemos subrayar que la causa fundamental que motiva a nuestro 

país a rechazar este nuevo derecho, es la tormentosa historia intervencionista 

que ha sufrido por parte de las potencias, principalmente por su vecino del norte. 

Iniciando dicha cadena de intervenciones por parte de la corona española 

después de la independencia mexicana de 1810, con la intención de recuperar a 

la Nueva España; la intervención norteamericana para apoyar la independencia 

de Texas; la guerra contra Francia en 1838; y la invasión estadounidense de 

1847, en donde México, al firmar fa paz (1848), cede más de la mitad de su 

territorio a cambio de 15 millones de dólares_ Estas intervenciones no concluyen 

ahí, pues en 1853, Estados Unidas se anexa la Mesilla, y con ello demuestra su 

poder frente a un Estado con menores capacidades y aún, a pesar del desarrollo 

del derecho internacional, continúa haciéndolo. 

Es por esto que México, desde 1865, con el presidente Juárez, ha 

defendido la integridad territorial. Más tarde, bajo los objetivos primordiales de 

afirmar la soberanía e independencia nacionales, el presidente Carranza, en su 

informe al Congreso de la Unión en 1918, diseñó los principios a los que ahora 

se le denomina Doctrina Carranza, en defensa de la soberanía territorial. Así, en 

su momento, el presidente de la República Mexicana, Carlos Salinas de Gortari 

afirmó que la soberanía es Ja forma más acabada de libertad de la nación, la cual 
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no nos ha sido facilitada, si no que se ha obtenido a través de continuas luchas. 

Además, retomó los términos de don Venustiano Carranza y aseguró que: 

Todos los paises son iguales; deben respetar mutua y escrupulosamente sus 
Instituciones. sus leyes y su soberanía: que ningún pais debe intervenir en 
ninguna forma y por ningUn motivo en los asuntos interiores de otros; todos 
deben someterse estrictamente y sin excepciones al principio universal de no 
intervención. Los principios de no Intervención y autodetenninación han sido y 
seguirán siendo norma de nuestra politica exterior, porque expresan la más 
intima de las necesidades vitales de los mexicanos. como nación 
Independiente al exterior y suprema al interior., Hi 

Por su parte, el entonces secretario de relaciones exteriores Femando 

Solana reiteró que: 

La política exterior de México es resultado de nuestra propia experiencia 
histórica ... Hay principios que provienen de nuestras luchas libertarias del siglo 
pasado, asi como otros surgidos en la segunda década del siglo XX, principios 
que fueron claramente establecidos por el presidente carranza, desde 1918. 

=~t':,';!~~°s~ y~e8gu~ánh~~~=~~~~ e~~~~~:~!:rnl~~er~a~~~a~~~ ~~~~~,C?r. desde 

Además aseguró que uno de los signos preocupantes de nuestro tiempo 

es el supuesto derecho de injerencia, por fo que subrayó que: 

Los mexicanos hemos sostenido que nada justifica la vulneración del derecho 
intemacional y que el acatamiento de este es la única garantía de un orden 
mundial que de seguridad y paz a todos. ,zo 

1"' Garrido. ~ha. /.a r""'c11i11 mc.•x1ca11n Jh•111t.• ol dc.•rL•cho 1lc.• 1n111rc.•nci11. RS".i'it.a n1c ... icana ds oolitic::i 
c"'wnor. MC,ico. SRE!l'.\.tRED. No·Jc,.J7. J•J•J~. pag 51 
11 .. lhid.•111 
l:O• Rodri¡;uc..:. LUI'> .~lhcno 1.J•:Ji•11"1 d .. • ¡,,, ,,,..,·1c1111 .... c.•11 la .fh11llL'1·a ,,,.rll• /11.rcc.•pll1h/t.•. c.•/ dt.•r11chu ch• 
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Al hablar de democracia igualmente señaló: 

No hay modelos democráticos únicos, ni ejemplos de democracias para todas 
las sociedades. pues cada pueblo tiene su propia forma histórica de distribuir el 
poder manifiesto. 
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Por lo que afirmó que México tiene que avanzar en el fortalecimiento de su 

democracia a partir de su propia historia, de sus instituciones y de su cultura. 

Enfatizó que los mexicanos deben luchar por el perfeccionamiento de su 

democracia sin aceptar lecciones de quienes pretenden exportar sus modelos 

politices o usar estos como pretexto para argumentar en favor de la intervención 

en los asuntos internos de los estados. A este respecto, el entonces Secretario 

de Relaciones Exteriores señaló: 

Es absolutamente inaceptable para México la intención de conformar 
instancias supranacionales que pretendan imponer modelos sociales y 
políticos. pues "ni la soberanía de los estados es obsoleta• ni hay un sistema 
ünico para el desarrollo económico y la organización politica. 

De esta forma sostuvo que nuestro futuro depende de nosotros, agregando 

que solo los mexicanos podremos conservar al pais soberano y libre, a la vez que 

se avanza en la construcción de una sociedad cada vez más justa, democrática y 

moderna. Y que nuestra historia nos da la seguridad para actuar con un nuevo 

sentido de diversificación e intensificación en las relaciones internacionales, y da 

también la certeza de que los procesos de integración comercial, hoy muy 

convenientes se logren concretizar sin vulnerar la independencia política ni 

relajar nuestro sentido nacionalista; sin descuidar nuestras fronteras ni adoptar 

órganos supranacionales que pretendan regular nuestros asuntos internos. 

Agregó que México no será sujeto pasivo ante las grandes transformaciones que 

se estén dando y se darán en los próximos años Por el contrario. está resuelto a 



participar activamente en las decisiones que habrán de orientar los cambios del 

mundo, de ahí la diversificación de nuestra actividad internacional. 

En esa misma ocasión, expuso que el liberalismo mexicano es fuente de 

reflexión para reconocer lo que se ha avanzado y lo que aún queda por hacer. 

Según Solana, esta doctrina ha dotado "nuestras prácticas políticas de oficio de 

negociación y la concertación, de tolerancia y respeto", por lo cual debemos 

adecuarla a los acontecimientos actuales para coexistir con los demás estadas. 

Como vemos. el discursa y la práctica son diferentes. En este casa, el 

representante de la Secretaria de Relaciones Exteriores, expuso su visión de 

México en cuanto a la intervención, la soberanía y el deber de las mexicanos 

para defender, ante el mundo, al país y al mismo tiempo, expresó que el no 

aceptar la intervención, no significa que podamos cooperar con el mundo. Pero 

para lograrlo no nos dice cual será la estrategia que debemos tener para 

cooperar, ni cuales son sus perspectivas y sus propuestas. Por un lado, todos 

sabemos que México no será sujeta pasivo ante el cambio, pero como 

participaremos en ese cambio, y más aún, cama participaremos cuando nuestra 

soberanía e integridad estén en peligro. Los principios de política exterior son 

primordiales, pero es necesario que para aplicarlos se lleve consiga una 

estrategia adecuada para alcanzar los objetivos finales. Y ante el mundo tan 

cambiante, es necesario tener estrategias amplias y de largo alcance. 

Al igual que el ex Secretario Fernando Solana, la Coordinadora de 

Derechas Humanos y Narcotráfico de la Cancillería, Orpha Garrido ha asegurada 

que México se opone al derecho qe injerencia por ir en contra del espíritu de su 

política exterior y sostiene que México seguirá acudiendo al derecho 

internacional y a los instrumentos internacionales para la solución pacifica de las 

controversias y los problemas que atañen a la humanidad. Es a causa del apego 
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a los principios de derecho internacional que nuestro país está en contra de 

cualquier acción que viole la soberanía e integridad de las naciones. Afirma que 

México ha sido de los pocos paises en declarar abiertamente su posición en 

contra de la intervención por motivas humanitarios, alertando contra el riesgo de 

que en contradicción con la Carta de la ONU, las acciones de las organizaciones 

internacionales debilite la soberanía de los estados. De la misma manera, ha 

manifestado la urgencia de encontrar un punto de equilibrio entre la cooperación 

internacional, la responsabilidad de los estados y el respeto a su jurisdicción 

interna. 121 

Igualmente ser.ala el renacimiento en la atención a las derechos humanos 

enfocada especialmente a los paises en desarrollo - tras el colapso de regímenes 

que se caracterizaban por la transgresión flamante de las libertades 

fundamentales - y el resurgimiento de los paises industrializadas, de la 

discriminación racial, la xenofobia, nacionalismos mal entendidas, el 

desmembramiento de estados par la vía violenta, los conflictos interétnicos, el 

neonazismo y la creciente explotación de los trabajadores migratorios. Esto 

última, precisamente en paises que pregonan el derecha injerencista. 

Par su parte, el ex subsecretario de Relaciones Exteriores, Andrés 

Rosental, en visita de trabajo a Austria, expresó la preocupación de México 

porque la comunidad internacional adopte un criterio intervencionista en aras de 

resolver conflictos internos, como la guerra civil en los Balcanes, actitud que 

resulta contraria a los principios de autodeterminación y soberanía, 

indispensables para mantener la concordia internacional. El hecho de no aceptar 

el derecho de injerencia por ser contrario a nl.,Jestros principios, no significa que 

México no esté dispuesto a cooperar con la comunidad internacional para 

': 1 ··S.:¡;111r ;.1.:ud1cndo :t l;is mc;1;111crnc; 1ntcrm1c1011akc; Orph;1 GOJrrido Rt..."Ch<ll'>l :'\.k,1.:0 ;.ipllc;ar d d..::rc.:ho de 
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encontrar solución a problemas que atañen a toda la humanidad. Al contrario. 

aseguró que los mexicanos estamos convencidos que aisladamente no podremos 

lograr los resultados óptimos deseados. 122 

Como ha ser.atado la Embajadora Oiga Pellicer : en los temas sobre paz y 

seguridad, México ha pugnado por el respeto a los principias de coexistencia 

pacifica, contenidos en la Carta de Naciones Unidas; y por el respeto a la no 

intervención apoyada en la resolución 2131 (inadmisibilidad de la intervención 

interna y externa en asuntos internos de otros estados) y por la solución pacifica 

de las controversias. En este punto, señala que durante el conflicto del Golfo 

Pérsico, México apoyó las resoluciones del Consejo de Seguridad pidiendo el 

retiro de las tropas iraquies de Kuwait pero instando a las partes en conflicto a 

resolver sus diferencias por la vía pacifica. Sei"lala que sólo en casos 

excepcionales, México ha tenido un papel importante en la solución de conflictos. 

Mientras que en el ramo de la cooperación internacional se han logrado aciertos -

como el ingreso a la Organización para la Cooperación y el Desarrollo 

Económico- y desaciertos -como su participación en la Cumbre de Desarrollo 

Social realizada del 6 al 12 de marzo de 1995-. 123 

Este último punto es digno de evaluación. Realmente la entrada de México 

a la OCOE significó un acierto?. En mi opinión no, pues al ingresar nuestro pats 

a dicho organismo los subsidios que le eran otorgados por algunas instituciones 

internacionales para programas de desarrollo económico -social, se le retiraron, 

pues esto significó que nuestro pais dejaba de ser un país subdesarrollado y 

pasaba a formar parte de los paises desarrollados. Además, al tomar esta 

decisión dejó de pertenecer al Grupo de los 77, este;> con el propósito de 

1 :: lbid..:m. p.1g!> 5X ~ 5'J 
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modernizar a la nación, mejorar la imagen internacional de México. y de insertar 

al país en la nueva dinámica internacional. 

Por otro lado, México no contó con los elementos necesarios para cumplir 

los otros objetivos sociales, como seria el caso especifica de una saciedad más 

justa, mejor nivel de vida de la población, un desarrollo económico sano, y un 

sistema político más democrático. Esto se debió en primer lugar a la rigidez del 

sistema político. En segundo, a la incongruencia entre política externa y política 

interna en el aspecto político social. En tercero, a la dependencia que se acentuó 

con Estados Unidos. Así como a la mala distribución de la riqueza, a la 

corrupción del sistema, al crecimiento económico desequilibrado, entre otras 

cosas. 

Por otro lado, en el ámbito de los derechos humanos y la democracia en 

donde se incluyen acciones concrAtas que recaen en la jurisdicción interna de los 

estados, el gobierno mexicano ha votado explícitamente en contra de la 

intervención. En este sentido, la embajadora Pellicer señaló que: 

La inquietud del gobierno me)(icano por la creciente Importancia de estos 
temas y por las acciones concretas de la ONU --desde el punto Cle vista 
mexicano tienden a hacer universales valores occidentales a través de las 
Naciones Unidas, y constituyen una Intromisión en los asuntos internos de los 
estados- han determinado su participación constante en este organismo. 

Esto no implica que México no coopere en estos ámbitos. Un ejemplo de 

ello es la participación activa en las consultas previas al establecimiento del Alto 

Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos. ya que 

consideró que su puesta en práctica contribuiría al fortalecimi~nto de la 

observancia de los derechos humanos en un marco respetuoso de los principios 

consagrados del derecho internacional . en particular la no intervención en los 

asuntos internos de los estados. Si México ha defendido siempre las normas 
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derivadas de la soberanía de los Estados, no significa que se resista al desarrollo 

de un marco jurídico internacional que garantice et pleno respeto de los derechos 

humanos. 

En estos términos, México ha insistido en que debe mantenerse un 

equilibrio entre emergentes normas internacionales en temas no tradicionales y 

las probadas normas ya existentes que defienden a los estados de la indebida 

intervención de otros en sus asuntos internos. Es asi como nuestro país ha 

subrayado la preocupación de que el uso selectivo y politizado de los casos 

concretos de violación de los derechos humanos sirva a propósitos de 

intervención de las grandes potencias en los paises débiles. 12
• 

Igualmente nuestro país se ve afectado por los fenómenos del narcotráfico, 

el medio ambiente y la migración. Refiriéndonos al primero, desarrolló una 

intensa labor en contra del narcotráfico, proponiendo la adopción de un 

documento mejorado durante la recién celebrada Reunión de Alto Nivel sobre 

Tráfico Ilícito de Estupefacientes y Sustancias Sicotrópicas, en el marco de la 

XLVIII Asamblea General de las Naciones Unidas (1994). La propuesta 

mexicana, que constituyó el fundamento de la resolución 48/12 aprobada por la 

Asamblea. se basó en considerar que el fenómeno del narcotráfico sólo puede 

atacarse desde una perspectiva que sea integral y global; es decir, que tome en 

cuenta todas sus manifestaciones e involucre a la comunidad internacional por 

medio de la cooperación más estrecha y acciones concentradas. 

El punto central que le preocupa a México para el beneficio de la 

humanidad es: que las medidas que se tomen para solucionar cualquier 

problemática compleja deben ser concebidas desde un punto de vista integral. 
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Las soluciones parciales a problemas complicados logran poco y, a menudo, 

crean muchos más. 

Ahora bien, algunos académicos han senalado elementos importantes que 

justifican la posición de México en contra de la intervención. Tal es el caso del Dr. 

Luis González Souza quien asegura que actualmente hay tendencias que 

intentan sepultar la soberanía de los estados -pero principalmente la de las 

naciones débiles- a nombre de los derechos humanos. Ejemplos recientes van 

desde cruzadas unilaterales en favor de esos derechos, como las del gobierno 

norteamericano, hasta el naciente derecho de injerencia, montado en el pretexto 

de ofrecer ayuda humanitaria. En el mejor de los casos, la defensa de los 

derechos humanos todavía suele emprenderse como una cuestión al margen de 

la defensa de la soberanía, como si no existiera interrelación alguna de ambas 

luchas. 125 

Según el Dr. González Souza, vivimos en una época en donde hay que 

pensarlo todo, ya que esto nos ayudará a superar todo tipo de dogmatismos, 

como los ligados al derrumbe del socialismo y los dogmatismos ligados con la 

cultura occidental, cuyo núcleo político tiene que ver con conceptos como el de 

soberanía y el de democracia. Un pensamiento nuevo, y no muy tradicional es lo 

primero que se requiere para superar la crisis actual de la humanidad. Ante estos 

hechos es preciso repensar el concepto mismo de soberanía. pero sin vaciarlo de 

su esencia. 

Además de esto, "nos vemos en la necesidad de repensar que son los 

derechos humanos, al menas para evitar que sirva como coartada para acabar de 

sepultar -ahora, en nombre de la globalización-- a todo lo que huela a 
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soberanía. Y en el mejor de los casos, para lograr que los derechos humanos 

continúen su evolución progresiva, aunque nunca lineal ni irreversible. Evolución 

que ha transitado ya desde el reino de lo individual hacia lo social, desde lo 

parcelado hacia lo integral : en fin, desde la primera generación de derechos 

humanos, entonces circunscritos a las libertades civiles y políticas 

fundamentales, hasta su actual generación de derechos de solidaridad, pasando 

por la generación de derechos centrados en igualdades básicas, como las que se 

afincan en los terrenos de la economta y de la cultura" .126 

A juicio del Dr. González Souza, la soberanía y los derechos humanos 

deben ser repensados recreativamente e intentar repaginarlos para que se 

fortalezcan mutuamente. Esta idea no puede desarrollarse de manera rápida y 

fácil, pero debemos de intentar un avance, ya que se trata de un asunto con 

graves e inmediatas implicaciones para paises como el nuestro, y más urgente si 

avanza más el llamado derecho de injerencia. Asegura que más allá de enfoques 

economicistas y de trampas intervencionistas, ta globalización es un proceso que 

encuentra su primer motor, no en la llamada fábrica mundial ni en el 

neoglobalismo estadounidense, si no más bien en la preocupación por los 

derechos humanos. Es decir, la razón de la moral y el derecho precedió a la 

razón de mercado. 

Esto lo justifica diciendo que : antes de ta fábrica global de la que hablan 

autores como Grunwatd y Flamm ; antes de que los adeptos del enfoque 

sistémico mundial hablasen de una economía - mundo, e inclusive antes de que 

Marshall McLuhan nos entregase su paradigma de la aldea global, primero se 

globalizó la preocupación de toda la. humanidad por la salvaguarda de los 

derechos humanos. Y más que la preocupación, el compromiso de todos los 
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estados a respetar la Declaración Universal de los Derechos Humanos de 1948". 

Es por eso que, asegura que en algunos periodos, y en algunos casas, la razón 

de fa moral y el derecho pueden sobreponerse a fas razones tan pragmáticas 

como monetaristas. 127 

Afirma que si anteriormente ya ocurrió que la globafización de derechos 

humanos predominó en algún periodo, puede volver a ocurrir, y que si bien es 

deseable, también es factible una globafización democrática que abra espacios 

para la participación de un creciente número de actores, es decir, de entidades 

soberanas. 

Así, una gfobalización democrática, lejos de atentar contra la soberanía de 

ras naciones, requeriría de más nuevas soberanías : de más actores, siempre 

abiertos y receptivos ante las necesidades y los intereses legítimamente 

globales. Y que muy al contrario de esta. es la globalización que ahora está en 

curso, ya que claramente atenta contra la soberanía, en particular de fas 

naciones más débiles. Y al hacerlo, tiende a concentrar más el poder y fa riqueza, 

ya no en un sólo en un puriado de naciones fuertes. Si no también y aveces de 

manera dominante en un puñado de conglomerado de transnacionales. Es por 

esto que la semilla de fa desnacionalización o modema soberanía corre por todas 

y cada una de las venas de la globalización hoy en curso, lo cual afecta de 

manera grave a los derechos humanos, entre otras cosas. 

El Dr. Gonzáfez Souza deja en claro que la pérdida de soberanía vulnera, 

directa e indirectamente, todo tipo de derechos humanos. Ante esto, señala la 

importancia de impulsar una soberanía internacionalista con firmes raíces en la 
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voluntad de cada pueblo, o sea, una soberanía popular, la cual es condición 

indispensable para el cabal respeto de los derechos humanos. Asegura que la 

nueva soberanía requerida debe de redefinir su alcance, pero debe de reiterar y 

revigorizar su esencia histórica. Esto es, su basamento último en el pueblo tal y 

como lo propusiera Jean Jacques Rosseau en su contrato social de 1762. 

Es por todo esto que México debe de revigorizar el movimiento de los 

derechos humanos de acuerdo a las pautas sugeridas para que con ello ayude a 

frenar el actual desangramiento de su soberanía. Por su parte, una soberanía 

renovada permitiría avanzar hacia un mejor cumplimiento de los derechos 

humanos, y en seguida hacia el régimen democrático que tanto le urge. 

Todos estos elementos expuestos, tanto por funcionarios, juristas y 

académicos fortalecen la posición de México, siempre en contra de las acciones 

que estén dirigidas al detrimento de la soberanía, la cual se debe a su larga 

historia intervencionista. Pero ahora, en la formación de un flamante orden 

mundial, nuestro país se encuentra frente al nuevo reto que representa el 

supuesto derecho de injerencia, en donde es importante tener en claro cuales 

serán las políticas que se deben de aplicar para evitar que elementos como este 

estén dirigidas a sepultar la soberanía e integridad territorial de una nación. Pues 

a pesar de que no existe este concepto dentro del derecho internacional, la idea 

se está difundiendo e introduciéndose en los organismos internacionales más 

importantes, principalmente en la ONU, en donde es evidente la tendencia 

injerencista en los asuntos internos de los estados, pretextando la defensa de 

derechos humanos, democracia, medio ambiente y narcotráfico. 

Ante la inestabilidad del mundo actual, México debe de seguir luchando 

para evitar se violen los principios básicos del derecho internacional que 

permiten la convivencia entre los estados. Pero como sabemos, la presencia del 
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supuesto derecho de injerencia seguirá latente y algunos paises lucharán por el 

establecimiento de un derecho de intervención que sea reconocido por la 

comunidad intem•cional. 

Bajo este panorama, es importante que México luche para tratar de 

establecer, dentro de los organismos internacionales, un mecanismo que prevea 

la intervención, pero sólo en casos extremos que puedan poner en peligro la paz 

y seguridad internacionales, de lo contrario, tratar de evitar la intromisión. En este 

sentido, tendrían que adecuarse o replantearse algunos elementos inmersos 

dentro del principio de no intervención (como soberanía, autodeterminación de 

los pueblos, etc.), sin tener que cambiar la esencia misma del principio. 



CONCLUSIONES 

Como hemos podido observar a ro largo del trabajo, el concepto de derecho de 

injerencia poco a poco ha sido aceptando por los paises poderosos ; hasta en 

el seno de las Naciones Unidas existe la discusión para la aprobación de esta 

nueva interpretación del derecho internacional. Pero para los paises del mal 

llamado tercer mundo, es una expresión violenta que en las relaciones 

internacionales se ha esparcido a causa del desequilibrio norte/sur, y no por el 

mantenimiento del equilibrio este/oeste, que mantuvo como fin Ja preservación 

de la hegemonía de las dos potencias sobre los demás países. 

Actualmente la soberanía a nivel internacional está concebida de 

manera limitada y conforme a esta nueva tendencia, se acepta la disminución 

de la soberanía de los estados en favor de la comunidad internacional 

organizada mediante un reparto de las atribuciones entre los paises miembros, 

a fin de que se pueda actuar con la independencia y libertad necesaria en el 

desarrollo y existencia de los mismos, salvaguardando la paz y seguridad 

internacionales. A pesar de esto, la mayoría de los paises miembros de Ja 

ONU no aceptan la pretensión de valores universales que permitan la 

adopción de políticas injerencistas en detrimento de la soberanía de los 

estados y del derecha internacional, como es el caso de la defensa de los 

derechos humanos a través del llamado derecho de injerencia, así como otros 

argumentos que permiten a las potencias escudarse en ellas para cubrir 
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iniciativas que respondan a sus intereses particulares y no a los de la 

comunidad internacional en su conjunto. 

Como es sabido, el principio de no . intervención tiene como objetivo 

proteger a Jos estados más frágiles de las ambiciones hegemónicas de los 

estados más fuertes, mientras que los derechos humanos tienen como objetivo 

la protección de los individuos y de los pueblos, por lo tanto, la no 

intervención o la soberanía pueden servir de pretexto a la tiranía (en cuanto a 

un Estado con sus nacionales), así como la injerencia o a la defensa de los 

derechos humanos pueden disimular pretensiones imperialistas. 

Por lo tanto, podemos afirmar que el derecho de injerencia pone de 

manifiesto el estado actual de las relaciones de poder en el plano 

internacional, por lo que no debemos de presentar a este derecho como un 

baluarte heroico contra los posibles regímenes totalitarios. cuando en realidad 

a veces ha sido practicado de manera arbitraria y eventual, sin tomar en 

cuenta las características reales de cada conflicto y las verdaderas 

consecuencias que éstas representarían en cada caso, pues no seria capaz de 

impedir o remediar el caos que se generaría (intentando dar sólo soluciones 

parciales a los conflictos y no reales que permitieran el establecimiento de la 

paz), sino que además alteraría la comprensión del genocidio y alejaría las 

verdaderas soluciones que pudieran evitar que vuelva a suceder. Un ejemplo 

representativo de esto es el caso de Yugoslavia. 

El derecho de injerencia parece mal encaminado porque no reconoce 

sus principios fundamentales, además de estar imposibilitado para desarrollar 

un derecho humanitario ya que no tiene la capacidad de resolver las 

dificultades que se le han estado formulando. Es innegable que todas las 

naciones poderosas. como Estados Unidos y Francia, desean actualmente 
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intervenir y apoyar el intervencionismo humanitario para disimular sus 

verdaderos intereses. Las diferentes maneras de disfrazar intereses 

particulares varían de acuerdo a la geopolítica de las naciones. La migración y 

el derecho ecológico, así como el narcotráfico pueden convertirse en 

problemas, en términos estratégicos, para recurrir al derecho de injerencia. 

En el caso de México, el concepto de derecho de injerencia es 

inaceptable pues afecta esencialmente la soberanía nacional, además de que 

va en contra de sus principios de política exterior. Pero el principal motivo que 

determina que nuestro país rechace este nuevo derecho, es la larga historia 

intervencionista que ha sufrido por parte de los países llamados potencias. Es 

por todo esto que, su posición en contra de la injerencia siempre la ha 

fundamentado en su trágica historia intervencionista, pero ahora, en la 

formación de un nuevo orden mundial, México se encuentra frente al reto que 

representa el replanteado derecho de injerencia. 

Además, es importante mencionar que el concepto clásico de no 

intervención no puede ser ignorado por ninguna organización internacional, ya 

sea gubemamental o no gubernamental, de cualquier naturaleza, o por 

cualquier Estado o grupO de estados con la pot0stad jurídica de actuar por sí 

mismos, al actuar dentro de un Estado sin el consentimiento del mismo. Sin 

embargo, el derecho humanitario no involucra directamente a las partes en un 

conflicto armado, sino que todos los estados que forman parte de los 

Convenios de Ginebra deben, de acuerdo al articulo 1, respetar y hacer 

respetar el presente convenio en todas las circunstancias. Con esto 

entendemos a todas las acciones colectivas en favor de la paz y seguridad 

mundiales. 
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El derecho internacional humanitario no legitima de ninguna manera al 

recurso de la guerra, ni pone en duda la vigencia de la prohibición del uso de 

la fuerza, lo que hace es defender el derecho de seguridad colectiva actual. 

Esto es, el derecho internacional humanitario interviene siempre que se han 

producido conflictos armados que puedan afectar de manera decisiva el orden 

y la paz imperante. Por Jo tanto, el debate actual sobre las bases legales de la 

intervención por motivos humanitarios es aún motivo de análisis dentro y fuera 

de la organización internacional. Tal es el caso de la Organización de las 

Naciones Unidas, que en su seno se discuten la pretensión de legalizar 

valores morales universales que permitan la adopción de políticas injerencistas 

en detrimento de la soberanía de los estados y del mismo derecho 

internacional, como es el caso de fa defensa de los derechos humanos a 

través del derecho de injerencia. No solamente se han discutido, pues se ha 

llevado a la práctica argumentando amenaza contra los imperativos 

intemacionales. Ejemplos de ese tipo de intervenciones se encuentran en la 

Guerra del Golfo Pérsico y en los problemas somali, haitiano, yugoslavo y 

albano. 

