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INTRODUCCION. 

I 
El colonialismo se mantuvo con carSoter internacional deade 

tiempo• antiguo•. En alguna& ocaaiones se puede hablar de pol{ticaa 

coloniale1 aimilarea. La• semejanza• que se pueden encontrar entre -

tale• polltica• •• enmarcar!an dentro del pacto colonial, por ejemplo 

la conaecuencia natural de un fondo comGn ideológico de la ¡poca. 

Adem,s, el colonialiamo se aoatenia aobr• una baae jur!dica con 

el nombre de Ocupaci6n Efectiva, pero donde intervenlan tambi'n cu••-

tionea econ6micaa, como •• el caso de la doctrina de la Puerta Abier

ta, ambaa forma• aer'n explicadas ampliamente en el primer capltulo -

de eate traba;tor.,ato aparece .como una reglamentaci6n internacional 

del hecho colonial que no deja m'• laa solucione• a la acci6n diacre-

cional de cada potencia. 

Otra caracterlatica de todoa loa imperios coloniales moderno• -

ea la deai9ualdad, ya que implicaba una subordinación, realizada en -

beneficio de un !atado.calificado de metrópoli y en la contraparte, -

un pueblb llamado lndlgena o ~olonia, el cual en ocaaion~a poae!a ea-

tructuras pollticaa o de organizaci6n aocial propias que con la colo-

nización le fueron arrebatadas. Ea eata caracter1atica fundamental lo 

que 4ebemo•. 'entender· por colonialismo o hec·ho colonial y asimismo la 

tenemos que considerar como razón que ori9i6 la deacolonizaci6n. , 

La conciencia de cierto retra~o de todos loa pa1aea, provoc6·--

una forma de control internacional de la descolonizaci6n, que en un 

principio no ful conaiderada como un proceao total, aino paulati~~. -
'1'.' 
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Más tarde y lentamente, ese c~ntrol se conservó intacto en su prine1-

pio aunque posteriormente, despu'• de la Segunda Guerra Mundial, ad•

quirió mayor importancia y di6 origen al fen6meno de de•colonizaci6n, 

que ~onsiste en la deaaparici6n del r'gimen coloniai'~ e• decir que --, 

la• metr6polia perdieron sus colonias y '•tas accedieron a la vida in 

dependiente como naciones libres. Ello supone que el problema sea a-

bordado de•de la primera guerra mundial en que •• presentaron la• pr! 

mera• aportacione• •obre el tema. 

Por lo tanto, no ae relatar' aqut el d••arrollo hiat6rioo, a --

través de la descripci6n de la• particularidad•• nacional•• de la• co 

lonia•, •ino que no• avoca~emoa al anili•i• de ·1oa di•tinto• a•peoto• 

coloniales, ained~ ••to• la con•tituci6n, la p'rdida y a vecea la re-• . . 

constituci6n de loa imperio• colonial••· se intenta con•iderar al he -
cho colonial como un fen6meno.intarnacional y o6mo repercuta a eate -

nivel, tanto •l colonialiamo, como el proceso de deacolonizaci6n, ••-

tudiindoles y analizando su tratamiento en el &mbito mundial. 

As! pues, para hablar del proceso de deacolonizaci6n a partir -

de la aegunda dicada del aiglo XX y enmarcario entre.dos conflagraci~. 

ne• mundial•• y •u• conaecuenciaa, •• preciao, en-primer· lugar, rafe-

rirnos en forma muy general a la relaci6n colonial que prevaleci6 an-

tea de las dos guerra• mundialea. B•to~ea, qu~ para entender amplia

mente la deacolonizaci6n, antes e~ neceaario definir c6mo y de qu' --

formas ae fundamentaban las .relaciones coloniales • 

. .. · .. 
' . 

/ 

~in embargo, ea evidente que al terminar la Primera Guerra Mun-

dial y al modificarse el eatatuto de laa relacione• internacionale•, 

ere.indo•• ·.una :·organizaoi9n mun4ial, no. •e acab6 de tajo con el probl!. 

.·. ,.·. 

'.':. 
,,,, 
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ma que implicaba el nuevo reparto del mundo, tan sólo •e lleg6 a una 

nueva reglamentaci6n jurldica del r'gimen colonial, que si bien e• --

cierto modific6 aua condicione&, por otra parte, mantuvo un aiateaa -

de dependencia polltica, econ6mica y 1ocial de la• antigua• colonia9, ¡ 

en mucho• ca•o• hacia aua vieja• metr6polis y en mucho• otro• hacia -

B•tadoa que anteriormente no hablan ejercido el ·colonialiamo, •ato se 

r' tratado en loa doa primeros apartados del trabajo~ 

B• importante analizar el problema de la deacolonizaci6n desde 

eata perapectiva, intentando comprobar que a partir del fin de la Pr! 

mera Guerra Mundial ae 416 un cambio importante en l~• relaciones in

ternacional•• al poner•• en jue90 el poder de laa
1

p~tencia• colonia--

1•• (metr6polia), el de nueva• potencia•, que fueron lo• pal••• triu_! 

fante• de laa guerra• J!lUndialea, y por Gltimo •e comprobar' la ~ari'."' 

ci6n en la ••cena polltica internacional de nuevo• B•tadoa indepen--

dient•• con intere•e• nacionalea propio• y la pretenai6n de deaarro--

llo de aua poblacione•r asl como la poaibilidad de un reagrupamiento, 

en ocasione• regional, para formar frentes comunes de aoluci6n a loa 

problema• que de.jó el r'gimen colonial anterior y la bÚ•queda de ma-

yor participaci6n polltica en el teatro internacional,.poaterior·a la 

Segunda Guerra Mundial. 

Aal puea tenemo• como objetivos, analizar la'deaoolonización 

poaterior a la Segunda Guerra Mundial, comenzando c~n el tratamiento 

que la carta constitutiva de la Organizaci6n de las Nacionea Unidas -. , 

d& al problema de la descolonización, como ~na respu~ata de loa gran

de• Batadoa, en ocasiones colo~izadorea, a un nuevo reparto político 

del mundo • 

. . . 
·!: . •'. :·_,_:· 

·.·,1. ... 

I 
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Hemos de enfocar nuestro estudio a dos grande& rubros, por una 

parte, a los aspectos pol!ticos que reviste el problema de ~a de1apa

rici6n da determinada• formas de relaci6n entre Estado•, que e• la de 

pen~encia de unoa hacia otroa, ademS• de la• relacione• que ae dan en 

el marco internacional de laa distintas poaiciones de las grande• po-

tencia•. 

En segundo lugar, analizaremoa a lo• •!•temas pol!ticos que •e 

d'n en lo.• nue'!o• Batadoa, siendo en mucha• ocaaionea copia• caai --

id,ntica• de loa aiatemaa, constituciones, partido•, etc. de sua an--

tiguaa metrópoli•. 

Por ·otra parte hemoa de referirnoa •'• espectficamente a lee t.! 

pode relacione• y el.papel que juega la ideologta dentro de la• dia

tintaa modalidadea de la aaiatencia t'cnica, que aunque paiecer1a una 

aituación meramente de carácter económico, se convierte en un inatru-

mento pol!tico matizado por la ideologla de loa palses avanzado• tec-

nol6gicamente, que ae encuentran en la situación de prestar asiaten--

cia técnica a loa pa1se• meno& desarrollados. 

Adem's se estudiarán las caracterl•tica• que presenta la apari-

ci6n de nuevos Eatadqa emanado& del proce•o de descolonización, lo 

que conlleva a diatintoa problemas, empeza~do por la definición de 

su• fronteras, ya que al estar dentro de su •i•tema colonial, aua ---

franjas fronteriza• ~o ae encontraban delimitadas en forma precisa. -

Bn este sentido se han de ·retomar algunos principios generales, que a 

pe•ar de no tener origen en esos nuevos Estados, fueron aplicables p~ 

ra definir los territorios. 
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Por último, nos referiremos a 101 nuevos Estados desde una per! 

peciiva internacional, es decir a esos Eatados naciente• frente a la 

polltica internacional, comenzando con la• posibilidad•• de un rea9r~ 
/ 

pamiento por au nueva condi~ión. Se trata pue•, en un primer plano, 

de ubicar geográficamente eaa uni6n polltica de Eatadoa, .empezando --

con las incipientes organizaciones africanas y posteriormente con laa 

aai,ticas, para intentar llegar a formar un frente común en la1 orga-

nizaciones internacionales, ~omo la ONU, o a trav'• de organiamo• re-

9ionale11 para concluir con una aolidaridad general de lo• pa!•e• del 

llamado "Tercer MÚndo•, incluyendo en ello• todo• aquello• Bitado• -

cuya •ituación· ei de aubdeaarrollo, que pretenden adoptar una poai--

ci6n polttica firme frente a problema• particulares, como por ejemplo, 

el desarme~ el neutralismo, la no alineaci6n, etc. 

Todo ello, no• llevar' a tener una panor&mica general de como -

se desarrolló el proceao de de•colonizaci6n a partir de 1919 y haata 

loa años ~eaentaa, en a! conoceremos el tratamiento que •e le dió al 

problema del colonialismo en el ámbito mundial para poder desaparece~ 

lo ~omo una forma de dominación política, social, económica y cultu--

ral. 
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LOS ASPECTOS GENERALES DEL HECHO COLONIAL. 

1.- LA IDEA MISIONARIA Y SUS PERSISTENCIAS • . 

La bGaqueda de la hegemonla eapiritual es evidente en el hecho 

colonial, teniendo sus orlgenea en una forma de movilizaci6n de las 

convicciones religiosa• de la• potencia• hacia loa territorios a co-

lonizar. 

De ahl que en la antigüedad, por ejemplo, loa orlculoa peraua-

dlan por medio de la f I par~ aceptar la emigraci6n. Esto ea demos--

trado por la colonizaci6n griega, fundada en Libia, eapecfficamente 

en Villa de la ~irena, donde la orientaci6n de loa orlculoa locales 

ae sostenla en una constante consulta a Delf oa para la conf irmaci6n 

que ellos habrfan de recibir de loa ciudadanos. 

En Oceanfa, la futura Nueva Zelanda, lugar de constantes movi--

miento• migratorios colectivos, ae justificaban '•toa con la idea de 

que convenla abandonar las tierras malignas~ 

En el cristianismo..., como en el islamismo, ·-•e introducen ideas -

de una 1ucha contra la infidelidad, ·cori la intención .de' controlar --

loa movimientos hacia el extranjero. Aal la "fidelidad a loa amqs" 

va a ser un deber y a veces una obligación· del colonizador. . , 
.¡' , 

Por ~jemplo, el Papa Alejandro·v1,quien pe~t,nec~a a la familia 

de loa Botgia,y quien se destacaba por su habilidad polltica •'• que 
' 

' ' ' . 
• • • :· • "" ·, ., • ': : '1 : • ' •• : -... ': ' '~; '' ' •• ·,.: • : ; ' .' • .' •• ' ' 
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por su piedad, obligaría a España y a Portugal, en 1493, a propa¡ar 

la religi6n cristiana en Am,rica, tal como la haclan en Europa inte! 

viniendo en la ordenaci6n d' loa viaje• de explor~dorea, aal coao 'en . 
la polltica de loa diveraoa1 soberanos, De tal suerte que la• inatru! 

·cianea que Francisco I di6 a Jacquea Cartier y a Roberval, en 1540 

1541, con motivo de au expedici6n al Canadá, eran en el sentido de e-

ducar a 101 indlgenaa "en el amor y creencia de Dioa y de au Santa, 

Ley", 

1 

Otro caao ful el de loa·1os exiliadoa~que e~ 1620 ae embarcaron 

:•~bre, el "Mayflover" y que tomarlan come principio de la expe~ici6n -
\ 

loa aiguientea~leaaa: "La Gloria de Dio•" y "El avance de la ff de --

Criato". 

Ea po~ -esto .que Historiadores, Soci6logos, Juristas y Economia--

ta• ae han esforzado por apreciar el valor real de aquel proaelitiamo 

religioao, donde ae ha podido constatar que tal hecho s6lo juatific6 

muy provisionalmente a los imperios coloniales, ya que latos y la re

ligi6n no tienen un punto paralelo simplemente, sino que siempre tuvie.' 
..... 