De Ja misma manera no toda la comunidad internacional esta dispuesta 

a admitir que la promoción del respeto al medio ambiente, Ja democracia y la 

lucha contra el narcotráfico, sean motivos que permitan a los poderosos 

escudarse con ellos para salvaguardar intereses particulares. 

Como consecuencia de la guerra del Golfo Pérsico, el concepto de 

derecho de injerencia humanitaria y la protección de los derechos humanos se 

enfocan a Ja intervención -primordialmente- por el respeto a los derechos del 

hombre y los principios básicos de la coexistencia pacífica, lo que significa 

disponer de una autoridad que pueda suspender la soberanía estatal cuando 

esta se ejerza de una forma criminal. Esta autoridad recaería en la 
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Organización de las Naciones Unidas. Esta última, en cumplimento de los 

propósitos y principios establecidos en su carta constitutiva, ser.ala que la 

intervención armada es sinónimo de agresión, y como tal, está en contra de los 

principios básicos que deben servir de fundamento a la cooperación 

internacional pacifica de los estados. 

La violación de este principio constituye una amenaza para la 

independencia, libertad y el desarrollo político, económico y cultural de los 

paises y de la misma paz. Es por esto que con la resolución 2131(XX) de 1965 

y la resolución 2734 (XXV) del 16 de diciembre de 1970. la Asamblea General 

enuncia el fortalecimiento de la seguridad internacional y la inadmisibilidad de 

la intervención en los asuntos internos de los estados y la protección de su 

independencia y soberanía. 

Si hacemos referencia a estas resoluciones es fácil pensar que las 

Naciones Unidas están en contra de la intervención, sea cual sea su 

naturaleza, pero si observamos la resolución 43/131, el derecho a la 

asistencia humanitaria se introduce al sistema de Naciones Unidas y con esto, 

inicia un fuerte debate al interior de la Organización. La resolución 43/131, 

coadyuva a confundir más a los miembros de la ONU, parque ésta niega la 

aceptación de un derecho de injerencia que pueda disminuir la soberanía con 

pretensiones intervencionistas de paises poderosos. 

Es por esto que, la guerra del Golfo Pérsico, de principios de 1991, 

significó para las Naciones Unidas un desequilibrio en el ejercicio de sus 

obligaciones, ya que se vio imposibilitada para resolver los sucesos que 

ponían en peligro la paz y seguridad internacionales. Así como también se 

reflejó la incompetencia de sus postuladas para mantener el orden. 

¡ ________ _ 
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En el artículo 56 de la Carta de San Francisco se sugiere la posibilidad 

de la intervención por parte de terceros estados en un conflicto con el 

compromiso de actuar en defensa de los principios establecidos en el articulo 

55, pero se indica que para lograr que un Estado infractor modifique su 

comportamiento, es necesario utilizar sólo medios directos o indirectos de 

presión, como son: buenos oficios, mediación, revisión de relaciones políticas, 

económicas y diplomáticas, y de ninguna forma la intervención. A pesar de 

esto, se ha utilizado a partir de 1990, el concepto de seguridad colectiva, 

utilizando Ja fuerza militar, los bloqueos económicos y políticos para disuadir a 

los infractores del derecho a tomar una decisión determinada. 

La resolución 688 del Consejo de Seguridad en el caso de la Guerra del 

Golfo permiten observar la condena a la represión de las poblaciones civiles 

iraquies, esto porque se considera a la represión como amenaza para la paz y 

seguridad internacionales. Entonces, la intervención para eliminar la represión 

significó un método adecuado para corregir todas las anomalías que estaban 

en contra de los principios de la misma carta. 

Cada uno de estos elementos merman la efectividad de las Naciones 

Unidas, ya que Ja intervención se realiza favoreciendo intereses particulares y 

de manera aventurada en cada caso, evitando la solución pacifica e inmediata 

de Jos conflictos. Es claro que las contradicciones que existen en la misma 

organización (en cuanto a intervención se refiere) impiden el buen desarrollo 

del derecho internacional, al mismo tiempo que evitan el fortalecimiento de las 

relaciones internacionales. Esto se debe a que los intereses particulares 

afectan y disminuyen la confianza de la sociedad internacional en su 

interacción. 

16-1-



Antes de concluir el análisis, es importante hacer un análisis exhaustivo 

para determinar las posibles soluciones a los problemas a los que se está 

enfrent•ndo la comunidad internacional, ya que de ellos depende ta 

estabilidad del sistema internacional y su continuidad. El derecho a la 

intervención tiene que ser contemplado desde muchos puntos de vista para 

evitar posibles enfrentamientos que perjudiquen, en gran medida, a las 

rel•ciones internacionales da los países y la misma paz mundial. 

El derecho de injerencia debe excluirse del actual sistema jurídico como 

elemento indispensable para resolver conflictos armados, porque ta aceptación 

de éste, implicaría la aparición da un sinnúmero de pretextos para intervenir en 

los asuntos de competencia interna de los estados. 

A pesar de todo esto, no debemos de excluir la posibilidad de que se 

acepte este concepto, ya que con la nueva tendencia globalista y ante fa 

inexistencia de un nuevo orden internacional se promueven determinados 

modelos democráticos, y se pretende imponer, a todas las naciones 

soberanas, normas de conducta sobre las formas como deben conducir sus 

asuntos internos o relaciones con otros paises. Es por esto que det>Smos 

luchar por defender nuestros principios rectores de la vida política nacional e 

internacional para evitar que nos elaboren una política conveniente a las 

potencias. 
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De ahí la importancia de elaborar un mecanismo que proponga, en el 

remoto caso de la aceptación del concepto de derecho de injerencia dentro del 

derecho internacional, una intervención que sea estrictamente necesaria, sin que 

se afecte de más la soberanía del país correspondiente. En este sentido, en este 

trabajo se presenta una propuesta de procedimiento internacional que pueda 

determinar el uso, estrictamente necesario, de Ja intervención, sólo de tipo 
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humanitario, que se maneje en forma colectiva y no, como ha ocurrido en la 

mayoría de las ocasiones, sobre la base de una o varias potencias. 

En primer lu-r se tienen que eat•ll>lecer ciertos criterios: 

1 ... Debe existir una violación grave y repetitiva de los derechos 
fundamentales, 

2 ... Debe existir una situación de urgencia y necesidad de actuar, 

3 ... Agotamiento de otros medios de protección sin que se haya 
conseguido salvaguardar esos derechos humanos, 

•.- Proporcionalidad entre el uso de la tierra y los objetivos 
perseguidos, 

5.- Existencia de amenaza a la paz y seguridad internacionales y : 

e .... En que o bajo que condiciones debe de darse la injerencia 
humanitaria. 

En cuanto a la proporcionalidad se puede decir que existe una gran 

ambigüedad, ya que sugiere una comparación entre amplitud e intensidad de los 

intereses del Estado que sean afectados -que en este caso podría ser un 

determinado número de ciudadanas en peligro de ser lesionadas, muertas o 

sometidos a prisión en condiciones infrahumanas durante cierto tiempo- y el 

perjuicio que se debería infligir a la sociedad a fin de salvar dicha situación. Por 

otro lado, la doctrina de la proporcionalidad frecuentemente se interpreta como si 

no implicase otra que del uso mínima de fuerza requerida para obtener et objetivo 

propuesto. Si la parte contraria se resiste co~ energía, la otra parte estará 

autorizada a ser también más enérgica, ya que cada vez que aquellos resistan 

desde luego que estarán configurando un nueva delito. En este sentido, es 
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necesario encontrar una definición aceptable del concepto de proporcionalidad, 

calculada de tal modo que se redujera al mínimo la destrucción de los valores. 

Esto se debe a que, durante los siglos XVIII y XIX tradicionalmente los 

estados -principalmente las potencias- hacían todo lo que fuera necesario para 

rescatar a sus ciudadanos en peligro, sin importar cuán grande fuese la 

desproporción entre el daf'\o que se causaba y los beneficios que se lograban. O 

sea, prácticamente existía el derecho literal de destruir a otro país can el 

propósito de rescatar a sus conciudadanos. 

Ahora bien, debemos detennln•r los siguientes elenientos: 

1.- Cuál es la instancia o el organismo que debe proceder a la 
calificación de los hechos para ver si se lleva a cabo una 
intervención, 

2.- En que momento debe de producirse la intervención, 

3.- Debe haber un carácter limitado de la operación en el tiempo y 
el espacio, 

4.- Informar inmediatamente de la intervención al Consejo de 
Seguridad, si se da el caso, al organismo regional 
correspondiente, 

5.- Qué medios se deben emplear en la intervención. Intervención 
armada, bloqueo económico o de otra naturaleza, 

6.- Se deben de tener en cuenta las características generales del 
Estado a intervenir y sus tendencias culturales - en este caso hay 
diferencias entre Jos diferentes paises del mundo, un ejemplo de 
ello son los orientales - , 

7.- En que momento debe cesar la intervención y; 

8.- Cuales son los sectores que serán más afectados 
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Y después elaborar juicios de valor real a dichas Intervenciones, tales 

1.- Cuáles son beneficias o las consecuencias de dicha 
intervención, es decir la dimensión de la intervención ?, 

2.- Tiene algún valor jurídico, político, ético o moral ta 
intervención?, 

3.- Que elementos servirían de base para elaborar un concepto 
aceptable de intervención humanitaria?, 

4.- En realidad esta intervención puede garantizar su propósito 
principal - la paz y seguridad internacionales-? 

5.- Existe o no esa aparente contradicción en la utilización de la 
expresión derecho de injerencia, ya que como hemos visto 
significa el recurso de la fuerza que lógicamente pone en peligro 
los ideales de la comunidad internacional?. 

Es importante cerrar este trabajo con una afirmación importante de la 

política exterior mexicana; invariablemente, la convivencia entre las naciones debe 

de basarse en el estnCto respeto a /as normas del derecho internacional. Mientras 

todos (cada uno de los entes que interactúan en el sistema internacional) 

respetemos el derecho (en forma general) que tienen los otros, nunca habrán 

conflictos, la convivencia internacional estaría libre de peligros y el derecho 

internacional continuaría con su labor de regular las relaciones entre los 

diferentes entes de la sociedad internacional. 

Es por eso que México debe esforzarse por mejorar sus .instituciones 

políticas y sostener ante todo y todos que el derecho de los estados y cada uno 

de los pueblos del mundo a determinar libre y soberanamente su forma de 

gobierno y las características particulares de su propio sistema representativo, ya 

que la igualdad entre los estados significa respetar su individualidad y su 
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diversidad. La fortaleza de la soberanía se apoya también en la solidez de 

nuestra política exterior. La soberanía de un estado se define y cobra sentido en 

la relación con los otros estados. Es precisamente en esta creciente 

interdependencia del mundo contemporáneo cuando el ejercicio de la soberanía 

adquiere su mayor significación y trascendencia. 

Un mundo con nuevos problemas y elementos nuevos -- como la 

globalización, la desintegración, democratización, etc.--, es un reto para nuestro 

país y una esperanza que puede convertirse en realidad gracias a los esfuerzos 

en conjunto de los mexicanos, que aunque ahora no represente ninguna 

alternativa, podría asumirse el reto y pasar de una actitud pasiva a una actitud 

emprendedora que pueda a vislumbrar un México mejor. 

En el campo internacional, la estructuración de un nuevo orden económico 

internacional terminó por romper las viejas relaciones politicas internacionales, 

las cuales deben adecuarse a las necesidades actuales. En el campo político es 

imperante la definición de nuevas normas e instituciones para la proscripción de 

las amenazas a este nuevo orden internacional y definir las áreas de 

responsabilidad de los principales actores del sistema, ya que dichos cambios se 

han dado de manera desigual y sin equiparación alguna, lo que da como 

resultado el desorden en el que nos encontramos inmersos. 

Como resultado del fin de la confrontación este/oeste, los intereses 

estratégicos mundiales han cambiado, de tal forma que, se buscan nuevos 

objetivos para dirigir las políticas exteriores de los paises; así, la seguridad 

mundial ya no se ve amenazada, porque el enem;go a vencer durante la guerra 

fria, fue extinguido. por lo tanto hay que determinar cuáles son los nuevos 

enemigos a derrotar y cuales serán la normas que regirán al orden internacional 

en formación 
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Declaración Universal de los Derechos humanos 
El 10 de diciembre de 1948. la Asamblea General de las Naciones Unidas aprobó y proclamó 
la Declaración Universal de Da'echos Humanos. cuyo texto completo figura en las piginas 
siguientes. Tras este -=to histórico. la Asamblea pidió a todos los Paises Miembros que 
publiCU'Ul el texto de la Declaración y dispusieran que fuera •distnbuido. expuesto. leido y 
comentado en las escuelas y otros establecimientos de enseft~ sin distinción fundada en la 
condición politica de los paises o de los territorios•. 

Preámbulo 

Considerando que la libertad, lajusticia y la paz en el mundo tienen por base el reconocimiento de la 
disnidad intrínseca y de los derechos iguales e inalienables de todos los miembros de la f'amilia humana; 

Considerando que el desconocimiento y el mcnosprocio de los derechos humanos han originado actos de 
barbarie ult~antcs para la conciencia de la humanidad. y que se ha proclamado. como la aspiración mas 
elevada del hombre. el advenimiento de un mundo en que los seres humanos. liberados del temor y de la 
miseria,. disfruten de la libcr'md de palabra y de la libertad de creencias; 

Considerando esencial que los derechos humanos sean protegidos por un regimen de Derecho. a fin de 
que el hombre no se vea compelido al supremo recurso de la rebelión contra la tiranía y la opresión; 

Considerando también esencial promover el desarrollo de relaciones amistosas entre las naciones; 

Considerando que los pueblos de tas Naciones Unidas han reafirmado en la Carta su fe en los derechos 
fundamentales del hombre. en la dignidad y el valor de la persona humana y en la igualdad de derechos de 
hombres y mujeres. y se han declarado resueltos a promover el progreso social y a elevar el nivel de vida 
dentro de un concepto mas amplio de la libertad~ 

Considerando que los Estados Miembros se han comprometido a asegurar. en cooperación con la 
Organización de las Naciones Unidas. el respeto universal y eícctivo a los derechos y libertades 
fUndamentalcs del hombre. y 

Considerando que una concepción común de estos derechos y libertades es de la mayor imponancia para 
el pleno cumplimiento de dicho compromiso; 

Deca.i ... ció• Vnivenal de Derecho• Humanos como ideal común por el que todos los pueblos y 
naciones deben esf'orzarse. a fin de que tanto los individuos como las instituciones. inspirándose 
constantemente en ella. promuevan. mediante la enseilanza y la educación. el respeto a estos derechos y 
libertades. y aseguren.. por medidas pr-ogresivas de carácter nacional e internacional, su reconocimiento y 
aplicación universales y efectivos. tanto entre los pueblos de los Estados Miembros como entre los de los 
territorios colocados bajo su jurisdicción. 

Articulo 1 

Todos los seres humanos nacen libres e iguales en dignidad y derechos y. dota.dos como está.n de razón y 
conciencia. deben comportarse fraternalmente los unos con los otros. 



1. Toda pcnona tiene todos los derechos y libertades proclamados en esta Oec::lar&ción,, sin distinción 
allJUf'A de raza,. color. MXo, idioma. relilJión. opinión política o de cualquier otra indole. orisen nacional o 
social. posición económica. nacimiento o cualquier otra condición. 

2. Ademh. no ae haril djstinción atauna fundada en la condición política. juridic. o internacional del pals 
o territorio de cuya jurisdicción dependa una persona. tanto si se trata de un pais independiente. como de 
un territorio bajo administración tiduciaña. no autónomo o sometido a cualquier otra limitación de ---Articulo3 

Todo individuo tiene derecho a la vida. a la libertad y a Ja seguridad de su persona. 

Artkulo4 

Nadie estará sometido a esclavitud ni a servidumbre. la esclavitud y la trata de esclavos estÚl prohibidas. 
en todas sus fbrmas. 

Nadie será sometido a torturas ni a penas o tratos crueles. inhumanos o degradantes. 

Articulo6 

Todo ser humano tiene derecho. en todas panes., al reconocimiento de su personalidad juridica. 

Artkulo7 

Todos son iguales ante la ley y tienen. sin distinción. derecho a igual protección de la ley. Todos tienen 
derecho a igual protección contra toda discriminación que infrinja esta Declaración y contra toda 
provocación a tal discriminación. 

Toda persona tiene derecho a un recurso efectivo ante los tribunales nacionales competentes., que la 
ampare contra actos que violen sus derechos fundamentales reconocidos por la constitución o por la ley. 

Artkulo9 

Nadie podrá ser arbitrariamente detenido, preso ni desterrado. 

Articulo ID 

Toda persona tiene derecho. en condiciones de plena igualdad. a ser oida pUblicamente y con justicia por 
un tribunal independiente e imparcial. para la detenninación de sus derechos y obligaciones o para el 
,..Y•m ... n rl ... r11"ln11i ... ,. nr"<::oriñn rnntro. "'"ª "'" mstt ... ri" n ... nnl 



Artic•lo ll 

1. Toda persona acusad-. de delito tiene derecho a que se presuma su inocencia mientras no se pruebe su 
culpabilict.d. conforme a la ley y en juicio público en el que se le hayan asegurado todas las garantías 
necesarias p.... su def'ensa. 

2. Nadie será condenado por actos u omisiones que en el momento de cometerse no fueron delictivos 
-aún el Derecho nacional o internacional. Tampoco se impond ... pena mas srave que la aplicable en el 
momento de la comisión del dclilo. 

Artic•lo 12 

Nadie seri objeto de injerencias arbitrarias en su vida priv~ su familia, su domicilio o su 
correspondencia,. ni de ataques a su honra o a su reputación. Toda persona tiene derecho a la protección 
de la ley contra tales injerencias o ataques. · 

Articulo 13 

1. Toda persona tiene derecho a circular libremente y a elegir su residencia en el territorio de un Estado. 

2. Toda persona tiene det"CCho a salir de cualquier país. incluso del propio, y a regresar a su pais. 

Artic•lo 14 

1. En caso de persecución., toda persona tiene derecho a buscar asilo. y a disfrutar de él. en cualquier país. 

2. Este derecho no podni ser invocado contra una acción judicial realmente originada por delitos comunes 
o por actos opuestos a Jos propósitos y principios de las Naciones Unidas. 

Articulo IS 

t. Toda persona tiene derecho a una nacionalidad. 

2. A nadie: se privara arbitrariamente de su nacionalidad ni del derecho a cambiar de nacionalidad. 

Articulo 16 

1 . Los hombres y las mujeres. a partir de la edad núbil. tienen derecho. sin restricción alguna por motivos 
de raza. nacionalidad o religión. a casarse y fundar una familia. y disftutarán de iguales derechos en 
cuanto al matrimonio. durante el matrimonio y en caso de disolución del matrimonio. 

2. Sólo mediante libre y pleno consentimiento de los futuros esposos pod.ni. contraerse el matrimonio. 

3. La familia es el elemento natural y fundamental de la sociedad y tiene derecho a Ja protección de Ja 
sociedad y del Estado. 

Articulo 17 



1. Toda penona tiene derecho a la propiedad. individual y colcctivamer11:e. 

2. Nadie será pñvado arbitrariamente de su propiedad. 

Artfc:1tlo 18 

Toda persona tiene derecho a la libertad de pensamiento, de conciencia y de religión; este derecho incluye 
la libertad de cambiar de reli¡pón o de cteencia,. así como la libertad de manif'estar su reli,gión o su 
creencia. individual y colectivamente. tanto en pUblico como en privado .. por la e~ Ja práctica. el 
cuho y la observancia. 

Todo individuo tiene derecho a la libertad de opinión y de expresión; este derecho incluye el de no ser 
molcsl..SO a e.usa de sus opiniones. el de investigar y reci'bir informaciones y opiniones. y el de 
difundirlas. sin linütación de &anteras, por cualquier medio de expresión. 

1. Toda persona tiene derecho a la liben.ad de reunión y de asociación pacificas. 

2. Nadie podrá ser oblisado a penenecer a una asociación. 

Artfc:11Jo 21 

1. Toda persona tiene derecho a participar en el gobierno de su país, directamente o por medio de 
representantes libremente escogidos. 

2. Toda persona tiene el derecho de accceso, en condiciones de igualdad. a las funciones pUblicas de su 
país. 

3. La voluntad del pueblo es la base de la autoridad deJ poder pUblico; esta voluntad se exptcsana 
mediante elecciones autenticas que habrán de celebrarse periódicamente. por sufragio universal e igual y 
por voto secreto u otro procedimiento equivalente que garantice Ja libertad del voto. 

ArtJculo22 

Toda persona. como miembro de Ja sociedad~ tiene derecho a Ja seguridad social. y a obtener. mediante el 
esfuerzo nacional y la cooperación intemacionaJ, habida cuenta de Ja organización y Jos recursos de cada 
Estado. la satisfltcción de los derechos económicos. sociales y cuhuraJes. indispensables a su dignidad y al 
ilibre desarrollo de su personalidad . 

. Artfc:ulo 23 

1. Toda persona liene derecho aJ trabajo. a la libre elección de su trabajo. a condiciones equitalivas y 
satistactorias de trabajo y a la protección contra el desempleo. 

2. Toda persona tiene derecho. sin discriminación alguna. a igual salario por trabajo igual. 



3. TOO. penona que trabllja tiene dcnicho a una remuneración equitativa y satis&ctoria. que le uep.re. 
asi como a su familia. una existencia conf"orrne a la di¡püdad humana y que seni completada. en caso 
necesario. por cualesquiera otros medios de protección social. 

4. Toda persona tiene derecho a fundar sindicatos y a sindicarse para la defensa de sus intereses. 

Articulo:Z4 

Toda persona tiene dcrccho al descanso. al disftutc del tiempo libre. a una limitación razonable de la 
duración del ~ y a vacaciones periódic:as pasadas. 

Articulo :Z!I 

t. Toda persona tiene derecho a un nivel de vida adecuado que le asegure. asi como a su familia,, la salud 
y el bienestar. y en especial la alimentación,, el vestido. la vivienda. la asistencia médica y los servicios 
sociales necesarios; tiene uimismo derecho a Jos sq¡uros en caso de desempleo. enfenncdad. invalidez. 
'Viudez. vejez u otros casos de pftdida de ...s medios de subsistencia por circunslancias independiemes de 
su voluntad. 

2. La maternidad y la inAncia tienen derecho a cuidados y asistencia especiales. Todos los niftos,. nacidos 
de matrimonio o fuera de matrimonio. tienen derecho a igual protección social. 

Artfculo:Z6 

1. Toda penona tiene derecho a la educación. La educación debe ser aratuita,. al menos en lo 
concerniente a la instrucción elemenlal y fundamental. La instrucción elemental seni oblisatoria. La 
instrucción técnica y profesional habni de 111:1' generalizada; el acceso a los estudios superiores seni igual 
para todos. en función de los méritos respect.ivos. 

2. La educación tendri por objeto el pleno desarrollo de la personalidad humana y el fortalecimiento del 
respeto a los den:chos humanos y a las libenades fundamemales; f'avorecera la comprensión. la tolerancia 
y la amistad entre todas las naciones y todos los grupos etnicos o religiosos.. y promo~ el desarrollo de 
las actividades de las Naciones Unidas para el mantenimiento de la paz. 

3. Los padn:s tendrin derecho preferente a escoger el tipo de educación que habrá de darse a sus hijos. 

Artfculo:Z7 

1. Toda persona tiene derecho a tomar parte libremente en la vida cultural de Ja comunidad. a gozar de las 
artes y a participar en el progn:so científico y en los beneficios que de el resulten. 

2. Toda persona tiene derecho a la protección de los intereses morales y materiales que le correspondan 
por razón de las producciones cientificas. literaria."' o anisticas de que sea autora. 

Artfculo28 

Toda persona tiene derecho a que se establezca un orden social e internacional en el que los derechos y 
libertades proclaniados en esta Declaración se hagan plenamente efectivos. 



Artfc: ... 29 

l. Toda pcnona tiene deberes respecto a la comunidad, puesto que sólo en ella puede desarrollar libre y 
plenamwlte su penonalidad. 

2. En el ejercicio de -.as derechos y en el disftute de sus libertlw;les. toda persona estari aolamente S1jeta a 
las limit8Ciona ntablecidas por la ley con el único fin de ascsurar el reconocimiento y el respeto de los 
derechos y libertades de los demás. y de sarisf'acer las justas exitp:neias de la moral, del orden público y 
del bienestar aeneral en una sociedad democritica. 

3. Estos derechos y libertades no podnUl. en ninaUn caso. ser ejercidos en oposición a los propósitos y· 
principios de las Naciones Unidas. 

Nada en esta Declaración podrá interpretarse en el sentido de que confiere derecho aJauno al Estado, a un 
pupo o a una persona. para emprender y desarrollar acriv;dades o realizar actos tendientes a la supresión 
de cualquiera de los derechos y libenadcs proclamados en esta Declaración. 
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DERECHOS ECONÓMICOS, SOCIALES 
Y CULTURALES, 1966 

• La De'elaraC'ló" Unb'C"f"sal de los Derc,·hos del Ho,,.,brc de 
• nu~nrra condensada cnunoaba ya algunos del'eC'lios ('C"On6-

nriCos. sociales y ~/tura/es. Sin f!'mbarJto, el empu,¡'e' de las 
• Trioluc-1otu!S soc-ial~ dr este s1,;lo. ponic~lormC"ntc rn lo 

Cunstirundtr df!'.W .. •..:iep d .. • 1917 y de /u Rrp.iN"a de u-r;. 
ntar t!'' /fJ/9, aunado a la cVC'c·1C'ntc tuuu~ dr!' co11C'1C'nr:io en 
r/ uw1~ d.:I c/esarrolo y""" n:i"1ero ¡,,,vor11.1nlC' dC' nac-1oncs 

que lo~raban en lo déi:ada de /cu t:hrcucntas y sesentas su 
urdepcondenC'ia, c-"!d la nt'cr.sidad de N:dac-tar '"' dot;'4rnen• 
to. de i·a/ide;:; 1ntrrnar:1onal, sobrr los derrchos a la ltb~ au. 
todcterminoC'tdn de- los p11c•blos. el t:ontrol de na ~cursos 
naturales, el df!f'CC'ho al traWjo, a uno ~muneraeid" adr-
n.oda, libertad sindirol, srzuridad soc-ial, a la i•1 i·ienda, Sf!'I"• 
WC'ios '"édü:os. a la n:/ucaci.Jn. al ''"pulso C""Ultura/, rtC"t!trra. 



A#COrdando que Ja Asamblea Ocneral proclamó. el JO de 
diciembre de 1941. la Declaración Universal de Derechos 
Humanos como ideal común por el que todos los pueblos 
)' naciones deben esforzarse, 

Habi•ndo •xamlnado, desde su noveno perfodo de sc-
1lone1. k>1 proyectos de pacto1 lnternaclonalc1 de dere
cho• humano• redactado• por la Comisión de Derechos 
Humano• )' tran1mitidos a la Asambla por la resolución 
.54.5 B (XVIII) del Consejo Económico y Social. de 29 de 
Julio de 19.54, y habiendo terminado la preparación de di
chos Instrumentos en su vlai!simo primer periodo de se-
1iones, _ 

1.- AP1"14•ba y abre a la llrma y ratiílcaclón o a la 
adhesión Jos inHrumentos Internacionales siauientcs, cu
yo• u:atos fi•uran como ane11.o a la presente resolución: 
a) El Pacto Internacional de Dc:rcchos Económicos, So
ciales y Culturales: 
b) El Pacto Internacional de Derechos Civiles y Polltlcos: 
C') El Protocolo Facultativo del Pacto Internacional de 
Derechos Civiles y Politices: 

2.- ~presa la es&J#l"tln:::a de que los Pactos y el Proto
colo Fac1.1ltatlvo sean firmados y ratiOcados o reciban la 
adhesión correspondiente sin demora y entren en vlaor en 
breve; 

J.- Pid' aJ Secretario Ocneral que pres.ente a la 
Asamblea General en sus futuros periodos de sesiones In
formes relativos al estado de las ratificaciones de los Pac
tos y del Protocolo Facultativo, que la Asounblca eJ1ami
nar.l como un tema separado del proarama. 

/496a. sesid1t plenaria, 
J6 de dlcien1b,., de 1966 

PACTO INTERNACIONAL 
DE DERECHOS ECONÓMICOS, 

SOCIALES Y CULTURALES 

Prrirnbulo 

Los Estados Partes f!n •l presfUflC Pa~to. 

Cansldel"tlndo que, coníorme a los principios enunciados 
en la Carta de las Naciones Unidas. la libertad, Ja justicia 
y la pu en el mundo tienen por base el reconocimiento 
de la dlanldad inherente. todos los miembros de la rami
lia humana y de sus derechos i¡ua.Jcs e Inalienables, 

R•~onoC"if!ndo que escas derechos se desprenden de la 
dlanldad inherente a Ja persona h1.1mana, 

R•conocienda que, con arrc¡lo a la. Declaración Uni
versal de Derechos Humanos, no puede realizarse el ideal 

del ser humano llbre, liberado del temor y de la miseria, 
a menos que IC creen condiciones que pennlcan a cada 
persona 1ozar de sus derechos económicos. sociales y cul
curalcs. tanto como de sus derechos civiles y politlcos, 

Considerando que la Carta de las Naciones Unidas im
pone a los Estados la obli•aclón de promover el respeto 
universal y erectivo de los derechos y libertades humanos, 

Carnprrndienda que el individuo, por tener deberes 
respecto de otros Individuos y de la comunidad a que per
tenece, cst• obliaado a procurar la vi•encia y observancia 
de los derechos reconocidos en este Pacto. 

Con"Wn•n en &os artlculos si•ulentcs: 

Parle 1 

ARTICULO 1• 1.- Todos los pueblos•ticnen el derecho 
de libre determinación. En virtud de este derecho cual-le· 
ccn libremente su condición polllica y proveen asimismo 
a su desarrollo económico. social y cul1ural. 

::!:.- Para el loara de sus nncs, todos los pueblos pue· 
den disponer libremente de sus riquezas y recursos natu
rales. sin perjuicio de las oblisacloncs que derivan de la 
cooperación económica internacional basada en el pnnci· 
plo de beneficio rccCproco, asf como del derecho interna
cional. En ninaUn caso podra privarse a un pueblo de sus 
propios medios de subsistencia. 

J.- Los Estados Partes en el presente Pacto, lnclu'5o 
Jos que tienen la responsabilidad de administrar 1crrito
rios no autónomos y territorios en Odeicomiso. promo
ver.in et ejercicio del derecho de libre determinación, y 
rcspctar:in este derecho de c:onrormidad con las disposi· 
cioncs de Ja Carta de las Naciones UniJas. 

Parle 11 

ARTICULO::!:• 1.- Cada. uno de los Estados Parles en el 
presente Pacto se compromete a adoptar mcdida.s, tanto 
por separado como mcdia.ntc la asistencia y la coopcr:a· 
ción intcrna.cionalcs, espccia.lmcntc económicas y tc!cni
cas, hasta el mbimo de los recursos de que disponaa, 
p:ara lograr pro1resiv&mcn1c. ¡')Or todos los medios apro
piados, Inclusive en particul.ar la adopción de medidas lc
aislati"as. la. plena crccti-vid;ad de los derechos aqul reco
nocidos. 

2.- Los Estados Partes en el presente Pólcto se 
comprometen a aarantlur el ejercicio de los derechos que 
en c!I se cnun.:ia.n, sin discriminación alauna por motivos 
de raza, color, sc111:0, Idioma. rcliaión, opinión polltica o 
de otra Jndolc, oriaen nacional o social, posición econó
mica, nacimiento o cualquier otra condkión social. 



l.- Los paises en desarrollo, teniendo debidamente 
en cuenta Jos derechos humanos y su economfa nacional, 
podr&n determinar en quC medida sarantizarin Jos dere
chos económicos reconocidos en el presente Pacto a per
sonas que no sean nacionales suyos. 

AaTfCULO 3• Los Estados Partes en el presente Pacto se 
oomprometen a asesurar a los hombres y a las mujeres 
l•ual tftuJo • 80Z.UO de todos los derechos económicos. so
ciales y culturales enunciados en el presente Pacto. 

AATtCULo 4• Los Estados Panes en el presente Pacto 
reconoc:c-n que, en el ejercicio de los derechos •arandz.a
dos conforme al presente Pacto por el Estado, i!ste podri 
someter tales derechos únicamente: a Jimitadones deter
núnadu por iey, sólo en Ja medida compatible con la na
turaleza de esos derechos y con el eJCcluslvo objeto de pro• 
mover el bienestar aeneral en una sociedad democriltica. 

AaTtCULO $• 1.- Nlnauna disposición del presente 
Pacto podri ser interpretada en el sentido de reconocer 
derecho alsuno a un Estado, •rupo o individuo para em
prender actividades o realizar actos encaminados a la des
trucción de cualquiera de los derechos o llbert~es reco
nocidos en et Pacto, o a su llmJtación en medida mayor 
que la prevista en CI. 

:.- No podril adm.ltirsc restricción o menoscabo de 
ninauno de los derechos humanos fundamenta.les recono
cidos o viaentes en un pals en virtud de leyes, convencio• 
nes, realamentos o costumbres, a pretexto de que el pre
sente Póllcto no los reconoce o los reconoce en menor 
arado. 

Parte 111 

AATfCULO 6• 1.- Los Estados Partes en el presente 
Pacto reconocen el derecho a trabaj11r, que comprende el 
derecho de tod.11 persona a tener la oportunlditd de •ana.r
sc la vida mediante un trab.)o libremente escoaldo o 
aceptado, y tomariln medidas adecuad.a.s para aarantlz¡ar 
este derecho. 

2:.- Entre las medidas que habril de adoptar cada uno 
de 101 Estados Partes en el presente Pacto para lograr la 
plena efectividad de este derecho debcril flsur.ar Ja orien
tación y formadón t.!cnicoprofesion&I. la preparación de 
proaramas, normas y t.!cnleu encaminadas a conseaulr 
un desarrollo económico, social y cultural constante y Ja 
ocupación plena y productiva. en condiciones que aaran
ticen Jas libertades políticas y económicas fundamentales 
de Ja persona humilna. 

AATfC\JLO 7• Los Estados Partes en el presente Pacto 
reconocen el derecho de toda persona al 80CC de condicio
nes de trab•jo equitativas y satisfactorias que le aseauren 
en especial: 
a) Una remuneración que propordone como mlnirno a 
todos los trabajadores: 

i) Un Satarlo equitativo e iaual por trabajo de l•ual va· 
lor, sin distinciones de nlnauna espcde: en particular, 
debe asesurarse • las mujeres condiciones de trabajo no 
lnferk>res a las de Jos hombres. con salarlo lsual por tra
bajo fsuaJ: 

ii) Condiciones de eJCistcncia di.na para ellos y para 
sus familias conforme a las disposiciones del presente 
Pacto; 
b) La scaurldad y Ja hlaicne en el trabajo: 
C') faual oportunidad para todos de ser promovidos, den
tro de su trabajo, a la cate.orla superior que les corres
ponda. sin mis consideraciones que Jos factores de tiem
po de scrvlc-io y capacidad: 
d) El descanso, el disfrute del dempo libre, la Jimltaclón 
razonable de las horas de trabajo y las vacaciones pcrid
dlcas paaadas. asl como la remuneración de Jos dfas fes
tivos. 

ART(CVLO s• 1.- Los Estados Partes en el presente 
Pacto se comprometen a •arantiz.ar: 
a) El derecho de toda persona a fundar sindicatos y a an
llarsc al de su elección, con sujeción únicamente a los es
tatutos de la oraaniza.clón correspondiente, para promo
ver y proteaer sus intereses económicos y sociales. No 
podrin Imponerse otras restricciones al ejercicio de este 
derecho que 1a.s que prescriba Ja ley y que sean necesarias 
en una sociedad democritica en interCs de la seguridad 
nacional o del orden público, o para Ja protección de los 
derechos y libertades ajenos; 
b) El derecho de los sindicatos a formar federaciones o 
confederacion<:s nacionales y el de Cstas a fundar oraanl· 
zaciones sindicales internacionales o a afiliarse a las mis
m.a.s: 
c) El derecho de Jos sindicatos a funcionar sin obs:t4culos 
y sin otras limitaciones que las que prescriba la ley y que 
sean necesarias en un• sociedad democriitica en inter.!s de 
lit seauridad nacional o del orden piablico, o para la pro
tección de Jos derechos y libertades ajenos: 
cf) El derecho de huel•a, ejercido de conformidad con las 
leyes de ca.da pafs. 

2:.- El presente: artkulo no impedir.i someter a restric
ciones Je¡alcs el ejercicio de ta.les derechos por los miem
bros de las fuerzas armadas, de Ja polida o de la adminis
tración del Estado. 

J.- Nitda de lo dispue,ro en este art.Iculo autorizará. a 
Jos Estados Partes en el Convenio de la Orsanlzación In-



cemaclonal del Trabajo de 1948 relativo a la libertad sin· 
dlcal y• la protec.:ión del derecho de .tndlcacldn a adop. 
tar tnedldu lesblatlvas que menoscaben Ju saraiulu 
prevln• en dicho Convenio o • aplicar Ja ky en forma 
que menoscabe dichu sarantfas. 

AaT1CULO 9• Los Estados Partes en el presente Pacto 
reconocen el derecho de toda persona a Ja seaurtdad so· 
cial 0 incluso al Sea~ro Social. 

AaTfCULO 10. Los EUados Partes en el presente Pacto 
reconocen que: 

1.- Se debe conceder a la fanülia, que es el elemento 
natural y fundamental de Ja sociedad, la m4.s amplia pro-
tecddn y asistencia posibles, especialmente para su con .. 
tltución y mJcnu• •a f'ftporuable del cuJda.do y la educa· 
dón de Jos hijos a su carao. El matrimonio debe c:ontrKne 
con el libre conscntimlento de kn futuros cónyuacs. 

2.- Se debe conceder especiaJ protección a las madres 
durante un periodo de tiempo raz.onable antes y desp~s 
del parto. Durante dicho periodo. a las madres que traba
jen se les debe conceder licencia con remuneración o con 
prestaciones adecuadu de .esuridad social. 

J.- Se deben adoptar medidu especiales de protec
ción y asistencia en favor de todos los nlftos y adoleso:n-
1.es. sin dlserlrnlnaclón a!auna por ra.z.dn de filiación o 
eualquier otra eondictón. Debe proteacrse a los nlftos y 
adolescentes contra la e111:plotación econdrnlo;:a y social. Su 
empleo en trabajos nocivos para su moral y salud, o en 
los cuales pellare su vida o se corra el riesao de perjudicar 
su desarrollo nonnal, sert. sancionado por la ley. Los Es
tados deben establecer tambl~n llmites de edad por deba
jo de los cuales quede prohibido y sancionado por la ley 
el empico a sueldo de mano de obra tnfa.ntil. 

A.kTfCULo 11. 1.- Los Estados Partes en el presente 
Pacto reconocen el derecho de toda persona a un nivel de 
vida adecuado para sf y su familia. incluso alimcnt.::t.ción, 
vestido y vivienda adecuados, y a una mejora continua de 
las condiciones de edstencia. Los Estados Panes 
tomarin medidas apropiadas para asea;urar la efectividad 
de este derecho, reconociendo a este efecto la Importan
cia caencial de la cooperación Internacional Cunda.da en el 
libre conaentimicnto. 

2.- Los Estados Partes en el presente Pacto, recono
ciendo el derecho fundamental de toda persona a cuar 
proteaida contra el hambre, adoptarin, Individualmente 
y mediante la cooperación Internacional, las medidas, in
cluidos proaramas concretos, que se necesitan para: 
a) Mejorar los mll!todos de producción, conservadón y 
distribución de alimentos mediante la plena utilización de 
los conocimiento• tll!cnlcos y cicntfficos. la divulaación de 

principios sobre nutrición y el perfeccionunJento o Ja re· 
rorma de Sos realmen11:s aararios de modo que se loare la 
e.11plotación y Ja utlllzaclón mú encaces de las riquezas 
naturales; 
b) A.seaurar una distribución equitativa de los alimentos 
mundiales en relación con la.s necesidades, teniendo en 
cuenta Jos problemas que se plantean tanto a los paises 
que import~ productos aJimenticlos como a los que los 
exponan. 

ARTICULO 12. t.- Los Estados Partes en el presente 
Pacto reconocen el derecho de toda persona al disfrute 
del mú aJlo nivel posible de ulud ffslca y mental. 

2.- Entre las medidas que deber~ adoptar Jos Esta
dos Partes en el Pacto a nn de aseaura.r la plena efectivl· 
dad de este derecho, naurarin Ju necesarias para: 
a) La reducción de la mortinatalida.d y de la mortalidad 
infantil. y el sano desarrollo de los niftos; 
b) El mejoranUento en to.Jos sus aspectos de la hiaiene 
del trab~o y del medio ambiente; 
e) La prevendón y el trat.amienco de las enfermedades 
epidémicas, endi!micas. profesionales y de otra fndole, y 
Ja lucha contra ellas; 
d) La creación de condiciones que asca;uren a todos asls
tenda mi!dlca y servicios médicos en caso de enfermedad. 

AkT(C'Ut.O IJ, 1.- Los Estados Par1e1 en el presente 
Pacto reconoo:n el derecho de toda persona a la educa· 
ción. Convienen en que la educación debe orientarse ha
cia el pleno desarrollo de Ja personalidad humana y del 
sentido de su dianidad, y dc:bc fortalecer el respeto por 
los derechos humanos y las libertades fundamentales. 
Convienen asim.ismo en que la cd.,eación debe capacitar 
a todas 1.::t.s personas para p3rticipar eícctivamcntc en una 
soc:tedad libre, favorecer la comprensión, la tolerancia y 
la amistad entre todas las naciones y entre todos los a;tu• 
pos raciales, ~tnicos o reliaiosos. y promover las activida
des de las Naciones Unidas en pro del mantenimiento de 
lapa..:. 

2.- Los Estados Partes en el presente Pacto recono· 
cc:n que, con objeto de loarar el pleno ejercicio de este 
derecho: 
a) La enscnanza primaria debe ser obliaa1oria accesible a 
1odos sratuitamcnte; 
b) La enscftanza secundarla. en sus diferentes fonna.s, in
cluso la enseftanza secundaria tt!cnica y profesional, debe 
ser acneralizad.::t. y hacerse accesible a todos, por cuantos 
medios sean apropiados, y en particular por la implanta
ción proarcsiva de Ja enseftanza aratuita; 
C') La cnseftanza superior debe hacerse laualmcnte accesi
ble a todos, sobre la base de la capacidad de cada uno, 
por cuantos medios sean apropiados, y en particular. por 
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la Implantación proareslva de la ensenan:u. sratulta: 
d) Debe Comentarse o lntenslncarse, en la medida de lo 
pcuible, la educación fundamental para aquellas persona.s 
que no hayan recibido o terminado el ciclo completo de 
Jnstrucdón primaria; 
r> Se debe proscauir activamente el·desarrollo del sistema 
escolar en todos los ciclos de Ja enseftanz.a. implantar un 
sistema 11decuado de becas, y mejorar contlnu4mente fas 
condiciones materiales del cuerpo docente. 

J.- Los Estados Pat'tes en el presente P"'cto se com
prometen"' respetar la libertad de los padres y, en su ca
so, de los tutores·lea:ilcs, de es.:o¡¡¡:cr p:ira sus hijos o pupi
los escuelas distintas de las cread;is por hu ;iutorldades 
públicas, siempre que aquéllas satisfa¡an l;is nornia.s mJ. 
nimas que el Estado prescriba o o.pruebe en materia d.: 
cns.:nanz..:1., y de h.:1.ccr que sus hijos o pupilos reciban l;i 
cduca.:lón reliaiosa o mor;il que cu! de acuerdo con sus 
propi.:1.s convicciones. 

4. - N;ida de lo dispuesto er. este articulo se in1crprc· 
tará como una restrkdón de la libertad de los p3.rticula
rcs y entidades par.:1 establecer y dirigir instituciones de 
cn:icOan;:a. a condidón de que se respeten Jos principios 
cnunr..·iados en el p.irr ... fo 1 >·de que la educa.:ión dada en 
cs.:1.s instituciones se ajuste • las normas mlnimas que 
prcs.:rib3. el Estado. 

ARTÍCULO 144 Todo Enado Parte en el prc~cntc Pacto 
que, en el m.:>m.:nto do: hacerse palle en ti, aUn no haya 
podido instituir en su territorio metropolit3no o en otros 
territorios sometidos a su jurisdicción Ja obligatoriedad y 
la ¡:r.:ituidad de la ensenanz.a primaria, se compromete a 
elaborar y :..dopt3.r, dentro do: un pla.-!O de dos anos, un 
plan de1allado de acción para la aplica.:ión progresiva, 
den1ro de un nUmcro ra.zon.:iblc de anos fijados en el 
plan, del prin.:-ipio de la enscftanza oblii:;atori3. y gratuita. 
para todos. 

AR.TCcuLo 15. 1.- Los Est.ildOS Partes en el presente 
Pacto reconocen el derecho de toda p.:rsoru. a: 
a) Partklpa.r en 1.a .,,¡d.._ cultura.!; 
b) Ooz.:ir de los ~neficios del progreso cicntifi.:o y de sus 
aplicaciones; 
e) Beneficiar.se- de la proiecclon de los intereses mor.:1.lcs y 
materiales que le corresrondan por razón de Ju produc
ciones cientlficas, literarias o artlsticas de que sea autora. 

2.- Entre las medidas que los Estados Partes en el 
presente Pacto deberán ndoptar para asegurar el pleno 
ejercicio de este derecho, naurar.in las ncccs3rias p;1.ra la 
conscrvnclón, el desarrollo y la difusión de la. ciencia y de 
Ja cultura. 

3.- Los Estados Partes en el presente Pacto se com
prometen a respetar Ja indispensable libertad par;1. la in-

vestlaaclón cienlfnca y para la actividad creadora. 
•.- Los Estados Panes en el presente Pacto recono• 

cen tos beneficios que derivan del fomento y desarrollo de 
l.:1. coopera.ción y de las relaciones internacionales en cues• 
tloncs cientlficas y culturales. 

Parte I"\.• 

ARTICULO 16. 1.- Los Esta.dos Partes en el presente 
P3.cto se comprometen a prescr.tar, en conrormid3d con 
esta pnrtc del P.ac10, informes sobre hu medidas que ha4 
yan adoptado, y los proarcsos re:iJiz.ados, con el nn de asc
aura..r el rcspc10 a los derechos reconocidos en el ntis1no. 

2.- a) Todos los inrormes serán presentados al Sccre-
1ario General de las Na.clones Unid.u, quien tu1nsmitir:i 
copia.s al Consejo Económi.:o y Social para que las c.'\a4 
mine co11formc a lo dispu.:s:o en el presente ra.:to; 
bJ El Secretario General d.: l.,1.s :-.:acior:cs Unidas tra.nsmi
tiróli ta.mbi~n a lo,,; orga.ni\mOS -:ospedaliz;1.dos copias de l.:>s 
iníormcs. o de las partes pertinentes de éstos, en~·htdos 
por Jos Esta.dos Partes en el prescnle Pacto que además 
sean miembros de esos organismos e-specia.lizados, en la 
medida en que tales in form.:s o parles de ellos tengan re
l;ición con materias que sean de la competencia.. de dichos 
or_g3nismos conforme a sus instrumento,,; constillUivos. 

ARTICULO 17. 1.- Los Esta.dos Partes en el presc111c 
Pacto presentarán sus informes ror etapas.con arreglo .al 
proaram;1. que cstablcccr.i. el Consejo Económii:o y Soci ... 1 
en el plazo de un al\o dc:ode la cntr3d.a en vigor d.:I pre,en• 
te Pacto. previ.a consulta con los Est:1dos P3rtcs y con los 
organismos especializados inlcrcsados. 

2.- Los informes podrJ.n sei'lalar l3s circuns1ancias >" 
dincultadcs que afco:-ten el grado de cumplimiento de fas 
obligaciones prc,,,.iu.as en este P;icto. 

J.- Cu3.ndo la lnforma.:ión pcrlinente hubiera sido 
ya proporcionada a l;is Naciones Unidas o a algUn orga
nismo espc.:ializ.adeo por un Estado P:lrtc. no será nccesa4 
rio repetir dicha inrorma.:ión. sino que bastar~ hacer re
ferencia concreta a Ja misma. 

ARTICULO 18. En virtud de la.s atribuciones que Ja. Carta 
de las Naciones Unidas le confiere en matcri3. de derechos 
humanos y libertades fund.:1.mcntalcs, el Consejo Econó
mico Y Social podra concluir acuerdos con los ors;;;nb
mos especializados sobre Ja presentación por tales orga4 
nismos de informes rcl3.tivo5 .11 cumplimiento de las 
disposiciones de este Pacto que corresponden a su campo 
de actividades. Estos informes podrán contener detalles 
sobre las decisiones y recomendaciones que en rcl.:11clón 
con este cumplimiento hayan aprobado los ór¡anos eom-



pctentes de dichos oraanisrnos. 

AJtTtCVLO 19. El Consejo Económico y Social podr4 
transmitir a la Comisión de Derechos Humano1. para 1u 
e1tudio y recomcndadón de carf.c1er acneral. o para in
fonnación, .1oeaún proceda, los lnfonnes sobre derechos 
humanos que presenten los Estados conforme a los artl
cuJ01 16 y 17. y los lnfonne• relativos a los derechos hu
manos que preaenten los oraanlsmos especializados con
fonne al articulo 11. 

AJtTfCVLo 20. Los Estados Partes en el presente Pacto y 
los oraanlsmos especializados Interesados podr.,.,, prc1en
tar al Consejo Económico y Social observaciones sobre 
toda reeomcndadón de car4cter acn::ral hecha en virtud 
del articulo 19 o toda referenda a tal rccomendadón ae
ncral que conste en un informe de la Comisión de Dere
chos Humanos o en un documento allí mencionado. 

AkTCC'VLO 21. El Consejo Económico y Social podr.t. 
presentar de \l'CZ en cuando a la Asamblea Oeneral infot• 
mes que contenaan recomendaciones de carictcr acncral 
a.sf como un resumen de la información recibida de los 
Estados Partes en el presente Pacto y de los oraanismos 
especializados acerca de las medidas adoptadas y los pro
aresos realizados para loarar el respeto aeneral de los de
rechos reconocidos en el pres.ente Pacto. 

1\.R rtcuLo :!::!:. EJ Consejo Económico y Social podr;l se-
1\alar a la atendón de otros ór~anos de la Naciones Uni
dl&S, sus óraanos subddiarios y los oraanismos espceiali
zados Interesados que 1e ocupen de prcst:a.r asistencia 
t~cnica toda cuestión sur¡.lda de los informes a que se rc
ncre esta parte del Pacto que pueda servir para que di
chas entidades se pronuncien, cada una dentro de su esfe
ra de competencia, sobre la conveniencia de las medidas 
Internacionales que puedan contribuir a Ja apllcadón 
efectiva y prosresiva del presente Pacto. 

ARTICULO 2J. Los Euados Parles en el prcs.en1c P•cto 
con,.·icncn en que las medidas de orden internacional des
tinadas a aseaurar el respeto de los derechos que se reco
nocen en el presente Pacto comprc:ndcn proccdimicnlos 
tales como la conclusión de con,..cnciones, la aproba.;ión 
de recomendaciones, la prestación de asis1cncia tlfcnica y 
la celebración de reuniones resionales y tlfcnica.s, para 
efectuar consullas y realizar euudios, orsanizadas en 
cooperación con los aobicrnos int.crcsados. 

ARTICULO 24. Ninsuna disposición del presente Poaclo 
debcr.:l interpretarse en menoscabo de: las disposidoncs de 
la Carta de las Naciones L.'nidas o de las constituciones 

de Jos oraanlsmos especializados que dennen las atribu
ciones de los diversos draanos de las Naciones Unidas y 
de Jos oraanlsmo• especializados en cuanto a las materias 
a que 1e refiere el presente Pacto. 

AaTfCULO 2$. Nlnauna disposición del presente Pacto 
deber4 Interpretarse en menoscabo del derecho Inherente 
de todos Jos pueblos a disfrutar y utilizar plena y libre
mente sus riquezas y recursos naturales. 

Parte V 

AaTICULO 26. 1.- El presente Pacto estarf. abierto a la 
firma de todos los Estados Miembros de las Naciones 
Unidas o miembros de alsün oraanlsmo especializado, asf 
como de todo Estado Parte en el Estatuto de la Corte In
ternacional de Justicia y de cualquier otro Es1ado invita
do por Ja Asamblea General de las Naciones Unidas a ser 
parte en el presente Pacto. . 

2.- El presente Pacto csti suje10 a ratlncacidn. Los 
instrumen1os de ratincaclón s~ depositar.in en poder del 
Secretario Ccneral de las Naciones Unidas. 

J.- El presente Pacto quedar• abierto a la adhesión 
de cualquiera de los Esiados mencionados en el pj,rraro 
1 del presente articulo. 

"'·- La adhesión se efcctuar.t. mediante el depósito de 
un instrumento de adhesión en poder del Secretario Ge
neral de las Naciones Unidas. 

$.- El Secretario General de las Naciones Unidas ln
rormar.di a iodos Jos Estados que hayan firmado el presc:n-
1c Pacto, o se hayan adherido a él. del dcpósico de cada 
uno de los instrumentos de ratificacidn o de adhesión. 

ARTICULO 27. t.- El presente Pacto entrar• en ""i¡or 
transcurridos tres meses a partir de Ja fecha en que haya 
sido depositado el trialfslmo quinto Instrumento de ratlfl• 
caclón o de adhesión en poder del Sccrc:t•rlo General de 
las Naciones Unidas. 

2.- Para cada Estado que ratilique el presente Pacto 
o se adhícra a lfl despulfs de haber sido depositado el tri¡lf
simo quinto Instrumento de rat1ncación o de adhesión, el 
Pacto cntrari en ""iaor transcurridos tres meses a partir de 
Ja fecha en que tal Estado haya depositado su instrumen
to de ratificación o de adhesión. 

Allt.TfcULo 28. Las disposiciones del presente Pacto sc
r6n aplicables a todas las partes componentes de los Es
tados federales sin limitación ni eJtccpcion al¡una. 