- ron alguna aimilitud en sus conceptos ~e la idea misionaria.~ 

" 

Sin· ~mbargo, de a de sus o,r!genea la idea _misiona ria ha sido c~i t! 

·cada:y se le ha defendido contra diversos mecanismos que desviarían 

au objetivo,. 

' , . 

Por ej~mplo, Santo Tom¡a de Aquino, argumentarla que la conver-- .· 

·a16n 'religiosa deberla llevarse a .cabb a travla de la p•labra y nunca,h 

'' por la fuerza. 

·-
' \ 

',,¡., 
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Ante la defensa de la idea misionaria, algunos· pontifices •• ea 

forzaron por imponer su propuesta de enviar evangelizadores a 101 -

nuevo• territorio• colonizadoa por tal o '·cual iaperiali1ao nacional • 
• i • 

Con tal impoaici6n el poder de la Iglesia aumentaría conaiderableman 
'. -

te. 

Sin embargo, con el tiempo, 101 concepto1 laico1 influir{~n en 

la idea misionaria, resa~tando la ideologla de loa derecho• del hom 

bre que aer!a invocada. 

E1 importante señalar que la idea mi1ion.aria religio18 o·· laica 

per1i1tiri, ya que el proce10 de descolonizaci6n •• preci1amente ~ 

partir de la idea misionaria debido a que la lgle1ia 1eri quie~ for

mule las crlticaa mi• violenta• acerca del poda~ de io1 colonizado--

rea, aa! como de 1u1 polltica• coloniale1 nacionale1, tambi'n •• un 

·hecho bien conocido que la• diveraas corrientes aociali1ta1 eran h6!. 

tilea al colonialismo. 

En la acci6n promovida en Francia ante• de la primera Guerra -

Mundial, tant~ por el.Pa~lamen~o como por la Opini6n Pública, para -

la .unificaci6n ae las· corriente• 1ocialiataa., Jean · Jaurea hace una -

critica muy aguda a la polltica ·gubernamental, especialmente en .la -

ocasi6n de la penetraci6n france1a en'Marruecoa. O por decirlo de 

otra manera, se trataba m~a de una.critica contra l~a formas de la -
-

empresa que contra. el principio de la misma. 

' A1l, ei 27 de marzo de 1908, en la diacusi6n del pr~yecto de -

Ley para la apertura de cr,ditoa suplementarios, Jaurea 1e exprea6 -

. " 
' ~.- ' .·:· .... : 

:>; /"·' 

.... 
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en la tribuna de la Cámara de Diputados de la siguiente manera: 

"Yo he de decir qu~ no hay en fl mundo algGn·gobierno, 

algún pueblo que sea acu1ado por aplicar, ·en materia -

colonial, la forma france1a. Ellos tienen tambi¡n su 

carga de tristes jornadas. Loa excesos coloniales son 

una co1a vieja y univer1al." ( l.) 

Cuando Montaigne~ en el 1iglo XVI, declaraba la• atrocidade1 co 

aetida• a:lo• indios, no eran m'• que la1.crueldade1 de Francia lo -

que •1 ~spon!a. En el siglo XVII, cuando el noble eacritor Guez de 

Balzac, eacrib!a: ~Cada pieza de oro trafda de la• India• repre~en~a 

la vida de un indio y la ambic16n de un creti~o", hac!a lo m11mo que 

Montaigne. Esto no a6lo sucedla e~ Francia, aino que en toda Europa 

colonialista~ Sobre ·Inglaterra peaa el duro recuerdo de e1to1 cam-

poa de concentr~ci&n donde, durante la guerra del Tranaval, eataban 

junto• aujerea torturada• y niñoa, de aquéllos quiene• combatieron -

por la Independencia de au pala. 

~ontra loa crfmene• coloniales de Alemania, cr!menea recientes, 

porque reciente• son aua colonias, loa diputados cat61icos y los di

putado• socialistas protestaron. ·ne igual manera, ei·congo Belga ha 
. '-· . .,, 

presentado cierto~ ejemplo• de ~xplotaci6n de loa ind!aenaa, quienes 

nos p~raiten decir que nosotros ~o somos loa Gnicos en cariar con las 

responsabilidades de este problema. , 

: ·"Si en el mundo no hay quien tenga· el derecho de acusarnos 

de loa hechos cometidos, si en el mundo no hay quien tenga 

•· 

r, 
· · ( l ) Diacurao. pronunciado :'por.· Jean .Jaurea en la C(m~ra de Diputado• ·1 

. .. .·1:de>Fra1ui:ia ·el· 27 d• marzo· de 1908 con motivo de la diacuaión -
1

:\ 

• ~1 .: ;: , /:; •. (.:'.::.:del .. proyecto. de ".L.•Y:;:p.ara .. :la::\&i>.,•.rtura·_._de cra~i,to11·· .. ·1upl••t1.~tar,io~.•i},{,; 
• ·~ •• ,:•, .'"' ''" •o• ... }•. \}' ".~~;:.•:_,,:, :>·:::: ,<' •',) ,: \ • j' • ·,::.::;_':I.:.:.~ h.!_1'·.1' •" '".::.:·>·•L.~,•' •, .. :, 't./~¡,• '. • '~~~ '. ·:: : 1~" , ..... ; -+~;.'i'.;;:,• O ... ,\ : •, .~\ • O •,'' ',•"," <;: • , .. • • " ,< ., ' '• ','/ ' 1 • ~ • ' ' \ • • "•" r J, ' 
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derecho de convertirse en nuestro acusador, no1otros, Fran-

ceses de Francia, tenemos la obligaci6n por nueatro propio 

honor de buscar la verdad y decirla,donde haya un atentado 

que hubiera sido cometido en nombre de' nueatro pala, procl~ 

mar para reparar si se puede, los atentadoa cometido• con--

tra la humanidad". ( 2 ) 

La polltica gubernamental ea aqu!:atacada sobre la baae del de-

recho de loa M~rroqulea á la Independencia y no aobre aua modalida--

dea. M¡a·t~rde esas son las forma• que prevalecerlan en laa pollti-

caa colonialea de las diversas potencias que son c~iticadaa. 

La 9baervaci6n,desde mi punto de viat~,no eatf ~eaprovista de -

importancia, ni de actualidad,y4 que la idea misionaria ea. mantenida 

y aer4 neceaario denunciar •u perman.encia, la que no correaponde -~

siempre a la reivindicac16n nacionalista y que aeri buscada por la -

vla de la violencia nacionaliata de los Estado• ,que ae independiza--

ron despu¡s de la Segunda Guerra Mundial. 

Una mueatra de su persistencia es que la id~a misionaria ha si

do utilizada para justifica~ la depende~cia de laa-viejas colonia•.~ 

principalmente en mat~ria de aaiatencia tlcnica.· · 

En eate"as~ecto, tambi¡n encontramos un ejemplo en la polltica 

francesa. En marzo de 1963, fu¡ creada una comisi6n encarg~da de es . 
. - ~) 

tudiar loa diversos elementos de una politice de cooperaci6n entre -

Fran~ia y los pals~s en vlaa de desarrollo, o 1~ que es igual, los -

vtejoa paises coloniales, que perteneclan o no a-la zona francesa. -

.( 2 . ) Ibid. 
',·. 
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Esa comisión era conocida con el nombre de Comisi6n Jeanenney qut ~-

concluy6 1u funci6n en julio de 1963. 

/ 
El reporte d'e la Comi1i6n Jeanenney examina la•• j uatif icacione• 

po1ible1 de una pol!.tica france•a de cooperaci6n francesa, 

En e1te 1entido el reporte indica: "La primera raz6n 1uficiente 

de una ~ol!.tica francesa de cooperaci6n con el ?ercer Mundo ea el -

•entiaiento 'que Francia tiene coao deber para con la humanidad. En 

nu•ero•o• pal1e1 que ion af ectado1 por una exploai6n demogr¡f ica muy 

rapida, aunando la• situacione1 indi'v:ldualea, exigirla tasas de ere-
l . 

~imiento econ.Saico •uperior a 'lo• ob•ervado• en Europa y en lo~ E1ta 

. do1 Unido• durante un largo peri8do. ·M¡• de'un millar de hombre• d.!. 

• •ear!.an regre•ar a •u nivel de vida. 

Francia, pueblo de meno• da 50 millo~e1 de habitantes, que ha-

br!a de remediar las consecuencia• de las guerras mundiales y de la· 

. _gran depre•i6n ·ec.on5mica de loa años treinta, no puede pretender cam 

biar por aua propias fuerza• l• inmensidad de la obra por cumplir, - , 

pero· no ·serla una excusa suficiente para la inactividad. Igual ai -

ae pien•a que la miseria de 101 otroa no ea ••unto ni de su propio -

desarrollo, ni de su •eguridad, Francia deberla recurrir a ayudar --

1impleaente porque serla intolerable que ae deaintere•ara de su sue!. 

te". ( 3 ) 

:· A1l, presentlndose·en 101 or!.genea de la colonizac16n, la idea 

misionaria no·dea~p~reci6 por completo. con la descolonizac~6n. Ella 

sub1iate con la asistencia t&cnica. Ella debe inspirar por ai misma 

( 3 ) Reporte de la comi•i6n Jeanenney. Parla 1963. 
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llegar a una reclamación de la soberanía del Estado en vías de deia-

rrollo para la utilizaci6n de los beneficios de esta aiiatencia. A 

través de •¡s consideracione1 auceaivaa, al terminar au juatifica--

.ci6n religioaa, con la invaai6n tecnol6gica, la idea miaionaria ae -

tradujo en solidaridad universa1 •• 

2.- LAS POLITICAS ECONOMICAS SUCESIVAS EN MATERIA COLONIAL. 

Si la idea miaionaria implica la.afirmaci6n de una auperioridad ,. 
intelectual de ·la metr6poli, al menos en.un momento dado, no ae re-- , 

chaz~rla la emancipac16n y lato ••rla contrario, en au eaencia, a la. 

subordinaci6n colonial, donde laa pol!ticaa·econcSmicae van a caract.!. 

rizar a ésta última.-

Las pollticas econcSmic~a en maieria colonial ae han inspirado -

en doa doctrinas: La del Pacto Colonial y la llamada de Puerta Abie~ 

ta. En un sentido, estas dos ·concepciones de la pol{tica.eco~6mica 

se sucedieron.ya que la llamada de la Puerta Abierta no aparece sino 

basta finales del Siglo XIX y comienzos del XX. · Sin embargo, la pr! 

mera tampoco ha sido eliminada del todo; hoy ae aoatien.e que aún e--
• 

xisten reliquias del Pacto Colonial en las relaciones econ5micas en-

tre Eatadoa jurldicamente independientes. 

El Pacto Colonial prohibla o restringía todo derecho de la col~ 

nia. En sus primeras realizaciones hist9ricas, traduc!a una manera 

no s61o evidente, '.sino elemental, de la subordinacicSn econ611ica de -
• 

la co~onia hacia la metr6poli y de los colonos que llegaron a insta-

lar se sobre el .territorio para explotar las materias prima• 
,. 

"· 
'•' '1 ','. ~·" 

•;.v. ' :. ' .. ·; ~ .¡..· 
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ran. Es as! COIDO Lord Chatan dir!a en el Parlamento Británico: "La1 

colonias inglesas de Norteam,rica no tienen ningún derecho a manuf ac -
turar por 1Í mi1aas ni un clavo o una e1puela". Ello 1e encuentra -

reservado, Integra o parcialmente a la metr6pol~. 

Ademá1, el Pacto Colonial tendla a reservar excluaivamente a la 

metr6poli.el comercio con la1 coloniaa. Este principio llamado del 

"Comercio exclusivo" ae encontrarla, ~obre todo~ formulado a trav'• 

de alguna• regla• esericiale1 que no contemplaban su1 con1ecuencia1. 

Cuatro de e1ta1 regla• ion particularmente caracter11tica1. 

La exportaci6n de 101 producto• que 1e destinarían a otro pala 

diferente a la metr6poli, estaba prohibida. 

Esta práctica habla estado juatif icada por la idea de una com--

pensaci6n debida a la me'tr6p.oli· a causa de los hechos de la fundaci6n 

y del papel de defensora que ella aaumla. 