ARTfCVLO :9. 1.- Todo Estado Parte en el presente: 
Pacto Podr.t proponer cnmicnda.s y depositarlas en poder 



clel SccRtario General de lu Naciones Unidas. El Secre
tarlo Cieneral comunlca.r6 lu enmlendu propuestaa a los 
Eatado• Panes en el presente Pacto0 pidWndolea que le 
notlnqucn al desean que•• convoque una confnenda de 
Eatado• Partea con el nn de examinar IM propucstu y ao
nwterlu a votaci6n- Si un tercio al mmno1 de los Est.do1 
ae declara en favor de tal convocatoria. el Secretario Oe
neral convocar6 una conferencia bajo los au1plcio1 de las 
Naciones Unldaa. Toda enmienda adoptada por la mayo
rfa de E..tado1 presente• y votante• en la conferencia se 
someter.t. a la aprobadón de la Asamblea Oencral de las 
Nadoncs Unidas. 

2.- Tales enmlendu entraran en vtaor cuando hayan 
1ldo aprobad.u por la Asamblea General de las Nadones 
Unldaa y acep1adu por una mayarla de dos tercio• de los 
Estados Partea en el presente Pacto. de conformidad con 
su1 reapcctlvo1 procedimJento• constitudonale1. 

l.- Cuando tales enmicndaa entn:n en Yiaor Mr6n 
obliaatorias para los Estados Partes que Ju hayan acep
tado. en tanto que loa dem6s Estados Partea Mauir6n 
obliaados por las dispo1idone1 del presente Pacto y por 
toda enmienda anterior que hayan aceptado. 

AllTICULO lÓ. Independientemente de las notlCicadones 

previstas en el p&naro J del &rdculo 26. •1 Secretario Ge
neral de lu Naciones Unidas coraunlcar6 a todo1 los Es· 
tado• rnendonado• •n el pArraro 1 del m.J1mo artfc1.1Jo: 
•> Las finTias. ratlneaciones y adhesiones conformes con 
lo dispuesto en el articulo 26: 
6) La fecha en que entre en vlaor el presente Pacto con
forme a lo dispuesto en el articulo 27. y la fecha en que 
entren en vlaor las enmJendu a que hace referencia el ar
tlctdo 29. 

AkT1ctJLO 31. t.- El presente Pacto. cuyo1 textos en 
chino. espaftol. francts, lnalts y ruso son iauaJmente au
ttnticos. scr6 depositado en los archivos de las Naciones 
Unldu. 

2.- El Secretario General de las Naciones Unidas en
vlar4 coplas ccrdficadas del presente Pacto a todos los es
tados 11\Cncionado• en el articulo 26. 

AJ depositar su instrumento de adhesión al Pac10 el 23 
de muzo de 1911, el Cobiemo de Mhico hizo Ja slaulcn
te decluacidn interpretativa: 
Hace reserva respecto al articulo 11 que se aplicari en Me!· 
xico bajo lu condiciones y en confonnidad al procedi
miento establecido en las respccdvu disposiciones de la 
Constitución y Ja leaillación comp'-mentaria.• 

• Dlot'IO O/klol, 11 de mayo de 19•1, ado1X•do,. ablcno a rlnna, 
radftcaddn Y 9dhcddn d 16 de dl.dcinbrc de 1964. Prom~ el :JO 
de marzo de 1911. 



DERECHOS CIVILES V POLfTICOS. 1966 

Lo l•IMllddd. En 17119. bpo11tlo" R-'UHpdr lt1l''""di#li'A. F. A. A •• M<'IUI#,..,.. d• A./Jol,.d 
Etrotr.#l"-2. P~I. /Ha. An:"'•- e;,,..,,,,, d• lo /'l«id,., ll•b/H>ltt:t111 

Buena parte de estos derechos se ubfl;"an en lo qui! se ha 
llamado ~nchos Hum,mos Cldsic:os: son los ~rcc:ltos 
Civiles y Palltlcos: dcncho a la vida y la lntc•ridadfiSic:a, 
la no detcnddn arbitraria, prosc:rlpcidn de lo cscla-.·itud y 
el uabo.Jo /o~oso, el derecho a la liMnad y una regula· 
t:/dn sobl'c las sltuac:ionc.s de dctcnc-idn. libertad d~ r:1rc·u
lac:ldn, c:ondlc'idn de los extranjeros, lj!ualdud juridic:a, 
pl'Ot:csas humanamente lltt,·ados, libo!rtad a la pri1.1ac:idad, 
de p~11.samiento, l;"Oncicnc:ia y rcltg1dtt, libre c:rprcsidn, li-

Mrtad de asocior:idtJ, tz tener una familia, nombre, y na
c:iol'talidad, a panlc:ipar en po/ftfr:a y a srT rlr61do para 
careos piJbllcos, qur r:cistan rlrcclones peTlddla1s y ""' 
plrno resprto a la voluntad popular, la pTosc,lpcldn dr 
toda fo,ma dr discdmlnacldn, rte. Con la adhaidn y "1-
tlficacidn a este instrumento, rl Estado adherrntr sr cant
prontrtr a info''"ª' rrcu/a,ntt!ntr al Co1n1t.! de Drrechos 
Humanos la siluacldn que guardan rstos derechos y las 
medidas Jmp/t:'mentodas para su cumplimiento. 



Soclala l. Los Est•do1 Contr•tantes concederAn a los re
rualados que se encuentren leaalmcnce en el territorio de 
tales Estados el mismo cr•to que: a 101 nacionales en lo 
concerniente a las materias slauientc:s: 
a) ltemuneraclón. Incluso subsidios famlllarc:s cuando for
men pane de: la remuneración, horas de trabajo, disi-;>sl
ciones sobre horas eJ1traordinarlas de: trabajo, vacaciones 
con P<ll&•. rcstricdones al trabajo a domicilio, edad núnl
ma de empleo, aprendizaje y formación profesional, tra0 

bajo de mujeres y de adole1centes y disfn.ite de los benen
cios de los contratos colectivos de trabajo, en la medida en 
que: estas materias estl!n res;das por leyes o realamentos, 
o dependan de las autoridades administrativas; 
b) Seauros sociales (disposiciones leaales respecto a acci
dentes del trabajo, enfermedades profesionales, materni
dad, enfermedad, invalidez, ancianidad, fallecimiento, 
desempleo, r:sponsabilidadcs ramili.ues y cualquiera 
otra contlns:rc:ia que, conforme a las leyes o los reala
mentos nacionales, estl! prevista en un plan de scauro so
cial), con sujeción a las limitaciones slauic:ntc:s: 

f) Posibilidad de disposiciones adecuadas para la con· 
sc:rvación de los derechos adquiridos y de los derechos en 
vlas de adquisición: 

U) Posibilidad de que las leyes o realamentos naciona
les del pals de: residencia prescdban disposiciones especia
les concernientes a los bc:nen.::ios o Ja participación en los 
bencnclos pasaderos totalmente con fondos públicos, o 
a subsidios pa¡;ados personas que no reúnan las condicio
nes de aportación prcsCTitas para la concesión de una 
pensión normal. 

2.- El derecho de indemnización J"()r la muerte de un 
rc:fu1.i•do, a resultas de accidentes del trabajo o enferme
dad proícsional, no sufrir.l menoscabo por el hecho de 
que el dcrcchohabicntc resida Cuera del territorio d..:I Es
tado Contratante. 

J.- Los Estados Contratantes har4n e111:tcnsivos .:a los 
rcfu~lados los bcncíic:ios de los acuerdos que hayan con· 
cluido o conduirhl entre si, sobre h• conservación de los 
dcreehos adquiridos y de los derechos en vfas de adquisi. 
clón en materia de sc¡uridad soeial, con sujeción imic.a. 
mente • las condiciones que se apliquen a los nacionales 
dc los Estados slan•t•rios de los ac:ucrdos respectivos. 

•.- Los Estados Contratantes e.11;.aminar.in con bene
volencia la aplicación a los rcfu¡;iados, en todo lo posible, 
de los bc:nc:Oclos derivados de acuerdos análogos que es
tén en viaor o entren en vii;or entre tales Est.ados Contra
tantes y Estados no contr1nantes. 

Capítulo V. !\fcdidas Admlnislrati~·as 

ART(CVLO 2.5. Ayuda Admürislratil•a 

1. Cuando el ejercicio de un dereeho por un rerualado 
necesite normalmente de la ayuda de autoridades ex.tran• 
jeras a las cuales no pueda recurrir. el Estado Contratan
te en cuyo territorio aquél resida tomar.t las disposiciones 
necesarias para que sus propias autoridades o una autori
dad internacional le proporcionen esa ayuda. 

2.- Las autoridades a que se refiere el pArraro l ex.pe• 
dlr.tn, o har.tn que bajo su viailanc:la se e•pidan, a los re
fuaiados los documentos o cc:rtiOcados que normalmente 
serian ex.pedidos a los e•tranjeros por sus autoridades na
cionales o por conducto de l!stas. 

J.- Los documentos o certificados asl e•pedidos 
reemplazar~ a Jos instrumentos oíiciales e;111:pedidos a los 
e;11tranjeros por sus autoridades nacionales o por conduc
to de l!stas, y har"-n fe, salvo prueba en contrario. 

•.-A reserva del nato e:teccpcional que se conceda 
a los rcruaiados indiaentes, pueden asi¡narsc derechos 
por los servicios mencionados en el presente articulo, 
pero tales derechos serán moderados y estar.tn en pro
porción con Jos asianados a los n11C'lonalcs por servidos 
amllo¡:os. 

'·- Las disposiciones del presente artfculo no se opo
nen a las de los artículos 27 y 28. 

AllTfCut.O 26. L/Nrtad dt! Cin:ulat:idn Todo Estado 
Contratante: concedcrll a lo' rcfu¡¡ladc-·. q1.e se encuenuen 
Jcaalmcntc: en el territorio el dcrc.:h1• :.:e esco¡¡c:r el lu¡¡ar 
de su rcsldcn.:ia en tal terri1orio y de: viajar librcmcn1c por 
ifl, siempre que se obscn.-cn los rcglqmentos aplicables en 
las mism.as circunscancias a los c.<o:tranjcros en ¡¡cncral. 

AllTfCVLO 27. Doe't41nt!ntos dr! ft/c>ntidad Los Estados 
Contratantes c:"pedirán d.3..:umcntos de identidad a todo 
rcíugiado que se encuentre: c:n el territorio de tales Ella· 
dos y que no posca un documento v.llido de viaje. 

ARTICut.O 28. Doc-u1nentos d<" Viajt! 
l. Los I!stados Con1rau1ntc:s c<o:pc:dirin a los rc:(upiados 

que se encuentren k¡¡:almcnlc en el 1c:rritorio de: taha Esta· 
dos, documentos de viaje que les permitan tra..slad.arsc 
Cuera. de tal territorio, a menos que se c>pon¡¡an a ello ra· 
zones imperiosas de seauridad nacional o de orden pUbli
co, y las dl.sposi.:ioncs del anc<o:o a esta Convención se 
aplicarAn a esos documentos. Los Estados Contratantes 
podrAn c:.>1pedir dicho5 documentos de .,,.Jajc a cualquier 
otro refugiado que se c:nc:ucntrc: en el territorio de tales 
Est.ados no puedan obtener un documento de viaje del 
pafs en que residan legalmente:. 

2.- Los documentos de viaje e . ..:pcdidos a los rcru1Ja. 
dos, en virtud de acuerdos in1crnadonalcs rorcvios, por 
l.:r.s Partes en tales acuerdos, ser.in reconocidos por los Es
tados Contratantes y considerados por ell.'.>s en laual for-



maque si hubieran sido expedidos con arresto al presente 
articulo. 

AllTfctJLO 29. c;,.11vdrnene.s Fiscales 
1. Los Estados Contratantes no lmpondri.n a los reíu

afados derecho, aravlimen o impuesto atauno de cual
quier clase que diricra o exceda de los que se eidjan o 
puedan exlalrse de los nacionales de tales Estados en con
diciones aniloau. 
· 2.- Lo dispuesto en el precedente pirrafo no impcdi· 

r6apllcar a los rcfuaiados l;u leyes y los rcalamentos con
cernientes a los derechos impuestos a los extranjeros por 
la expedición de documentos administratiwos. incluso do
cumentos de identidad. 

AaT(cvt.O 30. T,.al'Ufe,.cncia de Ha~res 
1. Cada estado Contratante, de conformidad con sus le

yes y realamentos, perm.itir• a los rcfu•iados transferir a 
otro país, en el cual hayan sido admitidos con Cines de rc
ascntamiento, los haberes que hayan llevado conslao al 
territorio de tal Estado. 

2.- Cada Estado Contratante examinar• con benevo
lencia las solicitudes presentadas por los refualados para 
que se les permita transferir sus haberes, dondequiera que 
se encuentren, que sean necesarios para su reasentamien
to en otro pals en el cual hayan sido admitidos. 

ARTfCULO 31. Rcfutliado.s que se Encuentren lletlolmen-
1~ en e/ PoiS de Re/uaio 

1. Los Estados Contratantes no impondrAn sanciones 
penales, por causa de su entrada o presencia ileaales, a Jos 
refuslados que, lleaando directamente del territorio don
de su vida o su libertad estuviera amenazada en et sentido 
prevbto por el articulo 1, hayan entrado o se encuentren 
en el territorio de tales Estados sin autorizOlCión, a condi
ción de que se presenten sin demora a las autoridOldes y 
aleauen causa justificada de su entrada o presencia 
ile&ales. 

2.- Los Estados Contratantes no aplicar.in a tales re
fu&lados otras restricciones de c::lrculación que las necesa
rias, y ta.les restricciones se a¡plicarJ.n únicamente hasta 
que 1c haya reaularlz.ado su situación en el pals o hasta 
que el refu&iado obtena;a. su admisión en otro pOlls. Los 
Est:r.dos Contratantes conceder~ a tal refu&lado un pla
~ razonable y todas la.s facilidades necesarias para obte-

1 ner su admisión en otro pafs. 

ARTICULO 32. Expulsidn 
t. Los Estados Contratantes no expulsarAn a rcfulitado 

al&uno que se halle lc&almcnte en el territorio de tales Es
t.ados, a no ser por raz.one1 de seaurldad nacional o de or
den público. 

2.- La expulsión del refuaiado únicamente se efec
tuar'• en tal caso, en virtud de una decisión tomada con
forme a los procedimientos le•ales vi•entes. A no ser que 
se opon••n a ello razones imperiosas de seauridad nacio
nal, se debcr.t. permitir al reíualado presentar pruebas ex
culpatorias, rormular recurso de apelación y hacerse re
presentar a este efecto ante la autoridad competente o 
ante una o varias personas especialmente desianadas por 
la autoridad competente. 

3.- Los Estados Contratantes conc:cderiin, en tal ca
so, al refu&iado un plazo raz.onablc dentro del cual pueda 
aestionar su admisión &caal en otro ¡país. Los Estados 
Contratantes se reservan el derecho a aplicar durante ese 
plazo las medldu de orden Interior que estimen necesa
rias. 

AkTfCVLO 33. Prohiblcldn de E.xpulsldn y de Dcvolu
cldrt (''Refoulcmenr '') 

1. Nlnaün Estado Contratante podrj,, por e.'Cpulsión o 
devolución, ¡poner en modo alauno a un refuaiado en las 
fronteras de territorios donde su vida o su libertad pellare 
por causa de su raza. rellaión. nacionalidad. pertenencia 
a determinado arupo social o de sus opiniones polh.icas. 

2.- Sin embarao. no podr• invocar los beneficios de 
la presente disposición el refualado que sea considerado, 
por razones fundadas, como un pcliaro para la seaurldad 
del paJs donde se encuentra o que, habiendo sido objeto 
de una condena definitiva por delito particularmente ara
.,,,e, constituya una amcnaz.a para la comunidad de tal 
pals. 

AR.TfCULO 34. Narura/i::.acldn Los Estados Contratantes 
fadlitar!n en todo lo poslbL! la asimilación y la naturall
z.ación de Jos refuaiados. Se esforzar.in, en especial. por 
acelerar los tr4mites de naturalización y por reducir en 
todo lo posible Jos derechos y aastos de taJes tr•nütcs. 

Capítulo VI. Disposiciones Traasllorlas y de 
Ejecución 

ARTICULO 3S. Cooperacidn de las Autoridades Not:lo• 
na/es con las ¡..•acJonu Unidas 

1. Los Estados Contratantes se comprometen a cooperar 
con la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones 
Unida.s para los Reíualados, o con cualquiera otra oraa
nismo de las Naciones Unidas que le sucediere, en el ejer
cicio de sus funciones, y en especial le ayudarin en su ta
rea de vl&llar la aplicación de las dispo1lcioncs de esta 
Convención. 

2.- A rinde pcrrn.Jtlr a la Oficina del Alto Conüsiona
do, o a culllqulera otro or&anismo de la.s Naciones Unidas 

l 



que 1• sucediere. presentat lnfonnes a los draanos compe· 
tentcs de las Naciones Unidas. 101 Estados Contratantes 
u comprometen a aumJnistrarles en forma adecuada las 
informaciones y loa datos cstadlstkos que soliciten acer· 
ca de: 
G) la condición de los refualados, 
b) la cjecucidn de esta Convención. y 
e) las leyes, real&mentos y decretos que est~n o entraren 
en visar. concernientes a los rcfualados. 

AaTtCULO 36. /efonnacldn sobrf! LA.Yes.>' Rf!•lamf!ntos 
NaclonGle.s Los Estados Contratantes comunkar•n al Se· 
CS'Ctario Ocnera.I de las Naciones Unidas el teir;to de laJ Je. 
yes y de los reaJamentos que promulaarcn para aarantizar 
Ja aplicación de esta Conwenclón. 

AaTfCULO J7 1.-R•lac/dn con Conwnciona Anterio
res Sin perjuicio de los dispuesto en el pirrara 2 del artf. 
culo 28, esta Conwención reemplaz.a entre las Partes en 
ella a los Acuerdos de S de julio de 19ll, JI de mayo de 
192•, 12 de mayo de 1926, JO de junio de 19:8 y JO de Ju. 
lio de 193!, a las Convenciones de 28 de octubre de J9ll 
y 10 de febrero de 1938, al Protocolo del 14 de septiembre 
de 1939 y al Acuerdo del U de octubre de 1946. 

Capítulo VII. Clliusulas Finales 

AATfCULO 38. Solucldn df! Contro-~las Toda contro· 
'!tenla entre las Partes en esta Con,..ención, respecto de su 
Interpretación o aplicación, que no ha.ya podido ser re· 
suelta por otros medios, ser• sometida a la. Corte lntern;i.. 
donaJ de Justicia., a petición de cualquiera de las Partes 
en la contro,..ersla. 

A.JtTfCULO l9. Fir-rna. Rarificacld" y Adhi!sió" 
J. Esta Con,..ención seri abierta a l;i. firma en Ginebra el 

28 de julio de 1951 y, dcspu~s de esa fecha., ser~ dcposi~a
d;i. en poder del Secretario GcncraJ de I~ Naciones Uni· 
das. Estar.A abiert;i. a la. firma en l;i. Oficina Europea de 
las Naciones Unidas desde el 28 de julio l~;i.sta el JI de 
aaosto de 1951. y quedar di nuevamente abicna. a la firma. 
en la Sede de las Naciones Unidas, desde el 17 de septiem· 
bre de 19! 1 hasta el 31 de diciembre de 1952. 

2.- Esta Convención estar.i abierta a la nrma de to. 
dos los Estados ?loticmbros de l;u N;i.ciones Unidas. as( 
como de cualquiera otro Estado invitado a la Conrercn· 
cia de Plenipotenciarios sobre el Estatuto de los Refugia
dos y de los Ap..ttrid~ y de todo Estado aJ cual fa Asam· 
blea Oeneral hubiere diricido una. invitación a tal erecto. 
Esta Con'ltcncidn habr.t. de ser ratificada y los instrumen· 
tos de ratificación se depositar.in en poder del Secretario 

Oeneral de lu Naciones Unidas. 
3.- Los Eatado• a que u refiere el p~af'o 2 del pre

sente arc.Jculo podr'61 adherirse a esta Con-..enddn a par· 
tlr del 28 de julio de 1951. La Adhesión se efectuar• me· 
dlante el depdslto de un Instrumento de adhesión en 
poder del Secretarlo Oeneral de las Naciones Unidas. 

ARTICULO 40. Cld&UUla d~ Ap/ir:ac/d" T•rrltorlal 
l. Todo Estado Podr•. en el momento de la nnna, de la 

ratlncaeión o de la adhesión, declarar que esta Con,..en· 
clón se har.i extensl""a a la totalidad o a parte de Jos terri· 
torios de cuyas relaciones lntemacionaJes tea responsa• 
ble. Tal declaración surtir• efecto a partir del inomento 
en que Ja Con'ltención entre en ""iaor para el Estado lnterc• 
sado. 

2.- En cualquier momento ulterior. tal extensión se 
har• por notificación dirisfda al Secretario General de las 
Naciones Unidas y surtir• erecto a los SIO d(u contados 
a partir de la fecha en la cual el Secretario Oeneral de las 
Naciones UnidaJ haya recibido la notificación o en la fe· 
cha de en erada en ""laor de la Con,..ención para tal Estado, 
si esta ültlma. fecha fuere posterior. 

].- Con respecto a los territorios a los que no se haya 
hecho extensi""a la presente Con,..ención en el momento 
de l;i. firma, de la ratificación o de la adhesión, cada Esla· 
do Interesado examinará la posibilidad de adoptar. a la 
m;i.yor brevedad posible, las medidas necesarias para h;i.· 
ccr e.'(tcnsl""a la aplicación de esta Con,..enclón a tales ce· 
rrhorios, a reserva del consentim.iento de los sobiernos de 
t:alcs territorios, cuando sea necesario por r;uones eonsd· 
tuciona.Jes. 

ARTICULO 41. Cldusulo Federal Con respecto a los Es· 
toados Federales o no unharios. $C aplicar.in las di"sposl· 
ciones siauicntes: 
a) En lo concerniente ¡¡ los artfculos de esta Convencióll 
cuya •rilicación dcpcnd;i. de loa illccidn lcgislativoa del poder 
legislativo federal, las obliaa.ciones del aobierno federal 
ser.in, en esta. medida. l;i.s mism;i.s que las de las Partes 
que no son Esta.dos federales; 
b) En la concerniente a los anfculos de est;i. Con,..cnclón 
cuya aplicación dependa de la acción lcaislativa de cada 
uno de los Estados, provincia.so cantones constttuyentes 
que. en ""irtud del réalmen constitucional de la redera• 
ción, no estén obligados a adoptar medida5 fcaislativiu, 
el ¡obicrno federal, a l;i. mayor brevedad posible y con su 
recomendación favorable, comunicar;\ el t-e.,to de dichos 
artkulos a 13.s autorid3.dcs competentes de: los Estados, 
provinci;:i.s o cantones. 
e) Todo Est;i.do redera! que sea. Parte en esta Convención 
proporcionará, a petición de cualquiera otro Est;i.do Con· 
tr;i.la.nte que le haya sido transmitida por el Secret3.rio Oc:· 



neral de las Naciones Unidas. una exposición de la leals
laelón y de las prkticu viaentcs en la Federación y en sus 
unidades constituyentes, en lo concerniente a determina
da disposición de Ja Convención, indicando en qu~ medi
da, por accidn Jcal.statlva o de oua Sndolc, se ha dado 
efecto a tal disposición. 

A.aTfCULO 42. Re.s1trvas 
l. En el momento de la firma, de la ratincación o de ta 

adhesión. todo Estado podr.t. formular reservas con res
pecto a artlculos de Ja Convención que no sean los artku
loa J, ] 0 4, 16 (1) 0 ll y 36 a 46 Inclusive. 

2.- Todo Estado que haya formulado alauna reserva 
con arrealo al p~afo 1 el presente anfculo podrA. en 
cualquier momento. retirarla mediante comunicación al 
efecto dlrlalda al Secretario Ocneral de las Naciones Uni
d-. 

A.aTICULO 43. E"trodo e" V111or 
1. Esta Convención entrara en viaor 90 dlas dcsputs de 

la fecha de depósito del sexto instrumento de ratificación 
o de adhesión. 

2.- Respecto a cada Estado que ratifique la Conven
ción o se adhiera a ella dcsputs del depósito del sexto 
instrumento de ratinc.i.clón o de adhesión, la Convención 
entrar• en vlaor 90 d(as desputs de 111 fecha del depósito 
por tal Estado de su instrumento de ratlflcaclón o de 
adhesión. 

AkTICULO 44. D<r"l.#"~üz 
1. Todo Estado Contratante podr.t. en cualquier momen

to denunciar esta Convención mediante notificación diri
sfda al Secretarlo General de las Naciones Unidas. 

2.- La denuncia surtir.t. efecto para el Estado Contro:i
tante Interesado un afio desputs de la fecha en que el Se
cretarlo General de las Naciones Unidas la haya recibido. 

3.- Todo Estado que haya hecho una declaración o 
una notificación con arrealo al articulo 40 podrot dcclaro:ir 
ulteriormente, mediante notificación diriaida al Secrct:i.
rio General de las Naciones Unidas, que la. Convención 
dejar• de apllcane a determJnado territorio de.slanado en 
la notificación. La Convención dejar.t. de aplicarse a tal 
t.erritorio un afio desputs de la fecha en que el Secretario 
General haya recibido esta notificación. 

AaT1ctJLO 4!1. Rt!visldlf 
1. Todo Estado Contratante podri en cualquier momen

to. mediante notificación diriaida al Secretario General 
de las Naciones Unidas. pedir la revisión de esta Con
vención. 

2.- La Asamblea Oeneral de las Naciones Unidas re
comendarA las medidas que eventualmente hayan de 

adoptarse respecto de tal petición. 

Aa.TfcULo 46. Norlflazcldlf del Secnrarlo Ge,.eral dt! I~ 
Naclo"t!s U"idas.EI SeCTetario General de las Naciont 
Unidas informar• a todos los Estados Miembros de I• 
Naciones Unidas y a los Estados no miembros a que s 
refiere el articulo 39. acerca de: 
a) Las declaraciones y notificaciones a que se refiere 1 
sección B del articulo 1: 
b) Las firmas. ratificacl.lnes y adhesiones a que se rener 
el articulo 39; 
e) Las declaraciones y notiflcaciones a que se refiere el ar 
tlculo <&O; 
d) Las reservas. formuladas o retiradas, a que se reficr1 
el articulo 42; 
e) La fecha en que ent.ra.r:l en vlaor esta Convención, cor 
arrealo ni articulo 43; 
f) Las denuncias y notificaciones a que se refiere el ar· 
tfculo 44; 
,r) Las peticiones de revisión a que se refiere el artlcu 0 

lo 45. 
E" fti! de lo cual, los Infrascritos, debidamente autori

zndos. firman en nombre de sus respectivos Gobiernos la 
presente Convención. 

Hecha en Ginebra el día veintiocho de julio de mil no
vecientos cincuenta y uno, en un solo ejemplar. cuyos 
tc..:tos en inglts y francés son iaualmcnte auttnticos, que 
quedará depositado en los archivos de las Naciones Uni
das y del cual se entreaar:in coplas debidamente certifi
cadas a todos los Estados !\1iembros de las Naciones Uni
das y a los Estados no miembros a que se refiere el ar
ticulo 39. 

Anexo 

PÁRRAFO 1.- l. El documento de viaje a que se refiere 
el artfculo :?8 de esta Con .. ·ención ser.i conforme al mode
lo que ti¡ura. en el adjunto apéndice. 

2.- El documento estar.i redactado por Jo menos en 
dos idiomas, uno de los cuales scr.t. el inalés o el fr:ancts. 

PÁltRAFo 2.- Con sujeción a los realamentos del pals 
de e:ii;pcdlción. los niflos podrán ser incluidos en el docu
mento de viaje de un miembro de la fiunilia o, en circuns
to:incias excepcionales, de otro rcfualado adulto. 