Habla en esta medida ~na apariencia, al menos, de be~~ficio, ya 

que se conatatari con el tiempo un encarecimienºto en' los precios. 
; 

' ' 

Igualmente estaba prohiblda la importaci6n' de artlculoa prove--

niente1 de terceros pal1e1 y de otras colo1da1. A1l, la metr6poli -

ae aseguraba para a! y para sus comerciantes l& exclusividad del mer . , 

cado colonial con lo cual adquirla una posici6n particularmente pri-

vilegiada. 

. . ·l. ' . , .•• 

·Taabi¡n e1tab.a ·,re1tringido el transporte de la• mercanclaa, ta.! 
. ·>,. ···:.::·; 
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to las que sallan de las colonias hacia la metr6poli como en el tra-

yecto inverso. 

• 
/En fin, la importaci6n en la aetr6poli de producto• o de mate--

1 

ria• primal anilogaa a aquella• que provenlan de laa colonias habla 

e1tado reatiingida y prohib~~a. Eato era una manera de compenaaci6n 

asegurada a las co.loniaa. 

Un mercado como el del az6car aeri por mucho tiempo un ca10 de 

eate tipo. 

Por conaecuencia, la economía de la colonia no ae beneficiaba -

en au deaarrollo propia, no obstante tener laa miamaa posibilidad•• 

que la economla de la metr6poli. 

El rigor y peraiatencia de la aplicaci6n de la polltica del Pac · 

to Colonial fueron variable&, dependiendo de laa diveraa1 potencia• 

coloniales como Gran Bretaña, España, loa Paises Bajo• y Francia. 

De tal suerte que esta diversidad del Pacto Colonial ea un ref 1~ 

jo directo de las teorlaa mercantilistas, lo.que se -traducirla eimpl~ 

mente en un imperialismo nacional. 

Posteriormente, laa potencias coloni~lee fueron mis elisticaa en 

c~anto al Pacto Colonial debido a·que permitieron~ aua c~lonia• a---· 

brir sus mercados y, aún ml1, lea autorizaron utilizar navloa extran-

jeros para la transportaci6n de aua mercancfaa. Situaci6n que di6 lu 

gar a la doctrina de la Puerta Abierta. 

Esta doctrina va a aparecer a Jinales del Siglo XIX y se puede 

;': 
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con1iderar que el primer tratado de derecho'internacional que la con-

sagra e1 el Acta General de la Conferencia de Berlín del 26 de febre

ro de 1885. Ella marcarl profundamente 101 pri~eroa veinte añoa de -
I 

nue1tro Siglo y constataremos que diversos acuerdos internacionale• -

le dieron una cierta amplitud geogrlfica. 

Sin embargo, •i la polltica de la Puerta Abierta aucedi6 hiat6ri 

camente a la polltica del· Pacto Colonial, •~to no aerl punto paraªª!. 

gurar •i•temlticamente que la relev6, coexi1tiendo amba1 polftica• en 

el tieapo y el eapacio. 

Si 1e buaca la ras6n da ser de la polftica llamada de la Puerta 

. ' 

# ;\ 

Abierta, 1e encontrarla doa preocupaciones; por una parte, una evolu-

c16n econ6mica favorable al liberali1mo en la• relacione• comercial•• 
,:,:.¡, 
,;,,r 

entre latado1 y por otra, una evoluc16n en la concurrencia colonial - ~ 

•ntre la1 grande• potencia•. 

La ideologla, loa interese•,. tienen~- como de costumbre, 1u parte 

de importancia. ·pero nosotros encontraremos esta evoluc16n, como un . . ' 

hecho en la cual el expansioniamo colonial va a tener prioridad •. 

. tonces,la doct~ina de la Ruert~ Abierta va a nacer ju1taaente 1 no pa

ra suprimir la concurrencia colonial; sino para regular sua aanif eata 

ciones. 

La idea, e1 disociar la detentaci6n de la aoberanfa polftica so-
. ,. 

bre.un territorio determinado y el establecimiento de corrientes co-• , 

merciale1. Esto ea un efecto de que algunas potencia• llegaron 

de al reparto polltico de las tierras coloniale•. .Por el continente 

· Burope~, ~•t' Au~~ralia•Bungrla y Alemania, mientras que por 

,,., .. 
,•· ,'•, 

:~ " 

:_;1 
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nente Americano están los Estados Unidos. 

Si ae abren a las grande• potencia• loa. mercado• coloniale1, la1 

guerraa.que ae deaprenderlan por la bGaqueda de aapliaci6n comercialr-. ' 

serian poaiblemente menos frecuentea. La expan1i6n econ6mica ser¡ p~ 

aible sin lucha armada entre grande• potenciaa. Es justamente el li-

' berali1ao econ6mico quien fundamentari el marco de esta actividad y -

de esta concurrencia entre loa palaea mis podero101 del mundo. 

' ' 

La doctrina de la Puerte Abierta, ea ain duda alguna, una aolu-- " 

ción de compromiso; ella es aceptada por diveraaa razones que varlan 

de una naci6n a otra. 

. . . 
Por ejemplo~ Francia, de 1871 a 1914, aplica una polltica exte--. 

·~ 

rior completamente dominada por· las relaciones franco-aleaanaa y por { 

una ampliaci6n de .au expanai6n colonial, encontrando una forma de ••-

guir esta Gltima sin perturbar sus amiatadea, sobre todo con Aleaania 

Con esta doctrina politice hostil al hecho colonial, 101 Estado• : 

Unidos encontraban la posibilidad de mantener su idea de no ~errarse· .~ 

a los nuevos mercados. 

i 
Van a darse ento~ces, una serie de acuerdos internacion~les en -

los cuales se procurari la ~eter~inaci6n de un espacio geogrif ico. Lo 

que hace posible ~a universalidad de la nueva doctrina~ ~dem(s de que 

e~ mantenida y consagrada en loa territorios que por una raz6n u otra 
. ' 

sús destinos son todavla inciertos, pero las dos doctrinas, la de la 

Puerta Abierta y la del Pacto Cólonial, van a sufrir hist6ricamente ~· 

un alejamiento que se. manifiesta por una concepci~n demasiado eatric-

ta del Pacto· Colonial. 

. .~ ·. 
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A pesar de ésto, amba1 ideolog!ae y políticas han de coexi•tir -

en el espacio, 

Por ejemplo, en la Cuenca·· Convencional del Conao, e'tab~l•c.ida -- · :· 
' 

por el Acta General de la Conferencia de Berlln del 26 de febrero de 

1885.y de1puE1 con la. ConvenciSn de Saint Germain del 10 de aeptiea-

bre de 1919; donde el territorio en:cuestiSn ae con1tituye por la --

Cuenca del C~ngo y iius' af luente1. Tal tratado aulti~ateral de 1885, 

inclula a catorce estados que eran: Alemania, Autria-Hungrla, E1tado1 

Unidos, Gran Bretaña, Francia, E1paña, Ruaia, Italia, BElgica, 101 

Palae1 Bajo1, loa Estados Escandinavos y Turqula y 1e avocaba a la de 

terainaciSn de una regiSn pueata realmente bajo una legi1laci6n int•L 

·nacional. 

11 articulo cinco del tratado era particularmente indicativo: --

"Toda potencia .que ejerce o ejerciera loa derecho• de 1oberanla en --
/ 

101 territorio• internacionales no podrla conceder ni monopolio• ni -

-privilegio alguno en materia comercial". · ( 4 ) 

.· 
Aqul estaba bien dia~ciada.la soberanla polltica y la aoberanla 

' e~on6mica, ai se puede emplear 11ta expreaiSn. 

Un segundo plrrafo del mismo articulo estipulaba la igualdad de 

derecho• de todos loa extranjeros y de loa nacionales tanto para la -

protecci6n de sus persona&, como para sus bienes y de sus transaccio-

nea eventuales o aún de aua actividade1 profesionales. Es decir, la , 

conaagraci6n de la igualdad de tratamiento, expresi6n directa de la -

doctrina de la Puerta Abierta. 

La ConvenciSn de ~aint-Germain del 10 de septiembre de 1919, en 

· ( ·4 ). : ~r'atado'.de ia con:f e're"c ia 4~ •.Jiterl ln ~•l 2.6 de febrero de 1885, 
· ,1'h:>,:;~).~i"ArtlC:u10;;·1$·~9;::;¿~~;·);,.;:. t.:>,:);,\:~/:.,~· P.1ii~).: .. , .. J.:;ú(, .. \ ..... ¿:"····\· ·.· · :.,.:::i:::';:e1~·: .. ·.,+,"····:;.: 
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la que interventan las principales potencias, al finalizar la priai-

ra Guerra Mundial, confirma expresamente en su primer articulo, al -

principio del Acta de Berlín. 

' Para el caao de Marrueco• fuE el:acta de Algecira• del 1 de a--

bril de 1906, la que con•agraba el rlgimen de la Puerta Abierta y de 

,. la igualdad de tratamiento. 

El acuerdo de Marrueco& entre la• principal•• potencia•: Alema-

nia, Au•tria, Bungrla, Francia, Gran Bret•ña, E•tado• Unido• de Am•

rica • Eapaña, Italia, Rusia• Palaea Bajo• ••• ·, ·indicaba en •u pre(mb.!!. · 

lo, que ae debla de introducir en Marrueco• la• reforma• ba•ada• •o~ 

bre el "Triple principio de· la •oberanla y de la indepenci~ de S.M.

el Sult~n,.de la integridad de aua E•tado• y de la libertad econ6mi

ca sin ninguna de•iaualdad". ( S ) 

Diversos reglamentos internacionales precisar&n la aplicaci6n -

detallada de aquel principio general. Asl, el ~apltulo VI del Acta 

precisa el prop6sito de los servicios y trabajos .público• (articulo 

105 y siguientes del tratado) que el· gobi~rno aplicari a lo• cap~ta

lea y a las empresas. extranjera• que deber,n.recurrir al procedimien 

to de adjudicaci6n pública, a fin de a~egurar la igualdad de oportu

nidadea, en ¡alguna forma, entre loa diversos Estados • 

. • 

.. '. 
, El establecimiento de los protectorados.espafiol y franc¡a sobre 

Marruecos aplicara el r&gimen de la Puerta Abierta a la zona Tinger 

hast~ el ~cceso de Marruecos a la ind~pendencia. 

Aún en el Tratado de Parla del 10 de febrero de .1920 relativo -

' , 
( 5 ) Acta de Algeci.ras del, 7 de febrero de 190'6, Pre,mbulo • 

'·,· .. · 
'' .·,. 

" .. •, ..... ~ "-' '~·. '..: " ~::: ··,:~ .~·. '.: .. _ 'i: 
·.· .... 

. ·•.··. 
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al Archipiélago de Spitzberg, que hace de éste último una vefdad1ra 

ba•e internacional, el Texto estipula que no intervendr& "NinsGn mo~ 

nopolio o ninaG~ ob•tlculo en cualquier empre••"· (/ 6 >. 

Por lo tanto, nos heao• de avocar al e1tudio detallado de la P.! 

lltica de la Püerta Abierta, pero mis exactamente a aituarla en •u 

relaci6n con el fen6meno colonial. 

La polltica de 1~ Puerta Abierta ~onatit~y6, a mi juicio, un --

progre10 por do• razon••· 

Ella ~antenla la c~ncurrencia,entre las grandes potencia• y•'• 
·· · titci:r 

•a•pliaaenta entre la• ~otenci~• coloniai~a, ,pero tendla a 1ub1i1~ir 
' . 

la lucha ar•ada por una ~ivalidad de naturaleza econ6mica que te~dla 

a .limitar la• manife•tacione1 de agresividad; Todo €ato fu• el re--

... 

ault~do de la di•ociaci6n ae la •oberanla política y la bfiaqueda de « 

la ezpan•i6n econ6mica nacional. · 

· Eata polltica denotaba un progreso por una segunda raz6n: por--

que conatitula una ampliaci6n del campo de aplicaci6n de laa doctri

na• econ6micaa liberales. Si •• quiere emitir .un juicio objetivo •_! 

bre el liberalismo e~~n6mico, no ea suficiente ~b~ra apr~ciarlo en -

.fuftci6n de tal o·~ual ·de •ua manifeata~iones, sino es necesario com-

prenderlo dentro ·de una per1pectiva hist6rica global. En ••te selit.! 
' . 

do,· el liberalismo eco~6mico marc6-un progreso que subatituy6'en la 
. ' 

polltica interna a las reglamentaciones corporativas que la hablan -, ,) 

precedido en materia colonial, la d6ctrina de la Puerta Abierta ten-

di6 entonce• a suplantar al pacto colonial y mantuvo la aubordinaci6n · 

· econ4aica·del ~erritorto colonial, porque 11 ella suponla ~ierta ---. ;. "' 

Tratado 'de .Parta 4el 10 c!e febrero .de:1920: 
•' ··.· ~ .. r· 

·.\' t'··· 

.. '. 
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igualdad, también li~itaba a las potencias coloniales y a aus nacio

nales, mientras que el Pacto Colonial exclu!a a la colonia o al pro

tectorado y no hab!a reciprocidad entre '1arcolonia y ·1aa diver••• p~ 

tencia•. 

.. · 

En alguna• ocasione• ae dijo que la ausencia de reciprocidad no 

podrla perjudicar a la economla del E•tado Colonial, ya que por una 

parte, la• colonia• ae beneficiaban de laa ganancia• de la libre con 

currencia, porque la concurrencia•• un hecho donde ••'con•ideran --

loa producto• aanufacturado• y laa gan~ncia• de l•to•, en principio, . 

son para el importador. Por otra parte,la• colonias no tendrlan que: 

aplicar el rEgiaen de la Puerta Abierta para la exportaci6n de •u• -

producto• porque Eatoa, materia• prima• o productos agrlcolaa, ten--

drlan •iempre que encontrar un comprador; ain embargo, •e presentaba 

una diferencia mi• o meno• latente en relaci6n con la• neceaidade• -

reale• de laa colonias. 

Este razonamiento no ea exacto; al menoa en •u generalidad, ya 
. . 

que el hecho de las crisis llamadas de superproducci6n ha revelado -

la existencia de un exceso de mercanc!as, por ejemplo: el ca~cho y 
\ 

el az6car, lo demuestran •. Ea. un hecho que ~l establecimiento del --

curso regular en el mercado mundial de tales producto• no ha podido 

ser siempre obt~nido. ·Por lo tanto, ·es evidente que la doctrina de 

la Puerta Abierta facilita laa relaciones comerciales de las colonias 

y las potencias; sin embargo, la industrialización de la economla de 

la coloni~, t¡cnicamente era imposible •• 

De tal forma qu~,aparentemente,ya no.habla más subordinación de 

la economla de' la colonia a las de las diversas potencia~. pero el -

'· 
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juego, econ6micamente hablando, no ae daba ya sólo entre doa, sino 

que ahora participaban cinco o seis pa!aea que pondrian nuevamente a 
-

la Colonia en una poaici6n 1ubordinada. · 
. / 

Sin duda 1erta imposible imaginar que las colonia• no intenta--

ran adquirir alguna ventaja pol!tica o econ6mica de au1 nueva• rala-

cion•• comercialea, con una multiplicidad de interlocutor••• paro la• 

nueva• relacione• comerciales en cuaatión que hablan podido aparecer, 

dejar!an de aubaiatir en lo inmediato, la •ubordinaci6n colonial. 

Ahora bien, en el momento da la elaboración da la Carta de laa 

Naciones Unida• el problema fue contemplado. El artículo 76 de la ~. 

carta, que anuncia loa "f ine1 eaancialea" del r'gimen de tutela, no 

.hace ·aluai6n, m'• que en cuarto lugar,al decir en au diapoaición ter 

minal, a la doctrina de la Puerta Abierta, .consagrando parcialmente, 

que convendr!a "asegurar la igualdad de tratamiento en el campo ao--

oial, econóaico y comercial de todoa lo• miembro• de la organización". 

( 7 ) 

Y en ,1 · queda bien establecido que deberla existir igualdad 

entre loa nacionales de loa Estados de la O.N.U., ~ero no d~oe nada 

sobre la• reiacionea entre aquello• y loa .territorio• bajo tutela. -

Aaiaiaao,· no ae habla ampliamente ~·e q.ua · 1a libertad de laa lmporta

cionea ser& reconocida. Por otra part~, la ~alegación de M'xico de-

claró expresamente que la doctrina de la Puerta Abierta no serla a--

cordada ain la condición de mutua reciprocidad. 

In concluai6n1 Sobre esta punto constataremos una evoluci6n de -

laa polltica• económicas en materia colonial, aal como que la doctri-

na de la 'Puerta· Abierta consagra, bajo una forma diferente de la del 

Pacto Colonial, una aubordináción, una ausencia de i9Ualdad que .ea ca 

racterlatica. internacional del .. hecho colonial. 
i. 
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3,- LOS MODOS DE ADQUISICION DE LOS TERRITORIOS COLONIALES, 

Aal, de1pu'1 de referirnos al marco económico internacional en 

el.cu~l ~ació y 1e desarrolló el fenómeno coionial, debemos deacrt-~~ 

bir el mar~o jurldico internacional que tuvo tal fenómeno, 

Una ob1ervación a este respecto debe ser hecha: Ei recur10 de -

la fuerza ha jugado un rol esencial en la constitución de loa impe-

rioa coloniales ya que hasta la aparición del Pacto de. la Sociedad -

de Naciones, al finalizar la Primera Guerra Mundial, el recur10 de 

la guerra ea de competencia discrecional de lo• Estados. El derecho 

internacional pGblico lea permite recurrir a ella a partir de 1u -~

buen juicio. lato no significa que con el Pacto 1urgirla una·tenta~ 

tiva de limitación del recurso de la guerra. Esta limitación aerl -

muy parcial y se hablarl de "Lagunas" en el Pacto, laguna• que div•! 

ao• acuerdo• internacionales·•• dedicaron a resarcir. Lo1 e1fuerzo1 

de loa ·teólogos para distinguir las hipótesis de guerras justas y l~ 

gltimas y de guerras injustas y prohibidas, fracasaron en au intento 

de integrarlas en el derecho internacional positivo. 

Discrecional en su principio, la competencia lo ea también en -

sua modalidades de ejercer la ya q.ue 101 Estados~ Colonia le.• velan su!. 

t~aoa la• operaciones de policla y no las de la auerra. Ellos aceptan 

aa!, limitar la amplitud de sus ini~iativas y pollticamente hablando · 
., . 

eate comportamiento no estará desprovisto de un interés. 

~ 

En estas circunstancias, el aspecto jurldico de la expansión co 

lonial no tendrá e~ problema del derecho je guerra, sino m¡s bien el 

de la adquisición de territorio sin dueño. Esto en el sentido de que 

. ·'· " r 
. _,.., ' ·' 
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el recurso de la guerra tiene un c~rácter cuestionable. Será a pro-

p6sito de la adquisición de los territorios sin propietario que 11 -

hecho colonial conseguir¡ au e~pecificidad. 

Hemoa conatatado en el plano de la polltica econ6mica dos doctr! 

naa auceaivaa, la del Pacto Colonial y la de la Puerta Abierta. Abo-

ra vaaoa a-encontrar dentro del plano jurldico dos corrientes que••
r 

rln auce1ivamente tomada• para _juatificar la adquisici6n de territo--

rio• 1in dueño, l~ que ae ref~ere al deacubrimiento y en•eguida a la 

de la ocupaci6n efectiva • 

. La hip6te1i1 al• •imple acerca del territorio ain dueño era aqu.!\ 

.lla •n la'que.el territorio que eatuvi~ra deahabitado.y en el que la 

au•encia de poblaci6n no conatitula una condici6n nece1aria. Ademl• 

el rlgimeD jurldico de adqulaici6n de. loa territorio• •in dueño DO h.! 

brla 4e •igDif icar un elemento indiapen•able para calificar 'a UD te--

rritorio en tales. condicione1. 

Son las condiciones de la vida pública de la poblaci6n aut6ctoDa 

la• que eran considerada& para calificar al territorio atn dueño y no 

la ausencia o presencia de ·una poblac16n. 

"'· Al reapecto se consideraba como territorio sin dueño todo terri-

torio que teniendo una poblac16n, lata no tenla .una estructura esta-

tal y en raz6n.,por ejemplo ,de BU nomadismo O 1 . aún 1158, de SU estado -

de ~1vilizaci6n. ·De tal mane~a, el descubrimiento conati~ul,·un tlt~ 

lo ~ue aval•b~ la adquiaici~n de la aoberanla ~ beneficio de ~n Esta

do. El de a cubrimiento ademis • era. declarado con el .s6lo desembarco y , 

el establecimiento de una bandera nacional. 

:, : . 
. · ',~· ·' ··~ 
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A fin de evitar una anarquía generalizada as! como los conf lic-

toa· inGtiles entre las potencias, se estableceri una obligac16n de -

notificaci6n del deacubrimiento efectuado por loa diverao1 gobi•rnoa. / . . 
. E1ta diapo1ici6n aer{a aceptada por 101 Estados ya que las notifica-

ci6n abrirla la posibilidad de que ellos se opusieran a reconocer la 

adquiaici6n de la aoberanla aobre el territorio en cueati6n de terce 

roa E1tado1 y de eata forma~ confirmaban la falta de obligaci6n de -

una inatalaci6n permanente. 

' Eate eatado de coaaa correaponde indudablemente a la codicia de 

loa imperia~iaao1 nacional•• nacientes¡ el estado de laa medida• tEc 

nicaa, la amplitud de_ territorioa. a deacubrir y a explotar, -anima a 

una ciertá tentaci6n de la1 concurrencias eatatalea.· 

' 
lato no ea ali que la complementaci6n de un proceao gradual. El 

inventario de la1 nueva1 ti·erraa •e terminaba y.el mundo aparec!a l! 

aitado, donde el descubrimiento no e1 tan aólo un titulo para la ad

quiaici6n de la aobera~la, sino significa que poco a poco va a aumen 

tar la intenci6n de adquirir la soberanla, más que ~dquirir el terri 

torio en al mismo. De tal 1uerte que ae ?edirla que el deacubrimien

to recibiera una conf irmaci6n por una manera de ocupación mi• o me--
~. 

nos real o, al menos, mis.o .menoa continua • 

. Mis de un arbitraje internacional aporta teatimonio de esta 

evoluci6n, coao por ejemplo, la sentencia del Presidente.Americano -

Grant, del Zl .de abril de 1870,a propósito del asunto de la Isla de / 

Bahama, que oponla a la Gran Bretaña con Portugal y tambiEn ·1a sen-

tencia del Presidente Mac Máhon en el asunto de la Babia de Deleyaa, 

del 24.de julio de 1876, donde se oponían nuevamente los mismo• pal-

ses. 
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Al finalizar 'sta concepción, aparece la intervención de un nue 

vo t!tulo de adquisición de la aoberan{a aobre loa territorios •in -

dueftos la ocupación efectiva. 

Encontraremos aqu!, nuevamente, la Conferencia de Berl!n y el -

Acta con que terminó el 26 de febrero de 1885, en la cual hab{amoa -

viato que ae consagraba para la Cuenca oonvencional·del Congo, la 

doctrina de la Puerta Abierta. 

11 capltulo VI del tratado in•titu!a la "Daclaraci6n.relativa a 

la• condicione• e•enciale• a cubrir para que la• nueva• ocupacione• 

sobre la• costaa.del continente africano sean consideradas como efec 

tiva•" ( e ) y au articulo 35 di•pon!as -"La• potencia• aignataria• de 

la preaente acta reconocen la obligación de aaegurar en lo• territo-
\ 

rioa ocupado• por ellaa, aobre la• costa• del continente africano, -

la exi•tencia de una autoridad •uficiente para hacer reapetar lo• d~ 

'racho• adquirido• y llegado· el ca•o, la libertad del comercio y del 

tr,naito en la• condicione• en que fuera estipulado". ( 9 ) 

El acta de Berl{n conaagraba ~onvancionalment~ la regla da la .2 

cupación efectiva y aaimiamo la conaagraba parcialmente, porque lim! 

taba geogrSf icaaente en el eapacio de la• coatas del continente afr! 

cano la• relaciones •ntre Eatado• •ignatarios. Ho hay duda alguna, -
. 

que consagra una regla .del derecho inte~nacional, emanada de la prS~ 

tica eventual en el Smbito de la juriaprudencia. 