PÁRRAFO J.- Los derechos que se perciban por la expe
dición del documento no c..:::-cderán de la tarifa mh baja 
que se aplique a los pa.sapurtes nacionales. 

PÁRRAFO 4.- Salvo en c:l.IOS especiales o excepcionales, 



el documento ser& v&Jldo para el mayor nllmero posible 
de paises. 

PAllllAFO 5.- El documento tendrA validez por uno o 
dos aftos. a discreción de la autoridad que lo e11:plda. 

P.AallAf"O 6.- 1. L• renovación o Ja prórroaa de validez 
del documento incumbe a la autoridad que lo expida, 
m.lentras el titular no se haya establecido leaalmente en 
otro territorio y resida leaalmente en el territorio de dicha 
autoridad. La expedición de un nuevo doc:umenco Incum
be, en i•uales c:ondiciones, a Ja autoridad que expidió el 
documento anterior. 

2.- Los representantes diplom.:1ticos o consulares, es
pecialmente autorizados a tal efec:co, estarán facultados 
para prorroaar, por un plazo que no exceda de seis meses, 
la validez de los documentos de vjajcs e•pcdldos por sus 
respectivos Ooblcrnos. 

3.- Los Estados Contratantes examinarán con benc
volcncla la posibilidad de renovar o prorroaar la validez 
de Jos documentos de viaje o de expedir nuevos documc:n· 
tos a los refuaiados que: ya no rc:sidir.n leaa.lmentc: en el te· 
rrltorio de tales Estados y no puedan obtener documentos 
de viaje del pals de su residencia leaal. 

Phllll.AFO 7.- Los Estados Contratantes reconocerán Ja 
valhJez de los documentos c~pedidos con arreglo a las dis· 
posiciones del articulo 28 de esta Convención. 

PARR.AFO 8.- Las autoridades comp<.:tcntcs del pals al 
cual desee trasladarse et refualado, si están dispuestas a 
admitirlo Y si se requiere un vi.sado, visuoin el documento 
que posca. 

PARR.AFO 9.- 1. Los Estados Contratluucs se compro
meten a e.<tpedir visados de trllnsito a los refugiados que 
hayan obtenido visados pa.ra un territorio de destino den-
nltivo. . 

2.- Podr;l neaarsc la e.111pedición del visado por los 
motivos que permitan junincar la nesa.ción de visado a 
cualquier extranjero. 

PARRA.FO 10.- Los derechos por eJCpcdición de visados 
de salida, de entrada o de trllnsito, no exceder.in de la ta
rifa mA.s baja que se aplique a los visados de pasaportes 
extranjeros. 

PÁRRAFO 11.- Cuando un refu¡:iado haya establecido 
leaalmentc su residencia en el territorio de otro Estado 
Contratante, Ja responsabilidad de la expedición de un 

1 nuevo documento inc:umbiri en adelante, conforme a los 
U!rmlnos y condiciones del articulo 28, a ta autoridad 

competente de tal territorio, de quien podri. sollc:it&rlo el 
refualado. 

PARllAFO 12.- La autoridad que eJ1plda un nuevo do
cumento deber A retJrar el antiauo y devolverlo al pafs que 
lo haya expedido, si el antiauo documento especlnca que 
debe ser devuelto al pals que Jo elilpldió, en caso contra
rio. Ja autoridad que expida el nuevo documento retlrari 
y anulari el antiauo. 

PARR.AFO IJ.- l. Cada Estado Contratante se compro
mete a permitir al titular de un documento de viaje Clilpc
dido por tal Estado con anealo al artkulo 21 de esta Con
venc:ión, rc¡rcsar a su territorio en cualquier momento 
durante el plazo de validez del documento. 

2.- Con sujeción a las disposiciones del ptrrafo pre· 
c:edentc. un Estado Contratante puede e:xlair que el titular 
de ese doc:umento se somct.:a a todas las fonnalldadcs que 
pueden imponerse a los que s:ilen del pa!s o a los que re· 
aresan a di. 

J.- Los Estados Contratantes se reservan. en c:asos 
excepc:ionalcs o en casos en que el pennlso de estancia del 
rcfuaiado sea válido por tiempo determinado. la facul· 
tad de limJtar, al expedir el doc:umento, el tiempo durante 
el cuaJ el rerualado pueda volver en plazo no menor de 
tres meses. 

PARRAFO 14.- Con Ja única reserva de las disposiciones 
del pilrrafo ll, hu dispasiclones del presente ane:xo en 
nada se apenen a las leyes y los realamentos que rigen en 
los territorios de los Estados Contratantes las condiciones 
de adrnlslón, trinslto, estancia, establecimiento y salida. 

PARRAFO IS.- Ni la expedición del documento ni las 
anotaciones que en c!:I se hnsan dcterminar;ln o modinca
rán la condlc:ión del titular, especialmente en cuanto a su 
nacionalidad. 

PÁRRAFO 16.- La expcdlc:lón del documento no da al 
titular derecho alguno a la pro1ección de los represent¡¡n
tes diplom.:1ticos o consulares del pals respectivo, ni con
fiere a ta.les representantes derecho de protección. 

Apéndice 
P.fodelo de Documenlo de Viaje 

El documento tendr4 la rorma die una libreta (aproxi· 
madaJnante 1.5 J1C 10 centlmetros). 

Se recontienda que sea Impreso de manera tal que toda 
raspadura o alteracioin por medios quhnlcos o de otra In-



dale pueda tacilmente descubrirse. y que las palabras 
••Conwcnción del 25 de Julio de 1951'º se Impriman repc• 
lid• y cont.Jnuamente en cada p.tafna, en el idioma del 
pa/s que CJlplda el documento. 

(Cubierta de la libreta) 
DOCUMENTO DE VIAJE 

(Convcncidn del 25 de Julio de 1951) 

No. 

(1) 

DOCUMENTO DE VIAJE 
(Convención del 25 de julio de 1951) 

Este documento expira el • a menos que su waUdez 
sea prorroaada o renovada. 
ApclJido(I) 
Nombrc(s) 
Acompaftado por (nlftos). 
J. Este documcnco ha sido expedido con el dnico objeto 
de proporcionar al tirular un documento de viaje que 
pueda hacer las veces de pasaPOrlc nacional. No prejuzaa 
ni modiflca en modo aJsuno Ja nacionalidad del tituh1.r. 

2. El tllufar cu' autorizado a rearcsar a 
(indíquese el país cuyas aucoridadcs expiden el documcn
<oJ 
el et antes del • a menos que posteriormente 
se cspeciflquc aqul un:a fc:::cha ulterior. {El plazo dura1ue 
el cual el citular cst~ auloriz.ado a rearesar no s.crA menor 
de tres meses.) 

J. Si el litular se csu1blccicra en otro pafs que el expedi
dor del presente documento, debcr41, si desea viajar de 
nucwo, solicitar un nuewo documento de las •utorida.des 
competentes del pafs de su residencia. {El antiauo docu
mento de wiaje s.cr.i rcmilido a la autoridad que expida el 
nucwo documcr.to, para que lo remita, a su vez, a la auto• 
ridad que lo e•pidió.JI 

(i) 
Lusar y fecha de nacimiento 
Prorcsión 
Domicilio actua.J 
•Apcllido(d de soltera y nombrc(s) de la esposa 
~Apc:llido(sJ y nombre(s) del esposo 

Descripción 

• L. fr~c mlrC' =rchrlc1 l'Qd'~ ..,r ln..,n..s• por l<u auOóuno• que 
Jodc .. n. 

Estatura 
Cabello 
Colar de aJo• 
Nariz 
Forma dc Ja cara 
Color de Ja tez 
Scftales partkularc• 

Ninos que acomp&ftan al lJtular 

Apcllido(s) Nombre(s) Luaar de nacimiento Scao 

•T.tche•e lo que no sea del caso. 
(Este documento contiene p.t•inas, •In contar la 

eubier1a.) 

(J) 

FotoSTafla del titular y s.cllo de la autoridad que eaplde 
el documento \ 

Huellas di•itales del titulllr (si se requieren) 
Flnna del titular 
(Este documenco contiene p.tainas, sin cantar 1• 

cubierta.) 

(4) 

1. Este documento es v.tlldo para los slculcntcs país.es: 

2. Documento a documencos •base del cual o de Jos cua• 
les se eaplde el prcscn1e documento: 

Expedido en 
Fecha 

Derechos percibidos: 

Firma y sello de la autoridad que 
expide el documento: 

(Este documen10 contiene p.:lalnas, sin contar la 
cubierta.) ,,, 

Prórroaa o re11ovacidn de validez 
Derecho• percibidos: 

Hecha en 
Desde 
Hasta 
Fecha 

Firm11 y sello de la autoridad que prorroaa 
o renuewc la validez del documento: 



Prórroaa o renovadón de validez 
Derechos pcrdbldo1: 

Hecha en 
Desde 
H-ta 
Fecha 

Firma y sello de la autoridad que prorroaa 
o renueva la validez del documento: 

(Este documento contiene p'alnas, sin contar Ja 
cubierta.) 

(6) 
Pr6rro9a o renovación de validez. 

Hecha en 
Desde 
Hasta 
Fecha 

Derechos percibidos: 

Firma y sello de la autoridad que prorroaa 
o renueve la validez. del documento: 

Próno911. o renovad6n de validez. 
Derechos percibidos: 

Hecha en 
Desde 
Hasta 
Fecha 

Firma y sello de la autoridad que prorroa:a 
o renueve la validez del documento: 

(Este documento contiene páginas, sin contar Ja 
cubierta.) 

Visados 

En cada visado se repetirll el nombre del titular del do
cumento. 

(Este documento contiene p:lginas, sin contar la 
cubierta.) 

llESOLUC10N 21911 (XXI) 
DE LA ASA..'IBLEA OENERA.L 

Protocolo &obn '' Es1a11.1to d' los Refu•lados 

Consid~rando que la Convención sobre el Estatuto de 
los Rerualados, nrmada en Olnebra el 21 de julk> de 
1951 1 , aólo se aplica a los reíuaiados que han pasado a 
tener tal condidón como resultado de acontecimientos 
ocurridos antes del lo. de enero de 19!Jl, 

Considerando Que han suraldo nuevas situaciones de 
TCfualados desde que la CC'lnvcn.:lón fue adoptada y que 
hay la posibilidad. por consl9uiente, de que los rcru1ia
dos interesados no queden comprendidos en el '1nblto de 
la Convención, 

Considerando conveniente que aoccn de lauaJ estatuto 
todos los rcfuaiados comprendidos en la definición de la 
Convención, Independientemente dc la fccha limite del 
lo. de enero de 1951. 

Tomando noto de la recomendadón del Comlll! Ejecu
tivo del Proarama del Alto Comisionado de las Naciones 
Unidas para tos Refualados1 tendientes a que el proyecto 
de Protocolo sobre el estatuto de los rc!ualados sea pre
sentado a la Asamblea Oc:neral, dcspuc!s de ser eJ1tamina
do por el Consejo Económico y Sodal, a nn de que pueda 
autorizarse al Secretario General de la1 Naciones Unidas 
a abrir el Protocolo a la adhesión de los aobiernos loan
tes posible, 

Conslduando Que, en su .-esolución 1186 (XLI> de 18 
de noviembre de 1966, el Consejo Económico y Social ha 
tomado nota con aprobación del proyecto de Protocolo 
que n.aura en la adición al informe anual del Alto Comi
sionado de las Naciones Unidas para los Refugiados y 
que contiene medidas encaminadas a ampliar et alcance 
de la Convención en lo que se refiere a hu personas a las 
que se apllca,> y ha transmitido dicho documento a la 
Asamblea General, 

1. Toma nota del Protocolo sobre el Estatuto de los 
Refugiados cuyo tcll!.toJ naura en la. adición al informe 
del Alto Comislonodo de las Naciones Unidas para los 
Rcfu,aiados: 

2. Pid~ al Secretarlo General que transmita el te"'º del 
Protocolo a los Estados mencionados en su articulo V a 
fin de que puedan adherirse al Protocolo.• 

1 Nao:iono Unida•. R#'C*'•tl d~ Troilb, \oat. 189. 19)•, nllm. :u.u. 
J; Vta1e A/6Jlllkev.l/Add.I, p.;ane 11, pUr. Ja. 
1 /bid., parte 1. p&l'1'. 2. 
• El Proiocolo fue r.nnado por et Presid...,te de la A.amble• Cene· 

ral Y por el Sectftario Ccnu&l el 31 de enuo de 1967. 
Om:lna del Alto Cozn1,,¡,onado de l.a1 Nadones Unl.dH para kn lldu· 

sfado1. Orpn&z.adOn de La. Naciones Unid.u. 



Prolocolo MJbre el Estalulo •toa llef•&lados (1967) 

Consld#rondo que la Convención sobre el Estatuto de 
Jos aerualadoa. hecha en Cinebra el za de Julio de 19!1 
(denominada en To sucesivo la Convcncidn), sdlo se •Pli· 
ca a tos reruaiados que han pasado a tener tal condición 
como rc:sultado de acontecimientos ocun'idos antes del 
lo. de enero de 1951. 

Considerando que han suraldo nuevas situaciones de 
refualados desde que la Convención fue adoptada y que 
hay la po1iblidad. por consiaulcnte, de que kn refualado1 
interesados no queden comprendidos en el 6mbito de la 
Convención, 

Considr1ra11do conveniente que aocen de laual estatuto 
todos los rcfuaiados comprendidos en la deOnlclón de la 
Convención. independiente de la fecha Hmlte del to. de 
enero de 1951. 

Han co11wnido en lo siauicnte: 

AATfcuLO 1• D1sposlc-io11e.s GcncralC"s. 
l. Los ~tados Partes en el presente PTotocolo se obliaa.n 
a aplic.ar klS utieulos ::!. a l" inclusive de la Convención 
a los refualados que por el presente se dennen. 

2.- A los efectos del presente Protocolo y salvo en lo 
que- respecta a la aplicación del pirrafo 3 de este articulo, 
el tlrmino "refugiado" dcnotari toda persona compren. 
dida en la definición del :utfculo 1 de la Con ... ención, en 
la. que se dar.in por omitidas las palabralii "c:omo n::sulta. 
do de acontecimientos ocurridos antes del lo. de enero de 
1951 y .•. ''y las p~abras'' ••. a consecuencia de laJcs 
acontecimientos". que nauTan en el pllrraro 2 de ta sec. 
ción A del articulo 1. 
l.- El presente Pro1ocolo 5eri aplic.ado par los Esta

dos P11rtes en el mismo sin ninauna limitación acoarinca; 
na abs1an1e, serin aplicables lambi~n en Yirtud Jel pre
sente Protocolo las declaraciones vii;en1es hechas por Es
~dos qu.: ya sean Partes en la Convención de coníonni· 
d.:11d .. "'Cln el inciso a) del p.:i.rraro 1 de I• sección O del 
anlculu 1 de la con,·cnción, salvo que se hayan amplióldo 
conrorm.: al pllrrafo.: de 1,. sección B del articulo J. 

ART(ct.:LO :• Coopcrot:ión de los Autoridades t•:aciona. 
les c-on las "''aciones U111d'3S. 
l. Los. Es1ados Partes en el presente PT01ocolo se obli¡an 
a cooperar en el ejcro::icio .:!e sus runcioncs con la Oficin:a 
del Alto Comisionado de la.s Naciones Unidas para los 
Rcíu&iados, o cualquier otro oraanismo de las Naciones 
Unidas que le sucediere: en ctpcci.al le ayud:irin en su ta
rea de vla;ilar la aplic.sción de las disposi.:iones del presen
te Protocolo. 

2.- A nn de permitir a la encina del Alto Comisiona· 
do, o cualquier otro or••nlsmo de tas Naciones Unidas 
que le su~dlere, presentar lníormes a los óraanos compc· 
tentes de las Naciones Unidas, los Estados Partes en el 
pres.ente Protocolo se obll•an a suministrarle en fonna 
adecuada las lnfonnacloncs y los datos cstadlstlcos que 
soliciten acerca de: 
a) La condición de 101 refu•lados: 
b) La ejecución del presenlc Protocolo: 
e) Las leyes, TC&lamento1 y dcaclOs, que csttn o entraren 
en visor, concernientes a los rcfuaiados. 

AllTfCULO 3• 111/"ormacidn sobrr Lqlslacld11 Nacional. 
Los Estados P•l'"le1 en el presente Protocolo comunica:rin 
al Secretario Oeneral de las Naciones Unldu el lCJIOto de 
las leyes y los realamentos que promul•aren para aarantl• 
~ar la aplicación del presente Protocolo. 

AllTICULO 4• Solucldn dc Ca11tro\JCrslas. Toda contro• 
vcrsia entre Estados Panes en el presente Protocolo rcla· 
tiva a su Interpretación o aplicación, que no haya podido 
ser resuelta par otros medios, 1er4 sometida• la Corte ln· 
tcrnacional de Justicia. • pcllción de cualquiera de las 
panes en la contro ... ersia. 

AA.Tfct.rLO !º Adhesidn. El presente Protocolo C$tar.t. 
abierto a la adhesión de todos los Eslados Partes en la 
Con ... cnclón y de cualquier otro Estado :-..llcmbro de las 
Naciones L!nidas, miembro de afgUn oraanlsmo espcciOlli
zado o que haya sido in..,i1ado por la Asamblea Cenera! 
de las Naciones L!nlda.s a adherirse al mismo. La adhc· 
sión se crectuaTJ. medianlc el depósito de un lnurumcn10 
Ce adhesión en poder del Secretado C-cncral de tas Nacio· 
nes Unidas. 

ARTICULO 6'" Cldusula Fcdt'ral. Con respecto • los Es· 
tados. rc..rcralcs o no unitarios, se •rlicuin lu disposicio· 
nes siGuicntes: 
a) En lo concerniente a los artfculus de J;¡ Con..,ención 
que han de aplicarse conforme al pJ.Tra!'o 1 del Articulo 
1 del presente Proiocolo. y cuya aplicación dependa de la 
acción lcsislativa del poder leaislatho federal, las obli¡a· 
ciones del Gobierno fc•icr3.I scrJ..n, en eua medida. las 
mis1nas que las. de lo~ E Hados Partes que no son Esta.des 
federales; 
b) En lo concerniente a los anf,;ulos de h• Cor. ... cr.ción que 
han de aplicarse conforme al p4rraro 1 del Attfculo 1 del 
presente Protocolo, y cuya aplicación dependa de la ac· 
ción lc&illatl"a de cada uno de los Estados, pro.,.lnci.ss o 
cantones cons.tituycntcs que, en "irtud del r~¡imcn consti· 
tucional de la federación, no euén obliaadcs a adoptar 
medidas lcghl;1.ti.,.as, el Cobicrno federa!, a la m.:11,or bre-



vedad po•ible y con •u recomendación favorable, con:ni
nicua el tc.uo de dichos artlculos a las autoridadC9 com
petentes de los Estados, provlnctu o cantones; 
C') Todo Estado federal que Ma Parte en el presente P~ 
toc:olo propordon ... .t., • petición de cualqu¡,,r otro Esta
do P ... ta en el mbmo que le haya sido uansmitlda por 
conducto del Secretario OcneraJ do las Naciones Unid .. , 
una e•po•ición de I• leai•l•cidn y de tu pr.t.cdcu vlaente1 
en la Federacldn y en sus unidades constituyentes en lo 
c:on~rniente a determinada dispo1icldn de la Convención 
que haya de aplic ... se conforme aJ p.t.nafo 1 del articulo 
t del presente Protocolo. indicando en qu4 medida, por 
acción leal1lad.va o dé otra lndole, se ha dado eíect.ividad 
a taJ disposición. 

AaTfCULO 7• Res~r11a.s y Chclal"Ociona 
1. Al tiempo de su adhesión, todo Estado podr4 fonnular 
n:serwu con respectO al articulo IV del presente Protocolo 
y. en lo que respecta a la aplicación conforme al ardculo 
1 del presente Protocolo, de cualesquiera disposiciones de 
la Convención que no sean las contenidas en los artlculos 
1, 3, 4, 1115 (1) y 33: no obstante, en el ca.so de un Estado 
Parte en la Convención, las reservas formuladas al ainpa
ro de este articulo no se har4n extensivas a los rcfu,siados 
respecto a los cuales se aplica la Convención. 

2.- Las reservas formuladas por los Estados Panes 
en la Convención conforme al ardculo 42 de la rnisma se
r4n aplicables, a menos que sean retiradas, en relación 
con las obllaaclones contrafdu en virtud del presente 
Protocolo. 

3.- Todo Estado que haya formulado una reserva 
con arrealo al pirrara 1 del presente articulo podr• reti
rarla en cualquier rnomento. medl.nte comunicación al 
efecto dlrlalda. al Secretario Oeneral de Ju Naciones 
Unidas. , 

•.- La declaración hecha conforme a 101 pma.f'os; 1 
y 2 del artlcu1o 40 de la Convendón por un Estado Parte 
en Ja misma que se adhiera al presente Protocolo, se c:on
siderar4 aplicable con respecto al presente Protocolo, a 
menos que. al efectuarse la adhesión, se dirija una notifi-

eacldn en contrario por el Estado Páne Interesado al Se
cretario OeneraJ ele lu Nadones Unidu. Lu dlsposlcio• 
nes de kH p.t.rraf'os 2 y J del atUculo 40 p del pU'rato J 
del articulo 44 de la Convención M i;:onslderarAn aplica· 
bles rnut11tls ''""-dls al presente Protocolo. 

AllT1Ct.ILO a• Errtrvdtl •" vi.ar. 
1. El presente Protocolo entrar.t. en viaor en la fecha en 
que se deposite el SCJl:to Instrumento de adhesión. 

2.- Respecto a cada Estado que •e adh.lera al Proto• 
colo dcspufs del depósito del seJtto instrumento de adhe-
1ldn. el Protocolo entrar& en viaor en la fecha del depósi
to por ese Estado de un Instrumento de adhesión. 

AkTtCtJLo 9° .O.nurrc/11. 
l. Todo Estado P ... te en el presente Protocolo podr• de
nunciarlo en cualquier momento mediante notlnc:ac:ión 
dlrls;ida al Secretario Oeneral de las Naciones Unidas. 

2.- La denunda surtlri efecto p .... a el Estado Parte 
Interesado un al\o dcspuh de la fecha en que el Sec:Tetario 
Oeneral de las Naciones Unidas la haya recibido. 

AkTfCtJLO 1 D. Notiflcoclona del S#!c:retarlo Ger.,ral de 
las Naciones Unidas. El Secretario Ocneral de 1 .. Nacio
nes Unidas informar.t. a los Estados mencionados en el ar
UcuJo V supra acerca de la fecha de entrada en viaor, 
adhes;lones, reservas formuladas y retiradas y denuncias 
del presente Protocolo. asf como acerca de las declaracio
nes y notificaciones relativas a ~stc. 

AJt.TtCut.O 11. Depdslto en los Archivos de /Q SecretarfQ 
de las Nac:ionu Unidas. Un ejemplar del presente Proto
colo, cuyos teJltos chino, e1pa.l\ol, franah, lnal~s y ruso 
son laualmcntc auti!ntlcos, firmado por el Presidente de 
la Asamblea Cenera! y por el Secretario General de las 
Naciones Unidas, quedar.t depositado en los archivos de 
la Secretarla de las Naciones Unidas. El Secretario Oen.:
ral transm.itir4 coplas certlOcad.u del mismo a todos los 
Estados Miembros de la.s Naciones Unidas y a los demds 
Estados mencionados en el artkulo V supra.• 

• Oflcllur d-' Atto co-úlolfoda d~ liU Noclo- U111d• PQrw loz 
Ref11•"'1dtn. Orp.nh:•d6n de lu Nadoac1 Unidat. 



Articulo 39 

-.o 
CARTA DE LAS NACIONES~ 

~O-: ACCIONEN CASO DE ~A LA r>llZ 
-TAMENTOS DE LA r>llZ Y ACTOS DE AORElllON. 

El Coneejo de Seguñdltd detennin-* a. •xietena. cs. tod9 emenaz• • a. paz, 
quub:w11Wufie¡110 ele a. .-z: o .ao de ...,_alón y,._.. "9COfTlet 11:·= ••o~ que 
medida9 ....., IOmllde• de conformid..s con loa articulo 41 y 42 ~ra m81'1tener o 
reatableeer ta paz y ta MQUñded intemacion•le•. 

Artlculo4C> 

A fin de evtter que .. 9ituec:i6n - ear-ve. el Cone,ejo de Segurtded, 8"tea de hacer 
l"9COIWCIUIC .ea O Cleciclil' ... meclklaia de que bate el .nlculo 39, ~ inat8r • ... 
P•rte• intereaedea que cumplan con ... medidas proviaion ... a que juzgue neoeaan.a o 
acon...--a. Dk:t\aa medidaa proviaionmile• no pefiudic8'*1 los der9choa, ••• 
red9mecione• o .. PQbl-=i6n de ... partea intereaactaa. El Conaeja de Segun~ tomanll 
debida nom del cumplimiento d9 dichas medlct.s proviaionales. 

Articuk> 41 

El Con.ejo de Segurkl8d podr'6 decidir qu6 medidas que no lmpHqU9ft el uso de .. tuetzai 
ann8da h9" de emplearse par. hecer ~• aus decisiones, y podr'6 instar a los 
miembn>a de laa Neclonea Unidas • que apliquen dtel'las medidas, que podr6n 
comprender 18 intenupción toCel o Parciel de laa Nlacionea económicma y de las 
comunicltcionea fen'oviartaa, marftimas, .-. ••• poamlea, tetegr6ficma. rad~c.a, y 
otros rnedk>a de comunlC9Ción, asl como la ruptur'9 d• reladonea dlplom•ticas. 

Articulo 42 

Si el Con..;o de SegurkS8d ••tim.,. que r.s mectid8a de que .. tram el articulo 41 
pueden ..,. inedecu8dals o han demostrwdo seno. podr6 ejercer, por medio de fuerzas 
Ht8aa, na....._a o ten'estr9a, la acción que ... nece..na pa,.. mantener o restablecar e. 
paz y ,. MgUridad intem9Cionalea. Tal acd6n ~ comprendef" demoatr8Cionea, 
bloqueo• y otraa opel'9Cion•• eieeu~• por fuerza• _.,.. •• , n•val•• o terT"eaU.s de 
m._mbroa de I•• Naciones Unid•s. 



Articulo'3 

Todos loa miembtos de .. s Naciones Unid8s. con el fin de contrtbutr •I m•ntenlmiento de 
.. paz "I seguridades In~• ... compromel9n • poner• diapoaieión del Consejo 
de Segurid8d, CL1ando ••te lo SOlicit9, y de conformidad con un conv.nio eapeci81 o 
con"9nios especl81ee, las fuerz.8& armada• ... •vud• y &.a f9cilldades, Incluso el derecho 
de p,aeo, que ...., nece..nos para el prop6aito de mantener .. paz y I• 989Urtdad 
lnl9m8cionete•. 

Dicho con\lenio o can\lenk>e ~n el número y a... de a.a fuerz••. au grwdo de 
prep8f'8Ción y eu ubic8ción gener81, como tltmbii6n I• natuf"8Seza de las faeilidede• y de I• 
8YUa que l"tebr6n que d8rse. 

El convenio o con-...nio• _,.n negociado• • tnic:iMlvm del con .. jo de SegurtdR tan 
pronto como ... poaible; .-.n eonce"-dos entre el Con .. jo de Seguridad y mSembroa 
indtvtdumlea o .,,.. el Consejo de Seguridedl y QNPO• miembros, y est.8f'M sujetos • 
f"8tinc.ci6n por k>a ••'9do• signatarios de .cuerdo a au• rwapectivoa procedlmtentos 
constitucionales. 