La substitución. del descubrimiento por la ocupación efectiva C,2 

mo tltulo de adquisición de loa territorio• sin .dueño,. traduce la , 

preocupación· anSloga de la• p,otenciaa que hablan aido .favorecidas 

por la doctrina !le la Puerta Abierta en detrimento del pacto colonial.•.·· 

( 8 .) Conferencia de Berl!n del 26 de .febrero de 1885, Cap. VI. 
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En este caso como en el otro 1e ha de encontrar de alguna manera la 

concurrencia de los imperialismos nacionales en materia colonial, 

El marco en el cual se deaenvuelve la empresa colonial se en-

cuentra aal, precisado en un triple punto de vista, ideol6gico, ec~ 

n6mico y jurídico, de donde habremos de partir para el estudio del 

f en6meno de la descolonización, 

• 
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PRIMERA PARTE: EL FENOMENO COLONIAL ENTRE LAS DOS GUERRAS 

MUNDIALES, 

Capltulo 1.- LOCALIZACION DEL 'PROBLEMA 'COLONIAL 'EN 'EL REGLAMENTO 

'DE 1919. 

1.1.- LAS TESIS 'AMERICANAS. 

Son lo• E•tadoe Unido• quien••• en ocasi6n del reglaaento -

de 1919, •• e•fuerzan, por primera vez, en poner directaaente al he-

cho colonial aobre el plano internacional. La importancia de la• i-
.. .,, 

dea• americana• y de la polltica americana e• un hecho conocido. que 

explica la relaci~n de laa fuerzaa pol~ticaa del momento y que d~ l~ 

gar a recordarla •in evocarla en detalle. La• intencione• america--

naa coinciden con aquella• de lo• principale• aliados, pero ain em--

bargo tambi'n exiaten diferenciaa. 

Habla coincidencia sobre la aplicaci6n en Europa del principio 

de .laa nacionalidadea, al menoa •i ae exceptGan ciertas demandas ita· 
.· , -

lianas, pero en cuanto al probl~ma colonial existían ciertas diver-

gencias. 

La t'radici6n nacional americana expresada por el Departamento -

1 de Estado era anticolonial~ En su Drigen se dan las ·condicione• pa

ra que loa E~tado1 Unidos se erijan en un Estado Soberano e indepen-
, 

diente y realmente fuerte. Esto sucede al terminar la guerra de la 

emancipaci6n colonial • 

. E.n este cliaa favorable, una v•rdadera doctrina ea forjada. Su!: 
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las colonias espafiolas de centro y sudam,rica en vista de l~ adqui•i 

ción de su independencia, doctrina que lleva el nombre de un pre11--

dente de 101 E1tados Unido1: Monroe, donde dos de au1 mensaje• ion -
I 

caracterlatico1. 
·,_ 

Monroe, quien aacendi6 al poder en 1817, en •u men1aje del 2 d~· 

·diciembre del aiamo año, confirma la polltica de 1u predece•or acer-

ca de la in1urrecci6n de la1 colonia• eapafiolaa~ indicando que 101 -

E1tado1 Unido• no trataron la lucha de la• colonias española• "como 

una inaurrecci6n o una rebeli6n ordinaria, sino com~ una guerra ~i-

vil entre partea consideradas iguales, encontradas cara a cara en l!, 

cha de derecho• iguale•" •. e. 10 ) 

Eato introduce en el vocabulario diplomltico la noci6n de reco-
• 

nociaiento que, creada en e1ta oca1i6n, va a poder adquirir el dere-

cho de 1er. citada en el. derecho po1itivo internacional. 

El ·reconocimiento de beligerancia tiene po~ efecto el eatable-

cer la balanza igual entre las doa partea en conflicto, por parte de 

terceros estados, al menos en lo que concierne al derecho de la gue-

rra y de la neutralidad. Las partea en conflicto deberían reconocer 

todas las prerrogativas y ~ompetenciaa que corresponden a un gobier-

no en la conducta de guerra. 

El 2 de diciembre de 1823,· dirigi6.un segundo mensaje, el mis -

. conocido, al que se le ha llamado doctrina Monroe, que· dice que loa 

Est~doa Americanos tienen el derecho de adquirir su independencia y 

que loa paises eu~opeos no deber~an peraeguiT una política de coloni 

zaci6n ao~re loa territorios americanos • 

.. 
( 10) .Di•c•rao pronunciado.~or,ei Presidente de:loa Estado~ Unido• 

· ei 2 ··de .. dic:'iiambre : 4~ . ." .1e11. · 
· :"::::>}·~,:,,:Y .. t;X~ . , :f:-.,::.-',1:.~·· ··;~.;;: :·, 
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Más ampliamente, es arrebatado a los Estados europeos el dere--

cho de intervenir en los asunto• del continente Americano. E•ta pol! 

tica aaericana que se desarrolla ~n cerca de sei1 aftoa, amerita un -

r4pido anllisis. 

Las colonia• e•pañolas recurrieron a la i~aurrecci6n para acce-

der a la independencia. E•paña habla perdido el poder de mantener s~ 

bre ellaa.au aoberanla y'l~ única poaibilidad de conaervarlo era a -

travE1 de laa tropa• de la Santa Alianza. •n virtud de la aaiatencia 

mutua. de loa trono• de Auatria, Francia, Ruaia, Pru1ia y Gran Breta

ña que era extremadamente reservada. En 1817, la toma de una poai-

ci6n aaericana fue indicativa por el reconocimiento de beliaerencia, 

loa E1tadoa Unidos apoyaban la inaurrecci6n ain tomar partido, limi~ 

tándoae 8610 al reconocimiento del aobierno. Pronto, la polltica in-

gleaa va, de alguna manera, a re1paldar la polltica americana alen-
' 

tlndola. 

Canning, quien aucedi6 a Caatlereagh, en la conducci6n de ia di 

~lomacia inglesa, manifeat6 mla abiertamente que su predeceao~ la 

hoatilidad britlnica a la polltica de intervenci6n de la Santa Alian 

za. En 1822 Canning inform6 ·en la conferencia de Verona, que la Gran , 

Bretaña ~o participarla en loa problemas de intervenci6n de Eapaña -

en sus Colonias. 

En octubre de 1823, se neg6 a asistir a una conferencia· aobre -

el mismo tema. En diciembre de 1824, Canning reconocerla la lndepen-,· 

dencia de las colonias Españolas sin referirse a sus aliados Europe~a. 

En vista,de ello, la polltica Americana podrla adquirir fuerza como -

consecuencia del comportamiento británico que garantizaba la ausencia, 
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de un bloque europeo y en todo caso, la retirada de la potencia na--

val Europea. 

La• meta• aaericana• y britlnica• no eran id,ntica1 pero •l con 

verglan parcialaente en ~~· polltica1, lo que permiti6 a loa Estado• 

Unido• forjar una doctrina que no arrie•gara encontrar1e con una ho• 

tilidad de loa estados contine~tale1 Europeo•. 

Se puede decir que en 1919 l•ta doctrina permanece intacta. En 

efecto, lo que E•tadoa Unidos, al fin del siglo XII y principio• del 

XX habla pretendido, era favorecer la deacolonizaci6n. Lo1 E•tadoa -

Unido• fueron lo• campean~• de la doctrina de la Puerta Abiert~a•l 

que ello• evitarlan toaar una po1ici6n definida acerca del hecho co~ 

lonial,_en la aedida que 1e analiza como un hecbo'polltico. 

No 1erl ha1ta deapu'• de la Seaunda Guerra Mundial, que la1 rea 

ponaabilidade1 planetarias de loa E1tado1 Unido• coaplicarlan 1u po-

~ltica y 1e pre1entarlan oca1ionalaente,.coao el caao de la tutela, 

donde hubo un choque de concepciones del Departamento de~ Estad~ y -

del Departamento de la Def enaa. 

En 1919 la tesis del Departamento de Eatado, que ea la del go--

bierno americano, ea excelentemente presentada en loa catorce·puntoa 

del pr~1idente Vi~son. Sin duda ae puede discutir 1obre el hecho de 

1i 101 aliado• hablan aceptado el documento Wilaoniano como verdade-

ro intlrprete de aua objetivo• de guerra. Siempre·eate documento tra . . , 

duela 101 conceptos americano• e inf luenciari el reglamento que va a 

surgir. Do1 de loa catorce puntos concernlan al problema colonial. 

El punto cinco abordaba el probleaa de principio; prevela "un ~ 
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rreglo libremente debatido, en un espíritu amplio y absolutament• ta 

parcial, de todas las reivindicaciones coloniale• fundado sobre 11 -

e1tricta ob1ervaci6n del principio. que. en el reglamento de e1ta1 -
I 

cue1tione1 de aoberanla, los in~ereaea de las poblaciones en jueao -

gozarían de un mismo peao, que la1 reivindicacionea fueran equilibra . -
da• para el gobierno al que 1e le definiría el título". · ( 11 ) 

Este punto del documento Wilaoniano ,repreaentaba ya un é1fuerzo 

de compromiso. Todas la• 1olucione1 tomada• van ,a eatar marcada• por 

eaa preocupaci6n de compromiso. 

El punto doce.que trataba particularmente del deatino dal tape-

rio Otomano¡ "E~ la• r~gionea turca1, del Imperio Otomado actual de-

berin estar garantizada~ la aoberanfa y la ••guridad; pero.para la• 

otra• nacionalidades que aon mantenidas bajo la dominaci6~ turca, ae 

debera garantizar una •eguridad absoluta de existencia y la. plena po 
• • 1• -

aibilidad de desarrollarte en forma autónoma,. sin ser molestadaa ••• " 

( 12 ) 

Babia razones importantes para que el destino del .Imperio Oto•!. 

no fueta especialmente conaiderado en loa catorce puntoa. En particu 

lar, como conaecuencia de la revolución Ruaa, loa documentos aon re-

tomado• por el gobierno ~olchevique que loa publica: Eaios documento•··~ 

relatan toda una seri~ de acberdoa que se desarrollan entre 1915 y -

1911 1 en loa que inte~v~enen Gran Bretaia, la Ruaia Zarista, Francia, 
.' 1· 

Italia y que·tenctla a regular ·el reparto del Imperio Otomano. Aal el 

aobierno americano, habfa tenido alguna inseguridad hacia la política 

de aua·nuevoa •liados en la materia. 

Por lo tanto, ae podr{a decir que ¡ara 101 americanos, hay un -
,,, -·· •, 

;:\,: 

' ·. ; . ·,
1

861,0:~1 :•i••o ,principio '.que. ·ae le puede llamar el principio de la• 'N!. 'J{: 

,\~:~)~J~:iil~<~~(:;:~f~I;l\t:~~,~·.·.:~~~~~:, .. :~i~~~~~;~:~:.{:~;;·::'.::~~!:·~:0i;,:~~t~~,~f~;~i.~-".:::.~:;~:::~~~0.!j,~;~l!i~1~t~~·1.:.~,'::i¡l~ 
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cionalidadee, que debía inspirar las 1oluciones a tomar tanto en liuro 

pa como en Asia o en Africa, ya .que debla desmembrar al Imperio Aui-

tro-Húngaro y al Imperio Otomano. 
I 

,. 
Eato no e1 conveniente para loa europeo1, que fuera del marco ·~ 

ropeo pretend!an mantener la poll~ica tradicional de la1 anexione• y 

de 101. repart'oa • 

1.2.- . EL COMPROMISO DE LOS MANDATOS •. 

Ea la inatituci~n llamada de 101 "Mandato•" la que va a realizar 

el coapromiao en el cual ae fijailn laa tendencia• americana• y euro- j 

peaa. Ea ademla, la in•talac16n de la• propoaicionea de un tercero - . 

que conducirf a eate compromiao, muy pronto, a una d11cusi6n directa 

a partir de concepcionea opue1ta•. 

El General Smuta, quien representara a Sudlfrica y algunas vece• 

a Gran Bretaña en las diacuaionea relativas al reglamento de la paz, 

habla publicado,·a finalea de 1918, un pequeño trabajo: The .league of 

Nationa, a practical auggeation, y ea a·partir de '•te que aurgirl el 

rfgimen de loa mandato•; ( 13 ) 

Sin embargo, loa proyecto• del General Smut1 .eran marcadamente: 

difer.ente& al r¡gimen de loa mandato&,. a pesar de que van a ser BU o

rigen, La esfera geogr&fica de aplicaci6n tambi¡n era sensiblemente -

diferente. tl Generai Smuta habla ima~inado un rfgimen que habrla de 

afectar ~ loa Estados nacidos del desmantelamiento parcial de Rusia,

del deamem~ramiento de Auatria-Bungrla y ·del Imperio Otomano y el pro, 

bÍema.que se intentarla resolver serla el problema colonial. 

· ( 13 ) ~mut.•, Th• Pea9.ue .of Rati~na ,' a P.ractical BU?9••tion. 
, ,.' . ' :. •. . .~ ""'-~· '; ., .. \,' : 
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Las poblaciones y los Estados considerados por el proyecto Smuti 

eran Letonia, Estonia, Checoslovaquia, Siria y Lfbano. Por el contra-

rio, loa territorio• alemane• del pacifico y de Africa no eat~ban •n 
/ ~· 

reclamaci6n. En definitiva, ~l proyecto de Smut1 no tenla m¡1 qua una 

coincidencia parcial, 1eo1r•fica, con el problema colonial: En •l •l 

rEgiaen 1610 1e eatablecerfa para loa E1tado1 nacido• del de1membra--

miento del Imperio Otomano. El 1ilencio que guardaba el proyecto 10--

bre el deatino de la• Colonia• alemana• de .Af rica y del Paclf ico te--

ola una cau•a evidente ya que •• p~etend!a para ella• aimplement• una 

tranaferencia a otra 1oberanfa. 

11 autor pretend!a para la~ poblacione• f !atado• en cue1t16n -

una manera de a1i1tencia internac~onal que llevara a una 11mitac16n 
• 

de la '1oberanla de los nuevos Estadoa. 

Por lo tanto, no• podemoa percatar de un fraccionamiento de 101 

proyecto• de Smuta en las lineas generales del.reglamento. En la medi 

da de que concernla a las poblacionea y a loa Estados europeo1, ae 

llegarla al sistema de protecci6n de laa minor!aa. Loa principales a-

liados impondrlan fate rEgimen ya sea por v~a ~e convencionea, ya sea 

bajo la apariencia de declaraciones unilate~ales como a Polonia, Che-

coslovaquia y a loa Estado• Bllticoa. 

En la medida Ae que el ~royecto considera~a a loa Estado• naci--

dos del desmembramiento del Imperio Otomano, las vieja• colonias ale-

• ,manas serian -comprendidas y se llegarla al rEgimen de loa mandatos --

'que consagrar• el art !culo 2:2 del Pacto • 

. 
Asl, la protecci6n de las minorlaa y el r¡gimen de loa mandatos 

'tienen un origen comGn o al,menoa parcialmente cóm~n. 

;,,'; ""'''~"·i·lL?t+f~Jfai,':f ;~;ili!i.;'~1¡¡\¡~~IJi•Y;~¡~;,;,¡,,;,:.¡,;,,{¡,¿¡f ,~;.Ú~&Jt i ,j~;;¿~' •Íi0ú~:Ji1~!iiV·~¡,Ji\!i~,,¡;.,~~,,~~.j¡,f~j 
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De este hecho. el jurista podrla dar testimonio de que loa doi 

reglmenes jurldicos, el de la protecci6n de laa minorlaa como el da 

101 aandato1 •• revelan una .tendencia aimilar al hacer al individuo un , 

sujeto directo del derecho internacional. 
1 

Sin e•bargo, una vez constatada eata similitud. ea neceaario in 

aiatir &obre la diferencia profunda de loa reglmenea. 

Sin duda, en loa ~oa caaoa, hay limitaci6~ de la aoberanla del 
1 

!atado, ya que alg~noa territorio• bajo mandato adquirieron la mi1ma 

estructura polltica. 

· Paro en la hip&teaia de la protecci6n de la• minorlaa, laa limi 

tacionea de la aoberanla resultaron regla• en general convencionalea, 

en la que au aplicaci6n debla estar vigilada por un 6rgano internaci~ 

nal, en especial por el Consejo de la Sociedad de Nacionea, mientra• 

que, por el contrario, en el sistema de loa mandatos, interviene una· 

tercera potencia llamada potenc~a mandataria, que interviene polltic~ 

mente como un intermediario entre el territorio bajo mandato y la So-

ciedad de Naciones que ejerce un verdadero control a trav'• de au Co-

miai6n de loa mandatos. 
l 

'. 
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Capitulo 11, - EL REGIMEN DE LOS MANDATOS Y LA DESCOLONIZACION. 
' "' 

llemo• de e1tud:l.ar el· J,aiaen de lo• mandato•, en la ••.dida que ,;~~WJ 
1 

aarca una preocupac:l.6n de·la tradici6n colonial, una tendencia en -

contra de la internacionalizaci6n· de aquElla, en definitiv,, a 'lia! 

tarla. Eato no 1eri aia que con el retroceao del tiempo que permiti 
' -

ri ver la 1:l.tuaci6n previa a la deacolonizaci6n. 

11.1~- 'LOS ·ESPACIOS GEOGRAFICOS RECLAMADOS. 

El car,cter de compromiao del aiatema del mandato, aparecfa en. 

au1 coaien1oa _con el 1610 'encarao de delimitar geogrif:l.camente loa · 

eapacio• a loa cualea ae debla aplicar. 

En definitiva, fueron pueatoa bajo mandato 'Siria,· Llbano, lrak 

y Paleatina, que ae encontraban do~inadaa por la aoberanla otomana; 

el e1te africano, en parte bajo ~andato belga, en parte bajo mandato 

francE1; el aud~oeate africano por audlfrica; la• antiguas pose1io-

ne1 alemana• del paclf ico aituadaa al Norte del Ecuador al Sur del -

Ecuador, con1titulda1 por la vieja Samoa Alemana, ae laa entregan a 
\ 

;1' 

Nueva Zelanda, para ponerae en mandato britlnico y laa demla poae•i.!!, 

ne• alemana• bajo mandato auatraliano. Hay que recalcar que excepto 

' loa trea primero• aandatoa, ·todoa loa demla eran viejaa p~aesionea ~ 

leaanaa. 

Adeala, Eataa no aon toda• laa poaeaione• alemana• que fueron -

" puesta• bajo el· sistema de mandato. Do~ excepciones 1e deben aefialar, 

no• referiaoa al retorno del Co~go llamado francEa, al Gobierno de -

.r.rancia que habf_a siclo cedido ~ Alemania p~r loa .. acuerdo• de 1911 y 
·¡ ':' 

· .. '( .' ,i'· ··.·:.·· .· 
+ ·:··'' 
1' •.. ~ 
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el segundo caso el de Lionga, al Sureste de Africa que habla •ido te 

rritorio portugu's y cedido en 1895 a Alemania y el cual ful recupe

rado poaterioraente por Portugal,· I . 

!1 tambi&n necesario hacer menci6n del fracaso del mandato 10--

bre Armenia, que conaisti6 en la tentativa infr~ctuo1a del ~•tableci 

atento de un mandato en eae territorio, Ante• de 1914, ocurrieron al 

aenoa dos recuperacionee, para efe~tuar lo que.·•e llaa6 alguna vez -

"recuperaci6n de humanidad", ea decir, en viata de aeegurar la pro--. . . . 

tecci6n contra posible• ma1acre1 o deportacione• 1in ninguna cauaa -· 

pol{tica. Armenia 'fu4 motivo de una toma de conciencia internacional 

de la• necesidad•• de la aolidaridad y de la def enaa de alguno• prin 

cipio1 elementales ~e juaticia. El aiatema de mandato• no tenla otra 

intenci6n mis que la de extender la aplicaci6n de eata 1olidaridad. 

Durante el primer conflicto mundial, la pobla~i6n armeniana ha

bla •~do diezmada y deportada, de tal auerte que anhelaba eacapar a 

la aoberanla Otomana. En 1917, la cri1i1 rúaa habla permitido la 

constitución de un Estado armeniano independiente, uni4ndose loa ar

aenioP de luaia, lo que ,fu~ una atracci~n para ~a uni~n de laa:pobl! 

cionea armenias, b51icaaente para aquella• que estaban bajo la 1obe-

ranla Otomana. 

El reau1.tado. ea que en enero de 1920.,. el gobierno armenio habría 

de ser reconocido por 101 aliados. 

Si un estado nuevo tenla la neceaidad de asistencia, eate.era el 
•• 

caso de Armenia. Este problema ae penaaba reaolver,·utilizando el ata-

teaa de loa mandatos. En definitiYa, el 25 de abril de 1920 el Conae-
• 

¡ jo Supremo de loa aliados propondrl~ a loa Estado• ~nidoa aceptar aer 

.\ .. ¡ ·'·"· ,·.· 
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la potencia mandataria, Dos meses después, el Senado Americano recha 

zarla el ofrecimiento. 

A1l, con el Tratado de iau11ane an 1823 y con la revoluci8n na-

cional de "Ataturk'' la poblaci6n Armenia regresar!a a la aoberan!a o 

tomana. De tal m~ne~a que ae~la perdida la única posibilidad de que 

loe Eetado1 Unidos 1e convirtieran en potencia mandataria. 

En definitiva, por con1iguiente, el si1tema de 101 mandato~ 16-

lo 1e aplic6 parcialmente y repercuti6 de· manera poco importante 10-

bre la1 poblaciones y territorio• que se ~ncontraban bajo la domina

ci6n de diver101 imperio• c~loniale1 en f orma1 de colonia• y protec-

torado1. Adeaia, el Pre1idente Wil1on e1tableci6 no 1in dificultade1, 

que el 1i1tema fue creado para las viejas colonia• alemana•. Sin em-

bargo, 101 aliado• replicarlan que el aistema de loa mandato• tambiln 

era aplicable para la• poblaciones qu·e anteriormente eataban domina-

da1 por la aoberanla Otomana. 

Por el contrario, ello• mo1traban una viva resistencia por la -
,• 

extensi6n del sistema, por ej~mplo laa v~ejas colonias alemana• de -

Africa. 

Francia habla podido ocupar militarmente sin grandes dificulta-

dea Togo .Y Camerún sobre la• cuales ejercerla un mandato. 

Como la historia no eati desprovista de ironlas, el General ---

Smuts proteatarla vigorosamente porque 11 ~retendla que en el sures-

te africano se aplicara un rlgimen colonizador y temla que con el --

aiatema mandatario no pudieran desarrollarse sus pretensiones, 

·' 
,. · Batas •Ülttplea Tesiatencias se agudizaron con la inai1tencia -
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del Presidente Wilson. Para sa~ir de la dificultad, se buscaría un -

compromiso, fundado en la coneagraci6n del rfgimen de lo• mandatoa,

de tal 1uerte.que la• colonia• alemana• de Africa quedarían cerca --
/ " 

del estatuto colonial cl•aico, en el que se puede destacar la aaplt.-=. ":·' 

tud de loa coapromisoa a que se habla accedido. 

No ae retomarla la reclamaci6n del estatuto de loa imperio• co

lonialea, afectando a laa potencia• victoriosa•. Las reforma• intro-

ducida1 concernirl~n s61o al estatuto de loa territorio• o·coloniaa 

de lóa Estados ex~aoberanoa. 

En gran medida, se a']>licar4 este e1tatuto sobre la• colonia•, -

donde la diversidad.del rlgimen de loa mandato• va a ·confirmar tal -

tendencia. 

11.2.- LA DIVERSIDAD JURIDICA DEL REGIMEN DE LOS MANDATOS. 

En el r¡gimen de loa mandatos se di~tingulan 3 tipos: A, B 1 c. 

La diatinci6n estaba plasmada en el articulo 22 del pacto de la 

Sociedad de Naciones, que trataba de los mandatos. 

Los dos priaeros inciaoa poselan el principio de 101 mandatos y 

se daba una justif icaci6n. 