Articulo .... 

Cuando el Con .. jo de Seguridad hay• Clecidkk> hacer uso de la fuerza, antes de Nquertr 
• un miembro que no ••'* repreaent-.do en el que prove• fuerzas annad•• en 
cumplimiento de las obUgaciones contraldaa en virtud del articulo 43, invita,.. a dieho 
miembro, al 6ate aai lo deHare, a p,artici~r en las decisiones del Con-jo de Seguridad 
relativms al empteo de contingentes de tuerza• annadas de dlctio miembro. 

A fin de que la organlzltción pueda tomar medidas militares urgentes, sus mtembros 
mantendfan contingente• de fuef'Z.8s .. ,.a• nacionales inmediatamente dlaponibSea para 
la ej9cuc:i6n combineda de una aci6n coercitivm lntemacional. lAI potenci• y el gr11do de 
preparación de estos contingentes y tos planes pan1 su acción combinada •.,..n 
detenninados, dentro de loa límites ea .. blec.idos en el convenio o con..,.nlos para.~. de 
que tnii. el articulo 43, por el Consejo de segurided con la ayuda del Comit• de Estado 
~yor. 

Articulo46 

Loa pl8nes pa,. el empleo de la tuerza •nn•d• ••,..n hechos por el Consejo de 
Seguridad con I• ayuda del Comit• del Estado Mayor. 

Articulo 47 

Se estmblecer8 un c:omit6 de Estado Mayor para asesorar y •sistlr al Consejo de 
Segurided en todas las cuestiones relativas • las necesidades militares del Consejo pan1 
el mantemiento de la paz y seguridad internacionales, al empleo y comando de l•s 



fuwal• pueem• • su dapoak:i6n, • .. rwguteción de toe ~to• y a1 poalbfe ... -. 
El ~ de Eatlldo Meyor • .._. integr8dO por toe jefe• de Eat8do Mawot' de loa 
miembf'oa permanenNa del Conujo de Seguttd9CI o eus ,.PNHntmn .. •. Todo mtembn> 
de tea NKionea Unid8aque no esté penn8nentemente rep,..aentado en et Comite _,.. 
invttlldo por .... • 8aodet9e • aue l8bOf9s a.aando ., deumpefto eficiente d• tes 
funciones del Comi .. 1'9quiere '8 pattiCip8ción de dicho miembro. 

El ~ ... E•- -- - • au -· l>ejo i. llUtotlcl8d - Con- ... ~. le dtl'ección ••trat6aice de tod•• ... tuerzas •""Has puestea • dlapoaieión 
del Consejo. L9s cu-tione• relatiwie •I comando de dlct'las Fuerz8a .. ,..n ra•ueb• 
poe~te. 

El Comtte de Estedo M•yor. con autmU'.ación del Consejo d9 Seguridad y desp"*• d• 
consultar con lo• organismos regiOn.,.• ..,.-apiado•. poelrlll eat.ableeaf" aubc:omiNI• 
re(lion ..... 

Articulo 48 

Le .cciOn 1'9quertd• s-ra Hevmir a cabo las decisiones del ConS9jo de Segurfdad para el 
mantenimiento de la paz y .. .-gurtdad intemacio,,.les .. ,.. ejercida por todos los 
miembro• de las Naciones Unid•• o por algunos de ellos, aegün lo determine ef Con-jo 
deS.W.rid .... 

Ok:h•• deciaiones .. nin llevmidas a cabo por k>s mtembro• de l•s Naciones Unidas 
directamente y mediante su 9CCión en los organismos intemaicionalea •propiadlos de qu• 
ronnen pan.. 

Artfcuto•9 

Los miembros de las Naciones Unidas debetan prestarse ayuda mutua para llevar a 
cabO medidu dispuestes por el Consejo de Segurtdad. 

Articulo SO 

Si el Consejo de Seguridad tom-. rnttdidas pre ... ntivmis o c:oen::itivmis conlta un Estado, 
cualquier otro Estado, sea miembro o no de las Naciones Unidas, que confrontere 
J)f'Ot»emas económicos especiales originados por la ejecución de diehas medidas, tendrá 
el detWcho de consurmr al Con .. jo de Seguridad acere. de la solución de esos 
problemas. 

Articulo 51 

Ninguna disposición de la cartai menoscabará el de,..cho inm•nent• de legítima defensa, 
Individual o coJectivmi. en caso de ataque annado contra un miembro de las Naciones 
Unidas, hasta tanto que el Consejo de Seguridad haya tomado las medidas nl!teesarias 



P9'8 ment9ner .. paz ., ...,na.el ~-- Laa meclidea tornedaa por loa 
miembn:»s en .;erddO del -..cho d9 leQftime defen.. -'*' comunk:.M•• 
inn~ • ConMjO ele Segurided, ., no llfect8r'6n en m8nefa •gun• I• 9Utortdad 
y __ Can ___ .. __ c- ______ _ 

momento .. ~ que .. time nece....S• con el fin de m•nt•n•r o Natablecer I• p8Z y _.,_........_ .. 

ArtfculO SS 

CN'ITULO IX: COOPERACION ... n-clONAL 
ECONC>MCA Y SOCIAL 

Con el propóaito de ere• I•• condicione• de ••Wbilidad y bien•atar neceS8rt•• pmwi l•s 
...aecionea p.ciftc8s y 8mlato .. a flt1tr9 ... nac:ionea, b8&8dlla en el Nspeto •I prtncipio de 
Igualdad de deNehos y •I de I• libre det•rmin•eión de loa pu•blos, I• org•n~n 
promover*: 

a) nN91ea de vkl• m•• ... vados, trab•jo pmrmanent• para todos, y condiciones 
de progreso ., cs.aanono econ6mk:O y social; 

b) I• SOiución de pf0b .. 1n9s lntemac&onal•• de car6cter eeon6mtco, social y 
sanitmrio, y de otro• probfem•• coneJrO&; .. cooperad6n inWrn.aonal en .. orden cuttu,..1 
y educativo: y 

e) 91 rwapetO universal a loa d9rwcho• humano• y • las ~ fund.-nentalea 
de todas, sin hecar dl•tinci6n por motivOa de raza ... >Co, idkJma o religi6n, y la efectividad 
de tales derecho• ., libertades. 

Articulo se 

Todos IOa miembros M comprometen a tomar medktaa conjunta• o separadamente, •n 
cooperación con la org•niz~. para la realización de todos loa propósitos consignados 
en el articulo 55. 



Artfculo !57 

Los distinto• organismos •9P9ci•lizmdos est.blecidos por -=u.rdos Jntergubem•men
tllS.a, que tengmn mmplima atrtbuck>nes intemllCionmtea definid•• en sus estatutos, y 
rel•tivm• • m•terl•• de carácter económico, aocial, cultural, educativo, .. nitar10 y otr11s 
con•xm•. ••rán vinculados con .. orv-nizaclón d• -=uerdo con las disposiciones del 
articulo 83. 

T•fes organismos eapeci•lizmdos ••i vfncul•do• con i. organiz.eión - denomin•nlln en 
ltdel•nte los organismos eapecializados. 

Articulo 58 

L• organización h•rá recomendaciones con el objeto de coordinar las normas da acción 
y las activld8<19s de los organismos eapeciallzados. 

Articulo 59 

La organizaciOn iniciani, cuando hubieN lugar. negoclac ianes entrw los ••~os 
lnteresmdos pa,.. ct'9ar los nuevos organismos especiallz:ac ... s que fueren necesarios 
pa,.. la reallzeción de los propósitos enunciados en el articulo 55. 

Artfcuto60 

L8 responsabilidad por el desempel'lio da las funciones de la organización .. l'\aladas en 
este capitulo correspondenli a la Asamblea General y, y bajo la autoridad de •sta, el 
Consejo Económico y Social, que dispondré a este efecto de las funciones expresadas 
en el capitufo X. 

En este sentido, el Consejo Económico y Soetal podra hacer recomendaciones con el 
objeto de promover el respeto a los derechos humanos y a las libertades fundamentales 
de todos, y a la efectividad de tales derechos y libertades. Articulo 62. 

•Tfllnfflt: 
O:.VU. C .. rf.cl CO!!f!!t!(,...,, .H W '.V,uw-1 ~'....ús y 4•l:J4tura ,ú 4 CMf lnttt?W@tWl.ú 'luttra.f,. ~rw ·Y~ ~rú 
.Ú-lnf__,_~~Mt:u:.v~norw~ -Um.Lu. Jl'~S. 



Cooperación entre las Nado•n V•klas y 
I• Ors••la.ción de lo• Est•do• A•eric•nos 

Documento de posición presentado por César Oaviria. Secretario General de la 
Organización de los Estados Americanos en la Reunión de las Naciones Unidas sobre Organizaciones 

Regionales. Nueva York, 15 y 16 de f'ebrero de 1996 

l. INTRODUCCIÓN 

La primera reunión sobre este tema se realizó en asosto de 1994 y, tanto en ella como en el Suplemento 
de "Un Programa de Paz". se manif"estó que no seria apropiado definir un modelo único para las 
relaciones entre las Naciones Unidas y las organizaciones regionales en lo que se refiere a la promoción y 
la consolidación de la paz. La diversidad de experiencias.. capacidades, mandatos. estructuras y los 
distintos procesos de toma de decisiones. son elementos que hablan en favor del fortalecimiento de la 
cooperación con las Naciones Unidas dentro del entomo real de cada organización. 

• No obstante, es factible y útil identificar ciertos principios bAsicos que podrian servir de base para la 
cooperación. 
• En el Suplemento de •un Programa de Paz". la Organización de las Naciones Unidas propone varios 
principios que podrían constituir las pautas para la cooperación con las organizaciones regionales. 
• El establecimiento de mecanismos de consulta. fonnaJcs o inf"onnalcs. 
• La supremacía de la ONU en las actividades de mantenimiento de la paz y la seguridad internacional 
conf"onne a lo estipulado en su Carta debe ser respetada. 
• La división de responsabiJidades debe definirse claramente para evitar duplicaciones y rivalidades 
institucionales. especialmente cuando varias organizaciones panicipan en el mismo asunto (conflicto). 
• Es preciso que los Estados miembros encaren con armenia los asuntos que afecten los intereses de 
ambas organizaciones. Cabe mencionar al respecto las pautas que se utilizan en las operaciones de 
mantenimiento de la paz. 

11. POSICIONES ANTERIORES DE LA OEA RESPECTO 

A LA. COOPERACIÓN CON LA ONU 

1. Duranie la primera reunión entre la ONU y las organizaciones regionales. que se realizó en ª.Yº"''º 
de 1994. el Embajador Thomas representó a la organización como Secretario General interino. Sus 
declaraciones giraron alrededor de tres temas: la diplomacia preventiva. el manejo de la crisis y la 
gestión posterior al conflicto. AJ referirse al primero mencionó Ja Unidad para la Promoción de la 
Democracia de la OEA y sus actividades en educación civica. fonalecimiento de los sistemas 
electorales. seguimiento del proceso electoral y Ja modernización del Estado. elementos que fonnan 
parte del tema. Con respecto al manejo de la crisis. hizo notar la responsabilidad de fomentar el 
diálogo y utilizar Jos buenos oficios. En cuanto al Ultimo tema. la gestión posterior al conflicto, 
subrayó que la OEA ha asumido ese tipo de responsabilidades y citó cspecificamente los casos de 
Haiti y de Centroamérica (CIA V Nicaragua) 

l. En 1993, el Secretario General de la OEA Baena Soares dijo ante el ComitC Especial de Ja Cana de 
las Naciones Unidas y del Fonalecimiento del Papel de la Organización: 

La Organización de las Naciones Unidas tiende a contemplar la cooperación desde una 
perspectiva unilateral. o en términos del apone que le pueden ofrecer las 
organizaciones regionales. y no dedica mayor atención a un cntbque opuesto 



Propongo que no se hagan inlerprctaciones creativas de los documen1os jurídicos. 
Rechazo todo intento de imponer a las organizaciones regionales cualquier tipo de 
fiscalización de la ONU .... 

Continuó diciendo: 

La cooperación no puede estar fundamentada en una subordinación jcriu'quica ... ni en 
la especialización. dado que ambas organizaciones son de naturaleza general .... la 
cooperación debe ser reciproca. no unilateral~ debe .ctuar como elemento catalitico 
para compartir recursos a fin de lograr objetivos comunes. Es necesario identificar las 
labores y los mecanismos de cooperación dentro del marco que definen sus Cartas 
respectivas. 

111. EL PAPEL DE LAS ORGANIZACIONES INTERNACIONALES 
EN LA SOLVCIÓN DE CONFLICTOS RECIENTES 

2. En los últimos ai\os. desde que terminó la guerra fria. los conflictos en la región han mostrado una 
tendencia declinante. en comparación con otras regiones del mundo. lo cuaJ no quiere decir que 
estCn desapareciendo porque pueden brotar nuevas tensiones y reavivarse viejas rivalidades. Al 
mismo tiempo. continúan en aumento las solicitudes a los organismos multilaterales para que 
aporten apoyo y buenos oficios durante las distintas etapas de los conflictos armados. En 1986 se 
produjeron cinco conflictos importantes en el hemisferio: Colombia,. El Salvador. Guatemala. 
Nicaragua y Perú. En 1995 había cuatro sin resolver -Colombia. Guatemala. Pen'.a y MCx.ico-y 
dos habian finalizado -El Salvador y Nicaragua. Surgieron y se resolvieron dos: Suriname y Haití. 
Hubo dos inlerrupciones del proceso conslitucional que fueron superadas gracias a la inlervención 
diplomatica de la OEA y la nonnalización de esas situaciones dependió de la participación de la 
organización regional. En el caso del reciente conniclo annado entre Ecuador y Pen'..l. las dos 
organizaciones~ la OEA y la ONU. realizaron sus respectivas consullas irüormalcs. La ONU ofreció 
sus buenos oficios conforme a lo enunciado en su Cana en respaldo de los cuatro garantes del 
Tratado de Rio. Es decir. la OEA y la ONU participaron en distin1as etapas de la solucion de los 
conflictos y de la consolidación de la paz. 

3. Las labores cumplidas por la OEA, según la clasificación de actividades publicada en el 
Suplemento, que abarca los acuerdos para solucionar conflictos. son las siguientes: 

Aclividadn realizadas por la OIEA en acuerdos p•ra solucionar conftictos 
1990-1996 

ACTIVIDADES PAISES 

VIGlLANCIA DEL CESE Nicaragua 
DE FUEGO Suriname 

REAGRUPACIÓN V Nicaragua 
DES~tOVILIZACIÓN DE Suriname 
FUERZAS 

DESARME V RETORNO Nicaragua 
A LA VIDA ClVlL Suriname 

RE1't0C1ÓS DE ~UNAS Suriname 

FECHAS 

1989-1990 
1991 

1990 
1992 

1990 
1992 

1993 



', ............ u .. 
Honduras 
Cosra Rica 

A VUDA A REFUGIADOS l Nicaragua 
! Honduras 

ASISTENCIA ¡ Haiti 

-HUl\.tANlT~~~~-AIU,~-A~~~~'r' ~~~~~~~~ 
SUPERVISIÓN 1 La experiencia de la OEA no 
ADMINISTRATIVA , está relacionada con casos de 

1 conflicto 

CREAClóN DE CVERPOS-í ~-OE~A ;~-tiene e~~rienci-~-
DE POLICiA J 

.. OesE:R V ACIÓN DE LOS i Haiti-Prcsencia de la OEA 
DERECHOS tfUp..fANOS•• i Haiti - MICIVIH 

OBSERVACIÓN 
ELECTORAL••• 

RECUPERACIÓN 
ECONÓP..flCA 

SOLUCIÓN DE 
CONFLICTOS 

; Nicaragua 
: Suriname 
,
1 Haití 
Paraguay 
El Salvador 

1 Honduras 
Peru 
Venezuela 
Dominican Rep. 
Panama 
Guatemala 

' La experiencia de la OEA no 
está relacionada con casos de 
conflicto 

Guatemala • • • • 

.,,.,, ... , ... ,~ ..... 
J 993 a la fecha 
1993 a la fecha 

1993 
1990 
199S 

1993-95 

1992-93 
1993 a la f'echa 

1990 
1991 
1991-1995-1996 
1991-1993 
1992 
1993 
1993-1995 
1993 
1994 
1994 
1995-1996 

1995-1996 

• El regreso de refugiados fue uno de los componentes de la Po.fisión de Derechos Humanos de la 
MJCIVJH. 
•• Las actividades de derechos humanos de la OEA se realizan por conducto de la Cone .. de Ja 
Comisión Jnteramericana de Derechos Humanos y del Instituto Interamericano de Derechos 
Humanos. Esta referencia se aplica Unicamente a la solución del contlicto en Haiti dentro del marco 
de Ja ~flCJVIH. 
•• • La OEA observa elecciones en situaciones de conflicto y cuando no los hay. 



de la MICIVIH. 
••• La OEA observa elecciones en situaciones de conflicto y cuando no Jos hay. 
•••• Solución de conflictos a nivel de la comunidad. 

Las operaciones de remoción de minas son esenciales cuando cesa un conflicto, y en la actualidad 
los Estados miembros de la OEA est4n deliberando sobre la posibilidad de prohibir en el Hemisferio 
el uso de minas terrestres. 

En la Conferencia Regional sobre Medidas de Fomento de la Confianza y de la Seguridad. que se 
celebró recientemente en Santiago de Chile. se recomendaron las siguientes medidas: 

o Gradual adopción de acuerdos sobre notificación previa de ejercicios militares. 
o Intercambio de infbrmación y la panicipación de todos los Estados miembros en el Registro 

de Armas Convencionales de las Naciones Unidas y en el lnf'orme Estandarizado 
Internacional sobre gastos militares. 

o Fomento de la elaboración y el intercambio de información sobre politicas y doctrinas de 
defensa. 

o Consideración de un proceso de consultas con miras a avanzar en la limitación y el control de 
armas convencionales. 

o Acuerdos sobre invitación de observadores para ejercicios militares.. visitas a instalaciones 
mili!arcs. facilidades para observar operaciones rntinañas e intercambio de personal civil y 
militar para fonnación, capacitación y perfeccionamiento. 

o Reuniones y acciones para prevenir incidentes e incrementar la seguridad en el transito 
terrestre. maritimo y aéreo. 

o Desarrollo e implementación de las comunicaciones entre las autoridades civiles o militares 
de paises vecinos de conformidad con su situación fronteriza. 

o Realización de seminarios. cursos de difusión y estudios sobre medidas de fomento de la 
confianza mutua y de la seguridad, y politicas de fomento de la confianza con panicipación 
de civiles y militares. asi como sobre las preocupaciones especiales de seguridad de los 
pequei\os Estados insulares. 

o Programas de educación para la paz. 

IV. CCKJPERACIÓN RECIENTE ENTRE LA ONU V LA OEA 

4. Los siguientes son ejemplos recientes de cooperación entre las dos organizaciones. confonne a las 
definiciones de las Naciones Unidas: 

1. Co11.s11/1a - En abril de 1995 los Secretarios Generales de las dos organizaciones íonnaJizaron 
un acuerdo de consulta entre ellos. Se utilizaron en otros casos procedimientos ad hoc. En 
nuestra opinión este procedimiento es adecuado y debe mantenerse intacto. 

2. Rt!spa/Jo JiplumOlicu - Los precedentes más recientes son el nombramiento de un mediador 
de las dos organizaciones en la crisis de Haiti (Dante Caputo) y los resultados de dicha 
mediación. por ejemplo el Acuerdo de Govemors lsland. 

3. Rt!spa/Jo dt! operat:iún - No existen casos. 
4. Co-mo..,"i/i:cx.·iÓl1 - El caso de la Misión Internacional Civil en Haiti que ha desarrollado una 

labor muy Util en el proceso de consolidación de la democracia y la paz desde el 
restablecimiento del orden constitucional en el país. Ha sido una experiencia que ha dado 
buenos resuhados y que podria utilizarse como modelo para actividades de cooperación 
futuras. 

\.'.OPINIÓN DEL SECRETARIO GENERAL DE LA OEA 



soaRE LOS PRINCIPIOS DE COOPERACIÓN 

S. El principio de supremacia de la ONU en el campo de la paz internacional no es absoluto y debe 
aclararse en más detalle. 

Es incuestionable la supremacía de la ONU cuando se trata de casos que conllevan medios 
coercitivos o el válido uso de la fuerza para mantener la paz internacional en situaciones especificas 
de legítima defensa. por lo menos en lo que se refiere a la OEA. cuya Cana no prevé el uso de 
lüerza. 

Sin embargo. cuando el mantenimiento de la paz en general no es el objetivo principal. en la Cana 
de la OEA se afirma que el propósito de la Organización es afianzar la paz y la seguridad del 
Continente (articulo 2(a)). prevenir las posibles causas de dificultades y asegurar la solución 
pacifica de las controvenias que surjan entre los Estados miembros. 

La exclusión del uso de la fuerza en el ámbito de la OEA no es opuesto al objetivo enunciado de 
afianzar la paz y la seguridad del Hemisferio. 

Por otro lado. el articulo 52.:? de la Carta de las Naciones Unidas manifiesta que se harán todos los 
esfuerzos posibles por conducto de los organismos regionales para lograr el arreglo pacifico de las 
controversias de carácter local antes de someterlas al Consejo de Seguridad. Asimismo. segün se 
consigna en el articulo 52.3. el Consejo de Seguridad promoverB el desarrollo del arreglo pacifico 
de las controversias de cvácter local por medio de los acuerdos regionales. a iniciativa de los 
Estados miembros interesados o por decisión del Consejo de Seguridad. El articulo SJ dice que el 
Consejo de Seguridad se valdrá de los acuerdos regionales para aplicar medidas coercitivas bajo su 
autoridad. El mismo articulo tambiCn dice que los organismos regionales no podnln aplicar medidas 
coercitivas sin autorización del Consejo de Seguridad. 

En virtud de lo anterior. no cabe duda de la supremacia del Consejo de Seguridad para decidir 
sobre la aplicación de medidas coercitivas. Po.- otro lado. esta claramente enunciado que los 
organismos regionales tendrán prioridad para agotar. en primer lugar, todos los medios para llegar 
a la solución pacifica de los conflictos y diferencias. También es evidente que. confonne a las 
disposiciones de las Canas respectivas de las dos organizaciones. la OEA tiene no sólo la 
responsabilidad de buscar una solución a los conflictos sino que. ademas. conforme a lo enunciado 
en la Carta de la ONU. en este caso el organismo regional debe utilizar todos los medios a su 
alcance hasta agotarlos. Eso es precisamente lo que ocurrió en el caso de Hahi. 

6. Algunos problemas observados en la cooperación con las Naciones Unidas. 

El acuerdo transparente de colaborar al mayor nivel jerarquice de las dos organizaciones no 
siempre se filtra debidamente a todos los escalones institucionales de cada entidad. Las diferencias 
en los mCtodos de trabajo. en la dinlimica y los procedimientos que se utilizan producen. de tanto 
en tanto. una burocratización de las tareas requeridas por la propia naturaleza de los problemas que 
se encaran. Es preciso que las decisiones sean ágiles y r.ipidas. El gran nümero de organismos del 
sistema de la ONU complica aün mas los problemas de coordinación que surgen en el terreno 

7. Posible división de labores entre las dos organizaciones 

Las dos organizaciones son de carácter general. Ambas están dedicadas. como pane de sus 
objetivos respectivos. a promm.-er la pa.z.. y a mantenerla. y a otras actividades tales como la 



observación electoral .. la creación de instituciones. el fortalecimiento de la justicia. la policía civil, el 
gobierno democr3tico y la consolidación de la paz. En esos campos ninguna de las dos 
organizaciones tiene una supretnacia total y sus Cartas re$pe<:tivas no especifican limitaciones. Por 
esa razón. más que establecer especializaf::iones a priori. lo que se necesita es identificar úeas 
específicas en que ambas puedan operar. TambiCn se debe contar con mecanismos de coordinación 
que perdw"en en el bempo. 

La experiencia institucional y la capacidad de ejecución deben constituir las bases para delimitar las 
&reas en que trab9jará cada organización. Hay ciertas áreas en las cuales la OEA procura definir su 
panicipación de tnanef'a especifica. a .saber: 

o Oburvaclón ekctoral: En los últimos aftos la OEA ha cumplido con éxito varias misiones en 
los paises que se indican en el cuadro anterior. La experiencia que ha acumulado en este 
campo. y su capacidad. son cuantiosas. Por esa razón opinamos que en el futuro se debe 
evitar la duplicación de esfuerzos y llegar a un acuerdo que establezca claramente que la 
OEA dcscmpcflani esta función. 

o ColaboroL·iOn •la OEA en ttl proceso Je consolidaci0#1 de lapa;: en Guatelftala: La OEA 
est& realizando acciones de diplomacia preventiva para evitar retrocesos en el pr<JCCSO 
democnitico. La OEA reconoce la experiencia de la ONU y el papel importante que ha 
descmpeftando en los procedimientos de negociación de la paz. en Centroamerica y por ello 
opina que es importante,. en aras del mantenimiento de la paz en esa región. que la ONU 
mantenga su presencia. Por otro lado. la OEA esta dispuesta a complementar la labor de la 
ONU colaborando en el pr~. en atención a la solicitud anterior que formuló el Gobierno 
de Guatemala. La experiencia de ta OEA en situaciones posteriores a conflictos podd ser útil 
y vialida para la realidad que vive el pais. 

o Asesoramiento de la ONU a la &crrelaría Geltl!ral de la OEA en lo q11e se rrflere al anólisis 
y ge.~iOn de c°'iflictos: La experiencia de la ONU en este campo es lnvalorable. La 
Secretaria General de la OEA esta interesada en esbozar un programa para compan.ir dichos 
conocimientos y las metodologias pertinentes con la Secretaria de la organización regional. 

La realidad cotidiana de conflictos que se presentan y las exigencias que se plantean a las 
organizaciones multilaterales configuran una din&mica en cambio constante. Por esa razón. 
opinamos que los Secretarlos Generales deberian establecer un grupo mixto de trabajo para 
realizar un examen global de las actividades actuales de las dos organizaciones y preparar un 
plan de acción que se presentarla a la consideración de ambos. 



- Asamblea General 
Consejo de Seguridad 

ACUERDO MARCO GENERAL DE PAZ 
DE BOSMXA Y RERZEGOVXNA 
21 de noviembre de 1995. 

ASAMBLEA GENERAL 
Qui.ncuagA•i.mo per!.odo d• •••i.On•• 
Tema 28 del. progr•ma 
LA S%.T'O'ACl:0N EN BOSNl:A Y HERZEGOVINA 

CONSEJO DE SEGUR::tDJU> 
Quincuag6•i.mo afto · 

Cerse ds ~•sha '29 ds noví_ambra de 1?25 dirj,g;f,d• el Ssgresar¡Lg qsnsral 
ppr la Bwpreaent:anse pe;inansnss de lpe gasedge pnidoe de &mAri.sa · 

enes 1e• Nasggnsa unis!.4• 

Le .agradecer!.& tuvi.ere a bi.en hec:er di.•t:.ribui.r c:omo documento de l.e 
As•mbl.ea Gener"l.• en rel.ac:i.6n con el. terna 2e del. programa, y eom:;, documento del. 
Conaejo de Seguri.dad, el. tex~o edjuneo del. AC:lol•rdo M&rc:o General. de Pe: en 
Baani.& y Herzegovi.na. y de 1.o• anexos de 6ace (denomi.n•doe eol.ecti.vemente 

•
00acuerdo de paz"), c¡ue i!ue rul::iri.cado en Ceyeon (Oh:!.o), el. 2l. d• novi.embre de 
1.995 por l.• Jlepllbl.:l.ca d• Boan:l.a y Her:egov:Lna, l.& Repilbl.:l.ca d• Croac:l.a y l.& 
Jlepilbl.i.ca Federac:l.va de Yugo•l.&V.i&, as:t como por l.as demA• parcea en el. Acuerdo. 