. . 
1.- "Loa principio• aiguientes ae aplican a la1 colonias y te--

rritorioa que; a la' suceai6n de la guerra, han cesado de ea 

tar bajo la aoberanla de loa Estados que los gober~aban an

terioraente y que eran habitados por loa pueblos no aGn ca-

paces de dirigirae po~ 1l miamos en las condicione• p,artic!!_ 

larmente diflcilea del mundo moderno. El bienestar y el de 

.· . 
..;··1 

·'(., .. 
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sarrollo de eaos pueblos forman una misión.sagrada de la ci 

vilización y conviene incorporar en el presente pacto 111 -

g·arantla1 para lograr '•ta miai5n". ( 14 ) 

2,- "El mejor mEtodo de realizar prlcticamente este principio -
' ' 

/ 

ea el conferir la tutela de esto• pueblo• a laa n~cione1 d~ 

1arrollada1 que en raz6n de recuraoa, de au experiencia o -

de au po1ici6n geogr,f ica, son laa mejores para aauair e1ta 

reaponaabilidad y ad••'• de aceptarla voluntariamente. llla1 

ejercerlan esta tutela en calidad de aandataria1·y a nombre 

de la sociedad 11
• ( 15 ) 

Aal, un esfuerzo era·becbo·para marcar la ruptura con·la pol!t! 

ca colonial tradicional, la cual era a discreci6n de laa metr6polia. 

luptuta en cu•nto a 101 objetivos de independencia: el bienea--

tar y el desarrollo de loa pueblo• en cue1ti6n 1 e1 la aeta a perse-

guir y la• garantlaa en este aentido deberlan aurgir por al mi1ma1. 

Ruptura en cuanto a los procedimientos' seguidos: la potencia 

mandataria ejercerla la tutela a nombre de la Sociedad de Nacionea y 

bajo un cierto control de parte de '•ta Gltima. 

El tErmino·de mandato era jur!dicamente inexacto y ae acabar' -

su apl~caci6n deapuEa de la Segunda Guerra Mundial, cambiando por el 

•'•.exacto de tutela. El 'tlrmino de mandato·pretendla que la poten-

cia que inveatla la tutela 'debla dar cuenta de au mandato en el foro 

de la Sociedad de Naciones. 

Aal tambiEn 101 Gltimoa plrrafoa del artlculo·22 declaraban el 
. . .. 

ptincipio de la diversidad.del rEgimen de .loa aandatos. 
' .. , ' '.. ' ' .! ' 

· ( ;l4 ) Pacto de la a~ciedad .de nacion•• de 1919, Art. 22. 

·:· /'),.:.·,· 

) 
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3.- "El carácter del mandato debe diferir 11iguiendo el grada de 

ban. 

desarrollo del pueblo, la 1ituaci6n geogr,fica del territo

rio, de las condicione•·econ6mic~•-Y de toda otra circun1--
/ 

tancia aniloga". ( 16; ) 

Lo• plrrafo1 4, 5 y 6 explicaban e1a diver1idad y la ju1tifica-

En fin, e1to• plrrafo1 indicaban la pre1entaci6n de un reporte 

anual de la.potencia mandataria y prevelan la crea~i~n de una Comi--

1i6n·per•anent• de lo• mandato• encargada de examinar ••01 reporte• 

y de dar al Con1ejo de la Sociedad de Nacione1, avi10 aobre toda1 la~ 

cue•tionea relativa• al funcionamiento de lo• mandato1. 

Lo• mandato• A eran·aquell~• que, como•• dirla hoy, auponlan -
. . 

un mixi•o de autonomía de parte de laa poblacione1. ·Convendrlan a 

la• co•unidade• que habla~ permanecido dominada• por la 1oberanla o-

toma na. 

A e1te respecto, el articulo 22 del pacto precisaba: "Algunas -

comunidades, que pertenec!an al Imperio Otomano, que hablan tenido -

un. grado de ·desarrollo tal, que au exi1tencia como nacionale1 inde--. . 
pendiente• pueden ser reconocida• provisionalmente, ~on la condici6n 

.de que 101 conaejos y la ayuda de un ~andatario g~iar,n· au adm~nia--

traci6n hasta el momento en qui ellaa fueran capacea de conducirse -

sola•. Las votaciones de esa• comunidadea deben de ser tomadaa en --

.consideracUin para la elecci6n del mandatario". ( 17 ) 

Lo1 mandatos A comprendlan el Mandato Británico sobre Palestina 

.e lrak y el Mandato Franc¡s para Siria ~ Llb~no. 
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no habla considerado esos territorios y como ya se mencion6, el Pre-

sidente W~laon habla in1istido para que el r'gimen fuera aplicado ·

tambi,n. a la• vieja• colonia• alemana•. 
, . ·, 

Pero la voluntad del compromiao per•iate, ya que el hecho de --

que lo• mandato• B y C fueran relativo• a eao1 territorioa, van a ha 

cerlo1 aemejante1 al aiatema colonial cli•ico. 

In cuanto a lo• mandato• B, e1to• comprendlan lo• territorio• -

aiguientea: El e ate ·africano bajo man~ato belga y britini~o • CamerGn 

y Togo bajo mandato britinico y ~ran~'•· En e•to• caaoa loa poder•• ' 

de la potencia aandataria aumentaban, por la relaci6n q~e prevela el 

rlgimen de lo• aandatoa. 

El articulo 22 decla en referencia a le• mandato• B, que la po-

tencia mandataria aaumirla "La adminiatraciSn .del territorio", f6rm.!! 

la ampli~ y que ae acercaba a la p~sibilidad .de una ge•tiSn directa 

del mandatario. ( 18 ) 

Alguna• reglas, realmente elementales eran expuesta•: quedaba -

prohibida l~ trata de eaclavoa, el trifico de arma• y de alcohol y -

ae obligaba.a garantizar la libert•d de pensamiento. 

Aq~l hay que hacer resaltar doa de aquella• reglaa. Se prohl--

'. 

bla~el e~tablecimiento de fortif1cacione~. de· basea terreatres o na

valea, aal como de dar· in•trucci6n militar, fuera para a1egurar l~ -. . . . 

defen1a del territorio bajo mandato o del ,territorio de la metr6poli~ 

Eata polltica no fu~ seguida aunque 101 textos relativo• a loa ma~da 

toa franceses sobre Togo y CamerGn. explícitamente autorizaban la uti 

, lizaci6n de tropas indlgenaa para defender, en caso de guerra gene

ral~ .otroa territorio• dlfe~entes a loa propios del mandato. 
·. ¡. 

'. /! 

(.,_.~~ :l .Ibi(!. • 
.. ;~:~·', ); ; ',:~., t:< :. :. .. ... :·.:_;,¡ '1/.1.,': ·>. ,::,\.~:/,;" ~·¡,~_;:,. : _: .;.'.'. ·: \ ·· ., ,_ ... •.:·.·:. 

'" . . .' : • .. :~ 
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Por otra parte, el artículo 22 estipulaba que la gesti6n de los 

aandatos B, deblan asegurar la .Protecci6n de todo• 101 Estado• atea-

·broa de la Sociedad da Nacion•• en condiciona• de i¡ualdad para al • 
/ . . ' 

. . .. 
intercambio y el comercio; •e con1agraba, ha1Ua cierto punto, la doc 

trina de la Puerta Abierta. 

La aplicaci6n pr'c tic a tuvo que 'aalvar alguna• dif icul tadea, C.!!, 

ao la• protesta• de la Comi1i6n de lo• mandato• que fueron formuia-~ 

da• contra la1 tendencia• de iaplantar una cierta uni6n de territo--
" 

rioa bajo aandato'y d• la p~tencia mandataria. 

Por otra parte, lo• mandato• e, contemplaban el viejo Suroeate 
. ' 

afric1no aleaan, ejercido• po~ la Uni6n Sudafricana; alguna• po•e•i.2, 

n•• del Pacifico al Sur del Ecuador, ejercidos por A~stralia; el ma~ 

dato 1obre la vieja Samoa Alemana ejercido por Nueva Zelanda¡ aobre 

Nauru ejercido po·r Gran Bretaña y aobre laa antiguaa poaeaionea del 

Oceino ~aclfico ejercido por Jap6n. 

De otra parte, en lo que concierne a estos mandatos, al artlcu-

lo 22 indicaba que 101 territorios: "No estarían mejor administrados 

mi• que bajo las leyea del mandatario, como una parte integr~nte de 
. . ' 

su terrttori~". bajo la reserva de la• gara~tlaa generalas previstas 

para la poblaci&n y que ae señalaron ··cuando noa referimos a loa· man-

dato a B. ( 19 ) 

':,· 

En def ini:tiva ,· la diversidad del rfgimen jurldico ·mencionado 

confirmaba la diferencia conaiderada al principio de las di1cusiones , . 
pollticas entre las poblaciones anteriormente bajo soberanla musulm.! 

·na y las vieja• ·colonias alemanas, ademia de laa reservas con las -

cuales las proposiciones del ~residente Wilson hablan sido ateptadas 

"'. '\ .-·-. " ·: :<,.;' ,·. ., ; .:, ( 19 ) Ibid .• 

•, 
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en la medida que contemplaban las viejas colonias alemana&. 

Con lo que la pregunta que •urge aqu{ ••: ¡qu¡ llegar!a a apor-, 

tar el control de l~ gesti6n mandataria y a quf tendencia del coapro 1 - ' 
' 

miao habr!a de •atisf acer? 

. ; '; .·;', 

; . .:· 

.,,_. 

. 1,' 

.. 

:'f 
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II.3.- EL CONTROL DE LA GESTION MANDATARIA. 

El 6rgano e•encial del control da la geati6n mandataria era la ,, 

Comi•i6n permanente de loa mandatos a.la que ae hizo aluci6n en el -

Articulo 22 del Pacto y que no habla aido previata m'• que al fin de 

la• diacuaionea. 

La Coaiai6n de loa mandato• an la que loa aiembro• eran deaigna 
. . ~ 

dos por ·ei .. conaeja de la Socieda~ de Nacione•, eataba formada por -

lo• pal•e• que no ejerclan una geati6n aandatari.a. 

Su competencia era de ordan·con1ultivo: presentaba un reporta -

al conaejo que podla contener apreciacionea y aúge~encia1 a aplicar 

en los Estado• intereaadoa, ea decir a la1 potencia• ma~datariaa. 

. ·Í~' 

¿Cuilea eran loa elemento• de apreciac~6n y de inf ormaci6n de -

que dispon{a la Coaiai6nt, aran de tras tipoa. Bab~a en primer lu

gar un reporte anual proporcionado por el pala mandatario, este re--

porte se caracterizaba por aer aumamente discreto respeto de la ges- ,, 

ti6n.aandataria. 

Sin •mbargo, la Co~iai6n tenla el derecho de cuestionar a los - · ~ 
... 

pa{aes mandatarios, Y. 'atoa e1taban obliiadoa a responder a dicho 
/ 

cuestionaaiento. .. _., 

Como consecuencia de esto, diversas potencias interesadas pro--

testaron contra lo que llamaban el car&ct~r "inqvlsitorial" de loa ~: 

cueationadorea. Asl lo harlan principalmente.la.Gran Bretaña y Fran-

cia. 

La segunda forma de captar la informaci6ri sobre la gesti6n 
·, . 

•>,. 

·~- "> . 
',;'· .. · . . ···:·;; 
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dataria, consist1a en que la Comisi6n de los mandatos podía valerie 

de cualquier información oficial pGblica: discusione• parlamentariaa, 

encue•ta• adainiatrativa1, ate. 
I 

Exi•tla ade•'• un derecho de petici6n, el cual corre•pondla a -

un punto de vi1ta e•encialaente jurldico, La comi•i6n •erla orillada 

a crear un reglamento, indicando el procedimiento en la materia. 

Habla, en definitiva, do• tipo• de peticione•, aquellas que em!. 

na~an de la1 poblacione1 interesada• y la• da un tercer !atado • 

. Toda aquella petici6n aut6noma, es decir di1tinta a la1 eatabl~ 

cida1 y cualquiera que fuera au origen, aerla autoalticaaerite racha-

sada. 

Por otra parte, la1 peticione• emanada• de la1 comunidades bajo 

mandato deberl~n eatar dirigida• a laa .potencia• mandataria1, quie-

nea· la tranaaitlan a la Coaiai6n de los mandatos y convendrla even--

tualmente en la• observaciones y señalamientos que la1 ju1tificaran. 

Una petici6n de eata naturaleza, transmitida directamente a· la Comi

ei6n de 101 mandatos era regresada a sus autoridádes con la nota de que 
. . . 

ee deberla de aeguir·el 1pro~ediaianto que ae acaba de indicar. Toda 
~ 

petici&n pr.ocedente de un tercer !atado comunicada al Presidente 'de 

·la Coai1i&n de loa' mandato~ implicaba un reporte •obre aquell~, sin . 
' .. · . 

embargo aata jugarla un-papel ~naignificante y-comunicarla las oblie!. 

vacione1 necesarias a la potencia mandataria interesada. Generalmen

·te aa recoaendaba que latas Gltimaa abandonaran su poaici6n autorit,! , 

ria respecto a aquellos Estados que generaban las peticiones. Resu--

r miendo, •• querrla evitar, bajo.la apariencia de defender a las po--

blacione~ bajo mandato, que una potencia ejerci•ra una hostilidad -

.. ;,_ 

.. constante contra .o~ra •. Bate ••·un hecho que se producir~• en a•teria 
·:", ....... '~ ::. . 