(~) Madel.1.ne K. ALBR.l:OKT 
R.epr•••ntante P•rmaa.ente 

.f ... 
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Tegt;;q edjunsg 

ACUEltDO MARCO GENERAL CE PAZ EN BOSNIA Y KER.ZEGOVZNA 

La Repablica de Bo•n..ia y Harzegov.ina, la R•pdbl.:Lca da Croacia y l.a 
R•pa.bl.:l.ca FadaraC.iva d• Yugoalav.ia (la• "ParC.••"'> • 

Besgngsiapdp la nece•.idad de un arragll"I ampl.io para poner ~.in al. c.r.&g:i.co 
confl.:Lcto en .la reg:L6n. · 

~ de conc.r:Lbu:Lr al logro da ••e f:Ln y de promover una pa:i;: y un.a 
••C.&b:Ll.:l.dad p•rdurabl••· 

a.g¡trmepdg •U comprorn:L•o con lo• Pr:Ln.cipio• B.&sico• Acordado• publ:Lcado• •l. 
a de ••pc.iambra de l.995. l.o• Nuevos Principio• B&•:Lco• Acordado• publ.icado• al. 
26 de ••pC.:iembre de l.995 y l.o• acuerdos de ce•ación del. fuego del 14 da 
••Ptiembre y al. 5 de octubre de 1995, 

pewsasendg al. Acuerdo del. 29 da ago•to de 1995, por el. que ee au.tor:izd a la 
dal.egac:l.ón de l.a Rapa.bl..i.ca Federativa de Yugoal.av.ia a e:Lrmar, en nombre de l.a 
R.epllbl.i.c:a Srp•ka. las parta• del. pl.an de paz que le concerniera, con l.a 
obl.i.gac:Lón de aplicar estricta y conaecuentament• al. Acuerdo a qua ae l..l.egara, 

Han acordado l.o •igu.iente; 

Art;;!sµ1o X 

Las Pare.ea •• gu..iaril.n en aua relacione• por l.o• pr.inc.ipio• enunciado& en la 
Carca de las Nac.ione• t1ni.daa y an el Acta F.inal. de Helainki y otro• documenC.oa 
de l.a Orgap.i:ación para l.a Segur.idad y l.a Cooperac:L6n en Europa. En parcicular. 
l.aa Pa:rtél.:" · raapetar&n pl.enamante l.a :Lgual.c!ad •oberana de l.aa demAa. ar:i::-egl.aril.n 
l.aa cont:.rovera.iaa por med:Loa pacifico• y •• abatandr4n de todo acto, madi.anee 
amenaza o 1.1•0 de la fuerza o por otro medio, contra l.a incegr:Ldad Carr:Lcor:Lal. o 
l.a :Lnd•pend•nc:La pol!cic• d• Bo•n.i• y Her::egov:Lna o de cual.qu:L•r oc.ro Eaeado. 

# a;-stsµlq XI 

La• Pare.ea acogen complac:L-:Sas y hacen suyas l.aa d.iapos:Lci.ones que ae han 
adoptad.o en rel.ac:L6n con l.ca aspectos m:il.icarea del. arregl.o de paz y l.oa 
••pece.o• conce::-n.iences a la escebil.izao::L6n reg:Lonal.. que •e enuncian en el. 
anexo l--A y el. anexo l.-B de l.oa acue:doa. Laa Parces reapecar"-n pl.•namence l.011 
compror.r.:L•o• &su.mi.dos en el. anexo l.-A y ;i:omover;in au cumpl.:im.ienco, y cumplir.&n 
pl.enamente l.o• ccmprom!.ac• enu:i.c.iadoa en el anexo l.-B. 

a-s~s··~ º xxI 

/ ... 
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•11•••1••• 
·~01 ~ 
•&g:lna 3 

•1 aaaxo a d.e1 ~r.SO. La• ••rt•• re ... t:ar&A pl.•nameDt:• l.o• COft!Protft.i•o• 
a•Ulft.Ldo• sn ••• anaao y pr~r&n e1 ~l.:Lai.ento d• ••t:o•. 

agt¡$qu1p ry 

La• Part•• acogen c::omp1ac.:Lcla• y ~e- •u.yo •1 pcograar.a de •1ecc:Lone• para 
aoan.1.a y H•ra99ov:Lna anUAc.:Lado en •1 --..o 3. La• ••rt•• r••p•tar&.n p1aa..a.ente 
eae progra- y pra.m:tver&n •1 C\111111'11.-.:Leat:o de ••te. 

MSSsds V 

La• Partea acogen Catlllil1ac.:Lcla• y bacan •u.ya• 1aa d.i•po•i.c:Lonea r••P•~to de 
1a Con•t:Ltu.ci.4D de 9o•n..1.a 'Jf .. raegov:Lna que •• enu.a.ci.an •n el. anexo • ." La9 
•artea r••pet:.ar&o. p1anam.nta J.oa C0811Proai•o• aeuai.da• en ••• anexo y pcomo,,.r&n 
•1 cu.nrpl:Lmi.ento de ••to•. 

ars;ssUie VJ 

La• il'art:.ea acogen c09FJ.ac:Lcla• y bacen au.yaa 1a• d.:Lapoa:Lc:Lon•• reapecto del. 
eat:.abl.ec:Lm1.ento de UA tri.bun.al. da arb:Lt:raj•. un.a coe.:La:L6n de Derecho• Hum&D.o•. 
u.na Corni•:Lón. para 1•• ••r•ona• O-•pl.aaadaa y 1o• aafugi.adoa. y u.na COmi.•:l..6n de 
Pr•••rv•c:L6n da l.oa Mon~ntoa llaci.oa.al.•a. aaS: como raapacto del. ••tal:ll.ac:Lllli..n.to 
da ampr•••• pal:ll.:Lca• an ao•ni.a y Haraegov:i.n&. qua •• -.nunc:Lan en l.o• anaxoa S 
a 9 da l.oa acuerdo•. La• Partea raapetar&n 'Jll.•n.amenta l.oa comprom:Laoa aaumi.doa 
•n aaoa anaxoa y promovar&A el. cu.ntpl.i.mJ.anto de 6atoa. 

AEtzSS'Hle y¡¡ 

lleconoc:Lando qua "1a obaarvanc.:La de l.oa darachoa humano• y l.a protacc:L6n da 
l.oa refug:Ladoa y 1•• par•onaa daapl.aaacla• rav:Latan :Lmportanc:La fundamental. para 
•1 l.ogro de \.lnA paa duradera. l.aa Partea &cu.ardan l.a• d:l.•¡>e•:Lc:Lonaa r•l.at:Lvaa a 
l.oa derecho• humano a qua •• anuaci.an en al. capS:tul.o l. del. Ac:Uardo dal. anexo G. 
aaS: COll\O l.aa d:l.apoa:Lc:Lon•• ral.at:l.Ya• a ;Lo• ra~u9:l.•do• y l.aa p•raon.a• d••pl.azad.a• 
qu• ~:Lguran en al. c.a.pS:tuJ.o 1 dal. a.cu.ardo d•l. an•xo 7. y cumpl.:Lr&.n pl.anam•nt• 
aaa• diapoa:l.ci.onaa. 

A.rSJsulg V"'Jt 

t.&• Parta• ac05•n compl.acidaa y hacen •UY•• l.a• diapoa:Lc:Lone• r•apacto de 
l.a •pl.:Lcac::f.6n da aata arr•gl.o de paz. :l.ncl.u:Lda• p•rti.cul.armant• l.aa ral.•ti.v•• .a 
l.a apl.:Lcaci.6n en al. pl.ano c:Lv:Ll. (no mil.:Ltar) qu• •• e.nunc:l.a.n an er Acuerdo del. 
a.nexo l.O. aa!. como 1.a.a ral.at:Lvaa a l.a ~u•rza :Lnternaci.oa.al. d• pol.i.c!.a. que 
anuncian •-!n al. A.cuerdo de:!. anexo 1.1.. t.aa l'•=t•• reapetar&.n pl.er..amante l.oa 
compromi•oa asum:Ldoa en e•oa ana:x;o• y promover•n el. cumpl.:l.m:Lento de 6atos-

/ ... 
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p.gs,suia xg 

La• ••rt•• cooperaran pl.9nam.Ate con toda• 1•• enti.dadea parti.ci.paDt•• -
l.• apl.i.caci.dn d• ••t:.• arregl.o d• pas. qua •• deacri.beln mn l.oa anexaa de1 
9r•a•nt• Acu•rdc:t o que bayan r•ci.bi.do autori.aaci.6n da otra t!orwa del. C:osui•'jo de 
•99\.lri.d.ad da l.aa 'lfaci.on•• Uni.d.ae. con arregl.o a l.a obl.i.gac::i.dn d.- tocia• 1aa 
•art•• de cooperar en l.a i.nvaaei.gaci.6n de 1.oe cri.menaa da guarra y ot:.raa 
v:l.ol.aci.onaa del. derecho i.ntarnaci.anal. hum&ai.t:.ari.o y al. an:Sui.ci.alftl.ento de l.oa 
ra•pon•ab1••· 

Ars!sµlg x 

La aap\'lbl.:l.ca redarati.va da Yugoel.avi.a y l.a aap1lbl.i.ca da aoanJ.a y 
aar••srovi.n.a •• racanoc•n mu.cuamant• como &etadoe eobaranoa i.nd•p.ndi.ant•a deme.ro 
de aua ~rontaraa i.ntarn.ac::i.onal.e•. Otro• aapacto• da ••• r•coa.oci.ftli.ant:.o ftlUt.UO 
aer&n ob'j ato da ~uturaa convar•aci.onaa. 

Ari;!sulp XX 

El. praaanta ~uardo entrar& an vi.gor en i=uaneo haya ai.do e-i.rmado. 

HECHO •n Pari.• al. 21• di.a da novi.ambre de l.995. an taJCtc:ia en l.oa i.di.omaa 
boani.o. croata. i.ngl..,a y a•rbi.o. todo• 1.oa C"Ual.•• •on i.gual.manta autAnti.coa. 

Por l.a R•pilbl.i.ca de 
aoani.a y Kerzegovi.na 

··I 
lll.ubri.c~do) 

Taati.goas 

Hagoci.ador Sapacial. 
da 1.a uni.6n Europea 

(Rubricado) 

Por 1• F•d•raci6n 
de auaia 

(11,uhricado) 
~- .~ :.v.c e:. .•=oc;.~ :.] 

Por l.• RapObl.i.ca 
croaci.a 

(R.ubri.cado) 

(Rubricado) 

Por al. Reino unid.o d• 
Gran Sr•tal\a a ::trl.anda 
d•l. Nort• 

(Rubri.c•do) 

Por 1.a 11.apdbl.i.ca 
Fadarati.va d• Yugoal.avi.a 

(Rubri.cado) 

Por 1.a Jt.apdbl.i.ca Fadaral. 
de A1aman.ia 

(Rubricado) 

Por l.o• Satadoa Un.idea 
de Am6rica 

(Rubri.cado) 

/ ... 
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S/RES/1101 (1997) 
211demarzode1997 

llESOL"CIÓN 1101 (19!>7) 

ANEXO 

Aprpbasfa pgr el Cqn•ip de Seguridad CD au }751 sesjón 

sc)t:hrada .. 2a de nwzg de 1997 

El Cgnyig de Squridasf 

Tpmw>do nota de la carta de fecha 27 de marzo de 1997 dirigida al Presidente del Consejo de Seguridad 
por el lleprucntante Permanente de Albania ante las Naciones Unidas (S/19971259). 

Tomaodo MI• también de la carta de f'echa 27 de marzo de 1997 dirigida al Secretario General por el 
k.cpl"C$Cntantc Permanente de Italia ante las Naciones Unidas (S/1997 /258). 

TomNHfo nma de la Decisión 160 del Consejo Permanente de la Organización para la Seguridad y 1a 
Cooperación en Europa (OSCE). de fecha 27 de marzo de 1997 (S/19971259. anexo ll). que incluye el 
suministro del ~o de coordinación dentro del cual otras organizaciones internacionales puedan cumplir 
las obligacioneS que les correspondan en sus ~vas csfct"&S de competencia. 

Bccordarido la decluación del Presidente del Consejo de SeQUridad sobre la situación en Albania de f'ec:ha 
13 de marzo de 1997 (SIPRST/1997/14). 

~ su profunda preocupación por el empeoramiento de la situación en Albania. 

Subrayando la necesidad de que todos los interesados se abstengan de cometer actos hostiles y de 
violencia. y ~ su llamamiento a las partes interesadas para que continúen el di'1ogo polltico. 

Dntacandg la imponanc:ia de la estabilidad regional y. en ese contexto. apgyanda plcn•mcnte las 
gestiones diplomáticas de la comunidad internacional para lograr una solución pacifica de la crisis, 
especialmente las de la OSCE y las de la Urü6n Europea.. 

.6fionawkt la soberanía. ta independencia y la integridad territorial de la República de Albani, 

DctennJnaruto que la actual situación de cñsis en Albarúa constituye una amenaza para la paz y la 
seguridad de la región. · 
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1. CSIDdmla todos los actos de violencia y hace yn UunamJmto para que se lea pon .. l1n de inmediato; 

1 2. Asop cgmplacjdg el o&ecimiemo de cienos Eltados Miembros de establecer una fuerza de protección 
multinaciolUll temporal y limitada para &cilitar la entres• humanitaria en coadfciones de sepridad y sin 
demora. y para ayudar a establecer un medio raauardado para las misiones de las oraanizacionca 
internacionales en Albania. inclusive las que suministran asistencia humanitaria; 

2ar2 

3. Acgac cgmplacjdg whmU el o&fcimicnto de un Estado Miembro. que fisura en su cana 
(S/1997125•). de uumir la dirección de la oraaniución y el mando de - fberza de pro1ecci6n 
multinacional temporal .. y lWDA..J!:Q..la de todos los objetivos que se enuncian en esa carta; 

4. Au1mUa a los Estados Miembros participantes en la fuerza de protección multinacional a realizar la 
operación en forma neutral e imparcial para loarat los objetivos enunciados en el pirrafo 2 a¡¡u:a y. 
actuando de conformidad con el Capitulo VII de la Carta de las Naciones Unidas. eutgrjp edmn4J a esos 
Estados Miembros a ulvquardar la -suridad y la liben&d de circulación del personal de dicha ftlena de 
protección multinacional; 

5. Hesw yn llamamj90tg a todos los intuesados en AJbanJa para que cooperen con la fuerza de protección 
multinacional y los ora:anismos humanitarios internacionales a fin de que la enueaa de la asistencia 
humanitaria te realice en condiciones de sq¡uridad y sin demo~ 

6. ~ que la operación tenaa una duración limitada de tres meses contados desde la aprobación de la 
presente resolución. tranllCWTidos los cuales el Consejo evaluará la siruaci6n sobre la base de los infonnes 
mencionados en el pirrato 9 infi::a; 

7. ~ que los aastos de ejecución de esta operación temporal sean sufraa;ados por los Estados 
Miembros participantes; 

B. ~a los Estados Miembros participantes en la fuerza de protección multinacional a que cooperen 
estrechamente cap el Gobierno de Albania. las Naciones Unidas. la OSCE, la Unión Europea y todas las 
organizaciones i.litérnacionales que participen en el suministro de asistencia humanitaria a Albania; 

9. 2id.a. a los Est.dos Miem~ros participantes en la fuerza de protección multinacional que presenten al 
Consejo. por conducto del Secretario Gencl"al. informes periódicos por lo menos cada dos semanas. el 
primero de los cuales deberá presentarse a más tardar 14 dias después de la f"echa de aprobación de la 
presente resolución, y en el que se espccificarin. enue otras cosas. los parámetros y modalidades de la 
operación sobre la base de las consultas que se celebren entre esos Estados Miembros y el Gobierno de 
Albania;. 

1 o. ~ seguir oc:u¡Mndose activamente de la cuestión. 



____ .. _ ·---,, 
#"~'\ NACIONES 

1 af2 

~UNIDAS 

SIRES/1110 (1997) 
28 de mayo de 1997 

Anexo 

RESOLUCIÓN 1110 (19'7) 

Apmllede eer el C.eKla 4c Ssepdde4 g IM J7N aniép. 

clkh[Jld• d H tic weyp ele 1997 

El Co0 Mjo de Sceuridwl.. 

Recordando lodas sus resoluciones pertinentes anteriores. en panicular. sus resoluciones 1082 ( 1996). de 
27 de noviembre de 1996. y 1105 (1996). de 9 de abril de 1997. 

Besgrst.ndp •MDbiCn su resolución 11 O l ( 1997). de 28 de marzo de 1997. en la que expresó su profunda 
preocupación por la situación en Albania, 

Rcafianando aa defensa de la independencia. soberania e integridad territorial de la cJt República 
Yuaoslava de ~edonia. 

~ su reconoc:im.iento de la imponante función desempeftada por la Fuerza de Despliegue 
Preventivo de las Naciones-Unidas (UNPJlEDEP) en el manterümiento de la paz y ta estabilidad. y 
rindiendo hgJ!W!J•je al personal de la Fuerza por la forma en que cumple su mandato. 

Asosicndo con bcneplkbg los progresos sisnlficativos logra.dos por los Gobiernos de la ex República 
Yuaoslava de Macedonia y la llcpública Federativa de Yusoslavia en el desarrollo de aas relaciones 
reciprocas en muchas esf'eras. y o:itnaruhz su llam.amiento para que los dos Gobianos apliquen 
plenamente su acuerdo del 8 de abril de 1996 (S/19961291. anexo). en particular respecto de la 
demarcación ele su frontera común,. habida cuenta de la bi.aena disposición que han demostrado para 
resolver la cuestión. 

Tomando nota de la cana de fecha 1 de abril de 1997. dirigida al Secretario General por el Ministro de 
. .Relaciones Exteriores de la ex República Yugoslava de Maccdonla. en la que solicita que se prorrogue el 

mandato de la UNPREDEP (S/19971267. anexo), 

Habjcndg cx;amjnado el informe del Secretario General de f"echa 12 de mayo de 1997 y las 
recomendaciones que figuran en él (S/1997/365 y Add.1), 



t. Qs;M pronopr .i -..o de la UNP1'EDEP - ol 30 de noviembre de 1997, • inic:iorol l de 
oc:tubre de 1997. teniendo en euenta tu condiciona ünpnantn en ... momento. una reducción paduaJ.. 
durante un psriodo de dos meen,. del componente militar de 300 hombra (oftcialea y tropa); 

2. ~ al S.C.-..rio Oenmat que lo mantenp inf"onn9do periódicamente de la evoluci6n de la lituación y 
pide,.,,.,... .S Secntario a..r.I que examine la compoüción. el ~loa efectivos y el mandato 
de la UNPllEDEP como lo ha indicodo - - infbnne. - - la situación imperante .. -
momento en la f'e9ión. en particular en Albania. inctu.o en et contexto de las elecciones en ese pals. y que 
.. presen.te un informe. • mb tardar .. l s de aao•o de 1997. para 9U COftlidet"ación; 

J. AsPM sgn hspcpMsjtp el redcspliesue de la UNPllEDEP ya irealiz.ado a la luz de la situación en 
Albania y alimla al Secretario Oeoual a que QOatin,ie el redaplietJUe de la UNPllEDEP U>malldo en 
c.onsidel'ación ta lituaclón imperan.te • la reaP6n. de conformidad con el mandato de la UNPREDEP; 

•. Dm;ilk-'< ocupMdoM de la cuestión. 





OPERACIONES DE MANTENlMIEl'Ol'O DE. l-' PAZ 

PREGUNTAS Y RESPUESTAS SOBRE LAS OPERACIONES 
DE MANTENIMIENTO DE LA PAZ DE LAS NACIONES 

UNIDAS 

Actualización de septiembre de 1996 

El CDl1Mjo de S.gurldad envio al ~rsonal de mantenimiento de lapa:: dil úu NaciOIWs Unidas., que se 
dislingue P8" SM.s casco.so bolrwa a:1i1les dtl las Naclon.s Unidas, para ~a apila. OCl#rdos de 
,,a=. .svpert1IMW OCl#n;lo$ dtl c.saclón ddfaego, palnll/ar zonas •s-llitarl:ada.s, crear zonas de 
amortiguación entre faenas rivales y establecer treguas mientras se 'Wgocian soluciones pac(/icas a /as 
controwrsla.s. E:n tiltt.a Instancia. nn .,..1.Ji,c:vgo, el •:rilo • las operaciones di! lflOl'ltenl,..lento de lapa:: 
del'6ndl dtll con.wnti•i•nlo y la ~roción de las parles en conflicto. 

Las Nacla#Ws Unidas no tt.rwn •jfircilo. Para cada o¡Mrat:lón dtt 111a111en1,,,1ento dw la Paz los Estados 
Mie•bros aportat vo/IUtlarl,.,..nte equipo y conlinpntes. por lo cva/ nciÑn 11na ~nsoción con 
cargo a un pr-e~esto •sp!'clal para CJP'raciontes de nranteni•iento de lapa::. A.lgrnwu veces. además 
dd perMNGI ,,.ilitar, •n e3ltU CJP'TOCIOIWs participan policlas, ob.-~s de elecciones. ~rvlsores 
de derechcu ltu~y OITO$fanclonarlos civiles. El personal de mantenimiento de lapa: suele portar 
anrtaS lipras para .su l•gilifllfO d6fe1Ua, aunque muchas wces wi t#sanrtado, pero .su "..--o" lllCi.s' 
potente es .su l•parcialldad. Recurre a la perSllQSión y al uso "'lnimo de la faena para disipar te1isiorws 
e '"'¡Mdlr en,frwntalffiento.s. Se OOla de ""trabajo riesgoso: desde 19./.S, más de /.400 funcionarios de 
lasfaerau • ..antenl•lento de lapa: de las Naclmws Unidas ltm1 perdido la vida en el cumplimiento 
de/deber. 

•Cu6atas operaciones de mantenimiento de la paz han orw:anizado las Nacioaa Uaidas? 

Desde 194S. las Naciones Unidas han organizado 42 operaciones de mantenimiento de la paz. En la 
actualidad se estin llevando a cabo 16 operaciones de esta indole. El Consejo de Seguridad autorizó 29 
operaciones de ID&ntenimiento de la paz entre 1988. afto en el que las operaciones de mantenimiento de la 
paz de las Naéiones Unidas recibieron el Premio Nobel de la P~ y 1996. 

•Quifn está • carw:o de las operaciones? 

Los IS Estados miembros del Consejo de Seguridad, y no el Secretario General, establecen y definen las 
misiones de mantenimiento de la paz.. De acuérdo con la Cana de las Naciones Unidas. el Consejo tiene la 
responsabilidad primordial de mantener la paz y la seguridad internacionales. Los cinco miembros 
permanentes del Consejo - China. Francia. los Estados Unidos. la Federación de Rusia y el Reino Unido 
- pueden vetar cualquier decisión sobre las operaciones de mantenimiento de la paz. 

Los soldados rasos de las núsiones de mantenimiento de la paz no juran fidelidad a las Naciones Unidas. 
Los gobiernos que aportan voluntariamente contingentes negocian con detenimiento las condiciones de su 
participación,. incluidos los acuerdos relativos al mando y al control. Esos gobiernos se reservan la 

·-autoridad final sobre las fuerzas militares que sirven bajo la bandera de las Naciones Unidas, incluso en 
cuestiones de disciplina y personal, y pueden retirar sus tropas cuando lo deseen. Los soldados de esas 
operaciones de mantenimiento de la paz visten el unifonnc de sus paises. Para identificarse como 
miembros de las operaciones de mantenimiento de la paz tambiCn llevan boinas o cascos azules y la 
insignia de las Naciones Unidas. 



OPERACIONES DE MANTENJMIENTO DE LA PAZ 

•-••u•u ._ ____ --..v..-••'--•-' 
.r Se prevé que en l 996 el costo del personal y el equipo de las operaciones de mantenimiento de Ja paz 

ascended a alrededor de 1.600 millones do dólares. En t 995 costaron 2.800 nüllones de dólares,. suma 
que reOeja los sastos de mantenimiento de la paz do las Naciones Unidas en la ex Yuaoslavia. Todos los 
Estados ~embros deben paa;ar la parte que les corTesponde se¡iún una f'ónnula que ellos mismos han 
acordado. Sin embarvo. al 1 de aeptiembre de 1996. los Estados Pdiembros deblan a las Naciones Unidas 
2. t 00 millones de dólares correspondientes a cuotas actuales y atrasadas para las operaciones de 
mantenimiento de la paz. De los clnco miembros pennancntcs del Conxjo. iodos menos Francia adeudan 
.distintas cuantfas COrTeSpondientes a cuotas de aftas anteriores para operaciones de mantenimiento de ta 
paz. Los Estados Unidos son el mayor deudor. ya que deben más de t .000 millones de dólares. 

En 1995, las adquisiciones de bienes y servicios realiz.adas por las Naciones Urüdas para las operaciones 
de mantenimiento de Ja paz ascendieron a 399 millones de dólares. La mayor proporción de esos 
contratos. et 48%, benefició a empresas de los Estados Unidos . 

.¡C6mo se remunera al peno•al de manteaimleato de la paz,. 

Los soldados que participan en las operaciones de mantenimiento de la paz reciben un sueldo de sus 
gobiernos. según el ranao que ocupan en sus paises y la escala de sueldos que se aplica en ellos. Las 
Naciones Unidas reembolsan a los paises que voluntariamente aponan contingentes a las operaciones de 
mantenimiento de la paz aplicando una tasa fija de aln:dcdor de 1.000 dólares mensuales por soldado. 
Además,. las Naciones Unidas reembolsan a los paises por el equipo que aponan. Sin embarso. los 
reembolsos a estos paises se suelen aplazar porque los Estados Miembros no han pagado sus cuotas y las 
Naciones Unidas no tienen fondos suficientes . 

.¡Cutlles son los paba que aportan coalinaeates y equipo'! 

Todos los Estados ~embros comparten Jos riesgos que entra/la el mantenimiento de la paz y la 
seguridad. Desde 1945 ~ 11 O naciones han apenado contingentes en diversas ocasiones~ en la actualidad.. 
71 paises apo" .. i>ersonal de mantenimiento de la paz. Al 1 de septiembre de 1996. los cinco paises que 
aportaban más' contingentes a estas misiones eran el Pakistán (1.719 soldados). la Federación de Rusia 
(1.177). Bangladesh (l.184). la India (1.203) y el Brasil (1.203). El pequefto Estado insular de Fiji ha 
participado en casi todas las operaciones de mantenimiento de la paz de las Naciones Unidas. aJ igual que 
el Canadá. Incluso los Estados que no son miembros de las Naciones Unidas han contribuido a esas 
operaciones; Suiz.a. por ejemplo. proporciona ~inero. unidades de servicios mCdicos. aeronaves y otros 
elementos de equipo a las operaciones de mantenimiento de la paz . 

.¡Por qu~ es o.o ecoa6mico el m•nteoimiento de la paz! 

Los gastos de manteninúcnto de la paz son muy bajos en comparación con el costo de un conflicto y las 
pérdidas de vidas y bienes que de él se derivan. Por cada dólar que Jos gobiernos en 1995 gastaron en 
actividades militares. menos de medio centavo se destinó a las operaciones de mantenimiento de la paz de 
las Naciones Unidas. La parte del mantenimiento de la paz de las Naciones Unidas que corTCSponde a los 

. Estados Unidos en 1996 asciende apro:icimadamente a 320 millones de dólares. es decir menos de 1.25 
· dólares por persona . 

.¡Las operaciones de Imposición de la paz ~uivalen • la!I de m•nteoimiento de la paz? 

Estos dos tipos de operaciones no deben confundirse. Las operaciones de manterümiento de la paz de las 



Naciones Unidas se han basado tradicionalmente en el consentimiento de las panes en conflicto y 
entraftan el despliegue de personal de mantenimiento de la paz para que aplique los acuerdos aprobados 

.r por esas panes. 

A las actividades militares apoyadas por las Naciones Unidas se las denomina operaciones de imposición 
de 1a paz. En cada una de esas operaciones. el Consejo de Seauridad ha autorizado a los Estados 
Miembros a tomar las medidas necesarias pL ... lograr un objetivo declarado. Esta Cacultad se ha utilizado 
en muy poco, casos. como en la Guerra del Oolf'o. Somalía, el sudoeste de Rwanda, Haiú y Bosnia. 
Ninguna de estas operaciones de imposición de la paz,. incluida por ejemplo la de la Guerra del Golfo. la 
llamada "Tonnenta del Desieno". se llevó a cabo bajo el mando de las Naciones Unidas. pues se 
efectuaron bajo el mando de un país o de un grupo de paises. 

Tanto las operaciones de mantenimiento de la paz como las de imposición de la paz se rigen por las 
disposiciones de la Carta de las Naciones Unidas relativas al manteninüento de la paz y Ja sesuridad. 

¿Qué problemas han obstaculizado aJau11u misiona recientes de mantenimiento de 1• paz! 

El principal problema que han afrontado las operaciones de mantenimiento de la paz ha sido Ja falta de 
voluntad de las panes en conflicto de buscar soluciones pacificas. Otro problema grave ha sido que los 
Estados Miembros no proporcionan recursos suficientes. A veces. el Consejo de Seguridad ha 
encomendado tareas muy dificiles a las fuerzas de mantenimiento de la paz. sin proporcionarles los 
medios de cumplirlas. A continuación se mencionan dos ejemplos recientes 

En 1994 el Secretario General informó al Consejo de Seawidad de que Jos comandantes de las 
operaciones de mantenimiento de la paz necesitaban 35.000 soldados para impedir los ataques contra las 
"zonas seguras"' de Bosnia y Herzeao~ que habla creado el Consejo de Seguridad. Sin embargo. los 
Estados ldiembros sólo autorizaron el despliegue de 7 .600 soldados y tardaron un ali.o en aponar esos 
contingentes. 

En Rwanda, en J~ eJ Consejo de Scsuridad decidió uninimemente. ante la evidencia de aenocidio. que 
se necesitabané6ft urgencia S.500 protectores de la paz en d país. Sin embargo. los Estados Miembros 
tardaron casi seis meses en aponar esos contingentes. aunque 19 gobiernos hablan prometido mantener 
31.000 soldados como fuerzas de reserva pua ta operación de mantenimiento de la paz de las Naciones 
Unidas. 

~ ...-e1 .,........_.,ºde t.fet1"91d6aNMka .-1 .. N.-.e.Uaklaa. 
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ANl:AU 
DOCTRINA CALVO 

El principio d• saber.ni• como principio opuesto al ejercicio d• la protección diplomática 
de los extr8njeros. se encuent:r9 en I• docttina del ilustra argentino Cartas Calvo. Esta 
doctrina tiende a que los estados no acuerden la protección diplomática a sus 
nacionales, excepto en et ~so que estos n8Cionate• hubieran cumplido con una serie de 
requisistos. cuyo número varia según las interpretaciones que se le dan • la doctrina. 

Según el intemaeionalista Cartos Calvo. •un Estado libre y aoberaino tiene el derecho de 
acrecentar su pobl•ción. sus riquezas y su territorio, de extender su poder y su 
in"u•ncia, de mejorar las condiciones de su industrfa y de su comercio: de aumentar o 
disminuir su ej6f'cito y su armada. Lo que ha sido ....conocido por todos los publicistas y 
sancionado por la politica de las naciones. Sin embargo el uso de este denteho está 
subordinado al respeto del ejercicio del derecho que pertenecen a todos. Si fuera de otra 
manera el limitado reivtndicmdo por uno, se transformaria en privilegio y destruirla el 
principio de igualdad. la independencia misma y hasta la soberanía de los demás 
estados". 

En este sentido su tesis gira en tomo a la siguiente afirmación: 

"'En Clerec:ho intem.acionaf estrieto, el cobro de c:r6ditoa y la demanda de reclamaciones 
privadas no justifican de plano la intervención annada de los gobiernos•. 

Existen varios tipos d• cl6usul•a calvo. Uno de ellos recoge más o menos textualmente 
k> que el autor argentino expresó, esto es, una afinnaci6n gene ... 1 da qua el Estado no 
admiti• más oblig8Ciones haci• los extranjero• que las que la Constitución o las leyes 
~•n ~ra sus propio• ciudadanos. Otros ordenamientos sólo admitian la 
interposición diplom6tic.- en el caso de una denegación de justicia. etr.s disposiciones 
astablecian como obligatoria la inserción, en contratos celebrados entr9 el extranjero y el 
QC>bitlrno. de una cl6usula que unas ""'909S obliQeba al extranjero a agotar los recursos 
locales antes de intentar una reclam.aón dipk>m6tica y, otras, a renunciar intentar la 
protección de su gobierno. En estricto rigor t6cnico, la cl8usula calvo consista en una 
diaposic:i6n que .. in .. rta en un contrato o convenio entrw un extranjero y el gobierno c::lal 
pai• de NCielancia, por 10 que qued• comprometido el extrainjero • ciertas prestaciones y 
conduc:t9s en f9l8ICi6n con la protecci6n de su país. Gene ... lmenta constituye un• 
concllcl6n reaolutorial - Ull contrmto. 



ANEXO 
DOCTRINA CARDENAS 

Eshl doctrina en 18 decl.,...;6n hecha por el presidente C6rdenaa, el 10 de septiembre 
de 1938, •nte el Congreso lntemacionel Pro Paz, 1• cual dice •si: 

• ... me ,.,. .. ro • I• teori• intemecion•I. que sostiene 1• persistanci• de I• 
necionalidad • trmv6s de loa ciud8d•no• que emigran para busc.r mejoramiento de vid• 
y prosperided económica, • tief'T9s diatintma de tas propies; y esto, que • primera vista 
parece - - un principio de de...:hO natural y estar - - con loa 
convencion•iamoa politicos, que hasta ahora rigen I• vida de las naciones entre si, no 
es sino una de las injusticias fundamentales que tiene por origen la teoría del clan. o sea, 
la~ - la continuided de la tribu, y, m•• tarde, el - i. ...aonalided a trav*s 
de ftont..-.s del eap8Cio y del tiempo, engendr6ndose de este enor una Hrie da 
antecedentes, todos ellos funestos pairm la independencia y la soberania de los pueblos ; 
y para mgravar m•• esta simple cuestión aparte de le teorla rwlativa a los individuos, se 
ha awado la teoria de las sociedades innominadas que se organizan conforme a leyes 
exlt'8n;eraa propims, pero con ciudadanos •Ktninjeros que, so preteJCtO de explorar 
1'9CUraos naturmles de otra patña, que se inteman en suelo extntl'io, bajo el escudo de 
sus gobietnos de origen o simplemente bajo la protecci6n da su ciudadanía nativa ; los 
pueblo• impr9p11rM1os loa reciben como eJCtrenjeroa, les guardan. como tales, 
conaider8cionea que aot>F9p•san loa limites del respeto y que confinan con los del 
temor ; les llegan a consultar sus leyes impositivas. y casi deslindan las proptedades que 
adquirieron con una ficCión de e-.mtonalidad ; por su parte, lo• goblemoa de ongen 
loa impu1 .. n y loa proteg9n como una avmlancha de inespef"8da conquista y como el 
primer paso para el k>gro de una extensión de sus linderos y da su soberania. • 

Esta •• la que se hai designado como doctrina c•n:tenas. Se encu•ntr-. en la 
misma linea - la doClrina calvo, de renuncia al privilegio que !lignlf".cmi i. protecci6n 
diplom6tlca. y - la doc:trlna CarT8nza, - equi~ del necional al eJCtranjero. La 
doctrinll c.n:tenaa. tomeda en su conjunto • implica ta negación de la •xtrmenttorialidad 
- la naclonlllidad y de la ciud-nla, afinnando que el hecho - que un .--njero -
I~ a la - de otro pala obligue a e- extranjero a ed~ y --l•s reglas 
del car6ct- politice o - carácter ¡urtdico que impera -ntro de .i. 



Se conoce como Doctrina Carranza at conjunto de principios fundamentales de la poUtica 
e)(t_4'1ior de M•xico enunciados por el presidente Venustiano Carranza en su tercer 
infonne al Congreso de la UniOn, et iº de septiembre de 1918. 

La iguald..:1, el mutuo respeto a tas instituciones y a tas leyes y a la fi""e 
y constante voluntad de no intervenir jam6s, bajo ningün pretexto, en Jos 
as.untos interiores de otro& P•ises... que et ejecutivo • mi C8f90 ha 
seguido, procurando •1 mismo tiempo obtener para México un 
tratamiento igu.S al que otorga. es.to es, que s• \e c:;ons.\dere en candad 
de nación soberana. como ª' igual d• los dem•s pueblos ~ que sean 
respetadas sus leyes y su& instituciones y que no se intervenga en 
ninguna fonna en sus negocios intemaciona,es. 

Los postulados más sobresalientes son : 

""todos tos paises son iguales ; deben respetaf° mutua y eScnJpulosa -
mente sus instituciones. sus \ayes y su sobetania ; ningún pais debe 
intervenir en ninguna 1onna y por ningún moti"VO en los asuntos 
interiores de otro. Todos deben sorr-..terse es.tnctamente. y sin 
excepciones. a\ principio universal de no intervención; ningún tndhri.duo 
debe pretendet' una situac\6n mejor que de \a de los. ciudadanos de\ pais 
a donde va • establee...-.. ni haetar de s.u caUC.cS de extri9n)ero un titulo 
de protección y de privilegto. Nacionales y extranjeros deben ser iguales 
ante la soberania del pals en que se encuentran ... 

En este seguncto P*inwfo est6 e\ cont•ntdo fundaf"Oe;n\111 o. ta doctrina C.rnanz.e. 
que apanace como Un9: reacci6n contra múttip\es. intef"llenciones eld.efiores. que 
pennitian •l ciudadano extranjero, cuando sus pretenstones, muchas veces exeesivas, 
no •~n le P<Otll<:Ci6n qU9 •I buscaba en las leyes de M4>óco. t•....- •I •poyo de 
\a prot9Cdón diplorn.Mica de su propio pais. stempre dispuesto a •Yud•t1o; antwJ W.l 
es.tacto de coaas. había que poner un treno a\ uso demasiado fnacuente de la protecci6n 
d~ que hada eta' ciudadano exttan~ro. como dice •l mis.mo pr91sidttnt• 
Venulltimno Cananza. un duc:ladano privilegiado 'COn respecto a \os. de su propio paia. 
que no contab8n nwa que con ta protección de sus propias leyes. La o.daraciOn de 
C."1lnza s1gutt ast: 

"y, finalmente. 1-s \eg\s\aeiones deben ser unifonnes e igua\es en \o 
Po•~. stn estab\ecer distinciones por causa de nacionalidad. excepto en 



ANEXO 
LA DOCTRINA CARRANZA 

Se conoce como Doctrin• C•rranz• •1 conjunto de principios fund•mentmJes de 1• politica 
extllrior de M•xJco enunciados por el presidente Venustiano Carranza en su tercer 
informe al Congreso de la Unión, el 1° de septiembrw de 1918. 

L• igu•ldad, el mutuo respeto • las instituciones y • las leyes y a la finne 
y constante voluntad de no intervenir jam•s. bajo ningún pretexto, en los 
asuntos interiores de otros P•ises... que el ejecutivo • mi cargo ha 
seguido, procurando al mismo tiempo obtener para México un 
tratamiento igual al que otorga, esto es, que se le considere en calidad 
de nación sobe,..na, como al igual de los demlils pueblos ; que sean 
respetadas sus leyes y sus instituciones y que no se intervenga en 
ninguna forma en sus negocios intemacionales. 

Los postulados más sobresalientes son : 

"'todos los paises son iguales ; deben respetar mutua y escn..1pulosa -
mente sus instituciones. sus leyes y su soberania ; ningún país debe 
intervenir en ninguna fonn• y por ningún motivo en los asuntos 
interiofws de otro. Todos deben someterse estrictamente. y sin 
excepciones. al principio universal de no intervención; ningún individuo 
debe pretender una situación mejor que de la de los ciudadanos del pais 
a donde va a eatabhtcerse, ni hacer de su calidad de extrainjero un titulo 
de protección y de privilegio. Nacionales y extranjeros deben ser iguales 
ante la soberania del pais en que se encuentran•. 

En este segundo p6rnlfo est6 el contenido fundamental de la doctrina carranza, 
que mpairece como una reacción contra múltiples Intervenciones exterto ... s, que 
pennitlan al ciuctacl8no extranjero, cuando sus p,.tensiones • muchas veces excesivas , 
no encontraban la protec:ci6n que 61 buse9t. en tas leyes de M6xico. tener el •poyo de 
1• protección diptom6tica de su propio pafs, siempre dispuesto a ayudar1o; ante tal 
estado de caus. habia que poner un treno al uso demasiado frecuente de ta protección 
d~ que hecl• del clud8<18no extranjero, como dice el mismo pr.aklente 
Venuatiano Can.nza, un ciudadano privilegiado con respecto a los de su propio pais, 
que no contaban ~· que con la protección d• sus prop~s leyes. La declaración de 
Carranzm sigue asi: 

-y, finalmente, las legislaciones deben ser unifonnes e iguales en lo 
posible, sin establecer distinciones por causa de nacionalidad. excepto en 



lo referente •1 ejercicio de I• soberaní•. De este conjunto de principios 
resulta modificado profund•m•nte el concepto actual de la diplom•cia. 
Esta no debe S49rvir para le protección de intereses de particulares ni para 
poner el aervicio de 6stos le fuerz:• y I• mejeat•d de l•s naciones. 
Tampoco debe servir P•,.. ejercer presión sobre fos gobiemos efe paises 
débiles, • fin d• obtener modifle11ciones • las leyes que no conveng•n a 
loa aúbditoa de pai .. a Poderosos. L• diplomacia debe velar por los 
intere .. s genet'91ea de f• civilización y por el establecimiento de la 
confrmtemidad universal'". 

Asimismo. en su infonne, el presidente Carranza d• cuent• de inumerables 
suceM>• caus.ctoa por Eat.dos Unidos, •t•ntatorios de I• soberaní• d• México y los 
derechos de aua nacionales y, para ilustrar I• aplicación por parte de nuestro pais de 
dlehos principios, menciona específicamente dos asuntos importantes : 

.. _ 

•> Como consecuenci• de ciertas disposiciones tomad•• por la Repüblica 
de Cuba, por encontrarse en guen-a con Afem•ni•, el gobiemo 
mexicano, respetando la sOberania de un paia amigo que •travesaba 
por momentos critico•, y como muestra de confianza • Cuba, ,.tiró • 
su ,.p,. .. ni.nt• diplomalltico, dej•ndo al •mparo de las leyes de aquel 
pala • Ja numeroq colonia mexicana y a sus intereses, sin pretender 
~ ambos una protección especial emanad• de nuestro 
represenr.nte. 

b) Con moti-wo de la protear. de Estados Unidos. Hol•nd• • lnglaterna 
contni la ejecución del decreto del 19 de feb,.ro de 1918, que imponl• 
contribuciones • loa terreno• petrolíferos y • los contratos petroleros ; 
aaf como • loa -ft•lamientoa ese- Francia sobre sus inconvenientes 
pa,.. loa accionia._a franC9ses, el gobtemo de M•xico contestó no 
reconociendo • ningún país el derecno de protestar por actos de esa 
natu...._ . 

-N-..a.lilz'l'Wil~~ .i;.~Quna-=ctnd"~#.,..,.....~~
BnVf« 3feiet-é<A:11i'ic4 'l:rtmipr< ~o.9EtlV"IM~~ ~Na. 3~ W"nl_,¿; J99.J. 
• s-r. 1'~ !Matt#do. !lb@!ArE.!!riarW!!f4jce :Mb;:jco • .7i"..UÚ.196S.p.200- 20J. 



ANEXO 
TESIS DE LA CONTINUIDAD 

DOCTRINA DIAZ-ORDAZ 

En un discurso del 15 de abril de 1969, el secretario de Relaciones 
Exteriores de México, Antonio C•rrillo Flores, invocaindo las instrucciones 
recibida• del presidente Oiaz Ord•z. explicaba que no debe de haber un puente 
de comunicación entre las naciones de la Am6ricai Latina, y que con ••• proósito 
M•xlco no desea que haya solución de continuidad en sus relaciones con los 
dem6s paises latinoamericainos, cualquiera que sea el c..-.cter o la orientación 
de sus gobiernos". 

Con la anterior explicación, México introducfa un matiz en la doctrina 
Estrada, que no era abandonada. El matiz consistfa en enunciar el criterio del 
gobierno mexicano, de la conveniencia de mantener la continuidad de las 
relaciones diplom.iliticas de los paises latinoamericanos. Er• una declaración de 
intención. que ni siquiera constituí• el compromiso firme de mantener la 
continuidad de las relaciones. 

La XXXV resolución de ta IX Conferencia Internacional Americana, de 
Bogotlil (30 de marzo al 2 de mayo de 1948), ofrece ya un antecedente de esta 
doctrina al declarar : 

1.- Es deseable la continuidad de las relaciones diplomáticas entre los 
Estados Americanos. 

2.- El derecho de mantener, suspender o reanudar relaciones 
diplomlilticais con otro gobierno no podr• ejercer como instrumento para obtene.
individu•lmente ventajas injustificadas conforme al derecho Internacional. 

3.- El establecimiento o el mantenimiento de las relaciones diplom•ticas 
con un gobierno no envuelve juicio de valor acerca de la política interna de ese 
gobiemo. 

Como vemos dentro de esta declaración existen elementos enunciados 
en la doctrina Estrada. 



DOCTRINA DRAGO 

Enoi>ciada en 1902 por Luis Maria Drago, la cual surge como protesta 

contra la intervención de Inglaterra, Italia y Alemania, contra Venezuela. 

Tiende a que el cobro coercitivo de deudas públicas quede prohibido en 

las relaciones internacionales, para evitar, de esa forma, hechos ocurridos 

como en el e.so de la triple intervención de 1902 hacia Venezuel•. La 

doctrina estaba contenida en la nota enviada por Luis Maria Drago, 

ministro de asuntos exteriores argentino, a su representante en 

Washington. 

El ilustre pensador y jurisconsulto argentino se limitaba a senalar la 

convivencia de que se dejase al propio deudor elegir el momento más 

oportuno pmre reaponder a sus compromisos de dinero, ya que el mejor 

juez para juzgar este caso era el deudor mismo y que, en su propio interés 

estarla siempre el deseo de redimirse de la ignominia de la deuda y 

recuperar así su propio crédito. Para discemir estos objetivos nadie más 

indicado que el propio pueblo deudor, la opinión pública interna y el 

sentido y espíritu de justicia de los mandatarios del país obligado. 

Fuente: 
Mendozm. S.tvador. La doctrin• C.6rden•• ; texto. antecedentes. coment•rios, 1• 
doctrina Monroe, Drago, Clavo. México, Edit. Botas, 1939, 78 p. 



DOCTRINA DEL RECONOCIMIENTO DE GOBIERNOS 
DOCTRINA ESTRADA 

Este doctrina fue emitid• por el MCtet•rto de Relaciones Exteriores de Me>dco, 
Gen.ro Estraide, •I 27 de septiembre de 1930. Lai doctrina Estrada surge en 
conh posición de la doctrine de tos reconocimientos que, •plicad• por potencias 
intervencionistas • pmrtir de la primere guerra mundial contra. naciones de nuestro 
subcontinente en particular, "'deja al arbitrio de gobiemos extranjeros la 
ilegitimidad de otro n&gimen. Fue bajo este telón que Estrada declaró: 

Desp\Mls de un estudio muy atento sobre la materia, el gobierno de 
M6Jdco ha transmitido instrucciones a sus ministros o encargados de negocios en 
los paises af.ctados por las recittntes crisis politicas, haciéndoles conocer que : 

1. M6Jdc0 no M pronuncia en el sentido de otorgar reconocimientos (a los 
gobiemos de otros paises), porque conside,. que •sta es una p,.ctlca 
denigrante que, sobre helir la sobaranla de otras naciones, coloca a estas en 
el C9&o de que sus ••untos intemos puedan ser C.lificados. en cualquier 
sentido, por otros gobiemos ( ..... ) 

2. En conaecuenci8. el gobiemo de M6>Cico se limitai •mantener o retir-.r, cuando 
lo crea procedente• sus agente• diplom•ticos. y a continuar aceptando(. .. ) a 
1os similares ( ... ) acreditado• en M6xico, sin catifiear ( ... ) el derecho que 
tengan laa naciones extranjerais p•ra acepter, mantener o sustituir a sus 
got>iemoa o autoridades. 

3. Naturalmente en cuanto a 1•• formas h•bituaMis para ltCfeditar y redbir 
agentes y canjear cartas •ut6Qrat•• de jefes de Estado y cancilterias. 
continu.r* u .. ndo 1aa mismas hasta ahora. aceptadas por el derecho 
Internacional y el cs..- dlplarn6tico. 

Aai, la es.tensa irrestricta CS.I principio de no intervención, indusive en el 
terntno de la• relaciones diplom6tic8a. •• e1 esplrttu esencial de la doctrinm 
E-•· 

Moreno Pino, l•m-1. La dipfqmaci• ~ A•Q9Cl9• T.Oricos y ortctica• d9 su 
ejercido profesionat. México, SRE. 1996, p.166. 



DOCTRINA DEL RECONOCIMIENTO DE GOBIERNOS 
DOCTRINA ESTRADA 

Eatai doctrin• fu• emitida por et aecreterio de Relaciones Ext•rior9s de México. 
Gerwro Eatrmd•, et 27 de septiembre de 1930. ~ doctrina Est,..d• surge en 
conh posición d• I• doctrin• de toa reconocimiento• que, •plicad• por potencias 
intervencioniat•• • p•rtir de la primera guena mundiel cont,.. naciones de nuestro 
subcontinent• en P•rticul•r, .. dej• •I •rbitrio de gobiemos extranjeros la 
ilegitimidad de otro régimen. Fue bajo este telón que EsU.da declaró: 

Despu6s de un estudio muy atento sob,. la materia, el gobierno de 
M6xico h• tr.namitido instrucciones • sus ministros o encarg•dos de negocios en 
los paises afectados por las recientes crisis pollticms, haci•ndoles conocer que : 

1. México no .. pronuncia en el .. ntido de otorgar reconocimientos (a los 
gobiernos de otros paises), porque conside,.. que esta es una p,..ctica 
denigrante que, sobre herir la aober.nía de otras naciones, coloca a estas en 
et ceso de que sua •suntoa intemos pued•n .. r celificmdos, en cu•lquier 
sentido, por otros gobiernos ( ..... ) 

2. En consecuencia, el gobierno de M6xico se limtt. • m•ntener o retirar, cuando 
lo crw• procedente • sus agentes diplom•ticoa, y • continuar aceptando ( ... ) a 
toa similares ( ... ) acredttaidos en M6xico, sin c.Jificar ( ... ) el derecho que 
tengan Jaa n.aonea eldr'anjeres pm,. aceptar, mantener o sustituir a sus 
gobiemoa o autoridades. 

3. Naturmilmente en cuanto • ••• forma& h•bttu•le• para acrwditar y recibir 
aQentes y cenjear certaa autógrafas de jefes de Estado y cencmerfaa, 
continuarm usando la• misrn9S h••'- ahora. aceptadas por el derecho 
int9m9Cional y el_,_ dipiom4111co. 

AaJ, la defen .. irr9stricta del principio de no intervención, inciusiwt en el 
tene;no de ta& Nlacionea diplo~tica•. •• •I eapirttu •••ncial de la doctrina 
Estrada. 

Moreno Pino, l•m-1. L• diplqm8Cia : Aspecto• Teórico• y p'*;ticos de su 
••rc.icio pmfesiQn•I, Mexico, SRE, 1998, p.1e.6. 



ANEXO 
DOCTRINA DEL NO l'IECONOCIMIENTO DE LAS SITUACIONES 

DE HECHO ESTABLECIDAS POR LA FUERZA : 
DOCTRINA STIMSON 

S.' trwta del no raconocimiento de les aitueciones de hecho eahlblecid•• en contr8 del 
clerwctto intemacion•, especialmente con Violación de tos tratados existentes. Nos 
hallamos, pues, en presencia de un esfuerzo para someter la fonnación de los estltdos al 
principio de I• leG•-· 

El origen inmedimt.o d• esta doctrina se hella en I• nota que el aecretllrio d• 
Ea- --rlc8no Henry Stimson, dirigió • Chin• y J•pón el 7 de enero de 1932, 
como conaecuenc:i8 de .. ocupecl6n del Manctwkúo por I• últim• de I•• potenclol• c.itad.9•. en el curao de a.a hOatilidade• chin~japone .. a. En dicho ctocurnento .. •fl,,..._ - .. ~ de loa Eat..:toa Unidos •no teni• intención de reconocer un• 
•ltu8Ci6n, un trmWdo o un mcuerdO que hubie ... sido obtenido por medios contrarios a loa 
compromisos y oblig8<:ionea del P.ao de P•ri•. del 27 de ·-•to de 1s2a· (P..:to 
~de Renuncim • .. Guen-a, o P•cto Bri•nd - Kellogg). 

La dOdrina Stimson fue aiatem•ticmment• apticeda, en cada uno de lo• cuatro 
continentes, a tea 8dquisicionea tenitorialea realiZalda• por la fuet"Zm. A pesar del 
generoso pen .. m .. nto que ta inspira, 1• doctrina Sttmaon ha constituido, •n definitivm, un 
fr8caso y ello por vmn.a rezones: 

a) En au propio origen exista una contusi6n : reconocer una sltu•ción no significm 
aprobmrl8. El reconocimiento•• .. simple ~ de un hecho, no Juicio de 
vator : neQe1' un hecho ilícito no bmatm p•,.. suprimirto. 

b) L8• únlc8a -.nciones que durmnte mucho tiempo hen existido en el 6mbito 
jurfdico - it..n dirigidas, exclusivamente, cantrmo loa sujetos de 
-· ya - .. -rwcho in_n .. ln>pieZ8 con especiales difl~• en 18 -8Ción de .. depurede t6cnic:ll ~ _,. im~ .-. 
q- - 81 -jurldico en al. 

e) En ••t• 1en'en0, en .. que 1•• conalde!'8Cione• de oportunided politie8 

-- - un Y8lor detefminente, .. no reconoc:imiento -,_ clegener9r en un reconocimiento diferido 
d) En ,...ided, el no 1'9CDnOCimiento no •• m6• que un gesto iluaono, cuW1dO no 
va~ de .. volunted de ... - .. ••- de derecr.o -
por pooceclirniento• - tuerui ; pero, en este ceso, 1• SC>luci6n del problem• no 
•• Y• eJ<dusivamente un• cuestión de t6cnic:ll jurfdica. 

Rosseau, Chartes. Denteho intemacional público, p. 290 -292. 
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