~·-



/ 

··, -~~ ' <. 

',: 

- 4b -

de protecci6n de las minorlas, principalmente en la cuesti6n de laa 

relacione• geraano-polacaa, 

¡. ,:1 

Aat inforaada la Comiai6n. •• reunirla al aeno• una vez, al afto :~ ·"a 
o cuando aie doa. 

Procéderla entonces al examen da lo• reportea de la• potencia• 

mandatarias, a1l como la revisi6n de la• peticione• de que hablan •! 
do objeto en alguna recomendaci&n previa, en la• condicione• que ae 

han indicado y aobre las cual•• reportarla un aieabro de la Coaiai6n. 

La prictica consistla en escuchar a un repreaentante de la po--

tencia aandataria para 'l o loa aandato•-intereaadoa en la pet:l.ci6n. 
,....... . . ' . . 

Nunc~ ••~presentarla un debat~ entra lo• peticionario• y 101 repre--., 

aentantea.de la potencia,_•• decir que 101 repre1entante1 de la co--

lectividad peticionaria no podlan intervenir oralaente frente a la -
,.·,¡· 
. ~· 

ComiaUSn, ain eabargo loa m:l.eabroa. de' la Coaia:l.6n podlan decidir ai · 
. . 

se debla convocar a audiencia a· loa repreaentantea de loa peticiona-: 

rioa. 

Manif iestaaenta ae habla querido evitar todo lo que pudiera dar 

la apariencia de un debate que permitiera acuaar a.tal o cual poten- : 
., 

cia mandataria. Se quizo evitar que ·1oa peticionario• encontraran la 

ocasi6n de. utilizar.una tribuna internacional en loa debates de la -

Comiai6n. 

Aal finalmente, 101 debates en la Comi~i6n conducirlan a un re

porte que preaentaba una relación general de la situac16n en que se 

encontraban loa territorio• bajo mandato. 

_Por una pa~te, el Consejo,_deade ahora inf~rmad~, sometido e•en 
,··. 

'', 'i' 

. .. 
'"1 ',. 

... 

'-

•' ·:: .· ·, ·: .. : :.:~· ; ,· '. ~. ,. 
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tualmente a augerencias. tenla que decidir si se enviarla o no alMu

na recoaendaci6n a tal o cual potencia mandataria ya que no diapon!a 

de otro poder ai• que el de la recomenda~i6n~ 

. 
Por otra parte, el Con•ejo debla tran1mitir el reporte de la Co 

aiai6n a la Aaaabl.ea, E•ta ara la oca• i6n de poder recurrir 1 a la P.! 

blicidad coao 1anci6n eventual, Eete e1 un comportamiento cl,aico -

en el aarco de la• id••• de la Sociedad de Nacione1, La A1amblea, e! 

cuentra a1l la.poaibilidad de que la• •••tionea mandataria•. ut1111! 
' 

ran au tribuna 1 denunciaran loa abuaoa flagrante•. 

Efectivamenta.·•e lleva a 'la aituaciSn de que la•' potencia• te~ 
' , 

aan la oportunidad da defende~.•u actitud frente a la ~aa~blea. Lo1 

elemento• po1itivo1 de '•ta, aerlan en la medida' de .•u• efectoa. 

La Coai1i6n de loa mandato• no dudaba de la. importan'cia de la -

· a1ai6n que tenla que .~ealisar. por lo que la• potencia• e•taban 

pliamente repreaentada·a como en el caao de Gran Bretaña, .Francia, 

Bllgica y Jap6n. La Comiai6n ••taba compueata por nueve aieabroa, ele 

tal suerte que la• potencia• mandataria• aerlan en el origen minori-

tartas. 

El -Secretariado de la Comiai6n deaempei6 1iempre una funci6n 

•' 1•¡ 

" 

Gtil ~ por eato el profesor 1uiso lappard,q~e lo habla diri1ido de•- ~ 

da un principio, fue .•. al ce1e de 1ua funcione a, admitid.o como miea-

bro extraordinario de la Comi•i6n. 

Adaala, un representante del "Bureau lnternaci6nal" tomaba par-

te regularmente en loa debate• en la medida en que •e referlan a laa 

condiciobe1 de trabajo ·•n loa territorio• bajo· mandato. 

,.· 
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¿Cuál fué el balance? 

En el caso de loa mandato&. A. Pale1ti~a y Siria eaencialmanta. . . 
la Comiai6n intervino para inforaarae de laa'cond~cionea en la1 cua-

! 
lea la regla de la igualdad econ6mica ae •plicaba. ademi1. sobre la• 

que reglan en la concurrencia de laa grande• potencia•, y que habla 

de beneficiar, ai ae puede decir, a la• poblacionea de loa mandato& 

~ara determinar ai era o no re1petada. Se inveatig6. por ejemplo, -

aobre las condicione• en las cualea laa conceaionea otomana• eran re 

novada• o modificadas y aGn en la• condicione& en. laa que el mercado 

Buraitil nacional ae beneficiaba caai exclusivamente del empleo de -

prlatamoa. 

En cuanto a Irak, la Comiai6n con1ider6, cont~ariamente a la r~ 

gla que generalmente ae aplicaba, deci1ione' judicialea en cuanto a 

la autoridad •obre la1 co1a1 a juzaar. !ao ae hizo porque eaaa deci-

aionea l~ pareclan favorecer la guerra religiosa y no respetar ·la l! 

bertad de culto1. Ella recomienda al Consejo invitar a la potencia -

mandataria para debatir al re1pecto junto con el gobierno irakl, e -

lnfor114r a loa peticionario• de au gesti6n. ~ 

En general la politice franceaa en Siria·tu• muy criticada en -

1926, asl como la.de Gran Bretaña ftil censurada en .1929 • 
. ) 

La Comia16n re~ordarla que loa mandatos A auponlan medidas evo-
• 

lutivas y de progreso en materia administrativa y penal y que si la 

Comiai6n y el Consej~'no podlan intervenir en este· 1entido, las po-~ 

tencias mandatarias deberlan al menos tomar las medidas necesarias -

para llevar a cabo el objetivo de este tipo de mandatos. 

En lo que concierne a los 11andato1 B y C, la Comiai6n cre6 en -

,···"· . ,·,,! •. ·. _, ·- .... ; '·' ' • .• l 

.•.:. 
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1926, un cuestionario bastante Más circunstancial y bastante mi1 co• 

pleto que el cuestionario habitual. 

!1 en a1ta oca1i8n/que Francia y Gran Bretaña proteatar!an en -

contra de un procedimiento que calificaban de inquisitorial y la co

ai1i6n debi6 ceder, como ya 1e ha indicado. 

En 1927, en Samoa, loa opo1itore1 fueron alentado• por la afir

maci6n de que la Sociedad de Nacione1.1.1.nter'lendrta .. en favor· de~· lo• -

aaotinadoa. E1to era, a ia vez~ el d~aconocimianto de la• real•• de 

f uncionaaiento del control. mandatario y la demoatraci6n de la nutri-

da e1peranza en este control. 

In re1uaen, lo• abuao1 fueron denunciado• y 1in duda, alguno• -

evitado•. Sin embargo, en lo eaencial, la eficacia del control en --

loa procedimientos generales 1erla vinculada al apoyo de una opin16n 

aundial que la publicidad de 101 reporte• debla eventualaente aovili 

zar. Habla, evidentemente una vi1i6n optimi1ta y la• potencia• mand~ 

taria• no titubear!an en cuidarse mutuamente, de tal suerte que una . 

cierta atonla de la opini6n en lo referente a eao1 problema• fui' ba.! 

tante.pronto y ficil de con1tatar. En la medida de que un pron6atico 

puede aer arrie1gado, 1e puede 1in duda afirmar que 1i la experien-

cia hab!a durado cerca.de dies aftoe,1e babr!a asistido a una evolu--

ci&n de loa mandato• A hacla una autonom{a creciente, ea decir a una r 

independencia efectiva. 

Por ~l contrario, no e1 excesivo hablar de un estancamiento en 

,lo que concierne a loa mandato• ~ y e, ~a que lo~ logro• obtenidos -

para au independencia fueron muy modestos. 
1 • 

Bn conclu1i6~, ae puede con1tatar que el sistema de loa manda-
,, 

'to• .. habla •ido coaplet~mente ,una poatura de la. polltic~ colonial - . 
...... , :·~.. • .. · ·:1 . "' ' '.' ··.· .-·: . . .. ·. ·, j . 

' ', .. '\.:.,:;,._;'' ,,_,.;/ 
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discrecional de las grandes potencias. Sin embargo, aquella no habla 

sido más que una postura bien localizada, como l• protecci6n de laa 

ainorlaa, y no habla sido••• qué una liaitaci6n a la aoberan1a d1·

los Estado• en favor de loa derecho• individualea. 

Por consiguiente, parecla inevitable que una evoluci6n fuera f! 
... 

vorable a la extensi6n da eaoa procedimientoa, o que fuera al contra 

rio, au calda y abandono. 

-Bato fu1 el abandono para la protecci.Sn de laa minorlaa, en el .. 
caao·del.endureciaiento del control d~ las geationea ma~datariaa y -

que por 'conaigui·ente llev6 a la calda polltica. 

/ 

·,: ·, ':··-, ·' ::,.--,.,:;\:!·' 
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SEGUNDA PARTE: LA DESCOLONIZACION POSTERIOR A LA SEGUNDA GUERRA 

MUNDIAL. 
/ 

Al finalizar la •eaunda guerra mundial, •urgi6 un reglamento g!. 

neral, •'•.amplio que el de 1919 y e•encialmente europeo. 

Se trata ~n e1ta parte de reunir 101 elemento• de un ~aralelia-

ao entre lo• do• reglamento• y de un paraleli•mo general, ante1 de -

acabar con 101 problema• particulare• de la de1colon:l.zaci6n. 

l•e.p~raleli1ao, 1ur1i6 da laa idea1 y 101 principio• retomado•, 

ya •ea en 1919 6 en 1945 •. Se podrla.decir que ca•i .aurgi6 de entre ~ 

lo• do• textos. Se debe in1iatir 1obre el hecho de que, entre 1919 y 

·1939 ba7 una diferencia apena• •enaible, mientra• que muy mircada en 

tre 1945 y 1965. 

' Si comparamos los dos textos, que sera la Carta de la ONU para 
. 

1945, compr~bamoa que hasta.loa año• sesentas, los principios expue.! 

toa en 1945 fueron en ocasiones abandonados, mientras que en otras - ' 

•on de1arrollados. 

La lectura de la carta sin duda procederte pensando en el esta

do antetior del problema colonial y tambian en &uanto a au ev~luci6n 

posterior, lo ·que conducirla a de•pejar:tre• problema• principalea: 

el del mantenimiento de la paz; el del desarrollo mundial en mate.ria 

econ6mica y social y el 'de la descolonizaci6n. Se resumirin entonces 

muy ripidamente los dos primeros antes de seguir con el· tercero que 

~. el objeto mismo de este trabajo. 

·' 
.rara lo• problemas. relativoa al mantenia:l.ento de:. la pa~9 la car ·;' 

.. ,· ! ',' •.. · ' ,, 
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ta de las Naciones Unidaa se vinculaba a procedimientos dif erenta 1 8 

los del Pacto de la Sociedad de Naciones. La paz parecía el bien 1u-

premo en el cual, eventualmente la salvaguarda de la justicia dabfa 

aer aacrificada~ En este aentijo • la re1ponaabilidad principal recae ,\~ 
. -

ría en el Con1ejo de Seguridad y al interior de '•te sobre loa cinco 

grandes miemb~oa permanentes. • 

. Por otra parte, a la concepci6n mundi~lista de la seguridad, --

que habla aido la del Pacto de la Sociedad de Naciones, la Carta o-

pondría tina concepci6n •'• flexible donde loa acuerdo• regionales, - .~ 

1erlan IU&ceptibles de incluirse como relevos, en el marco mundial -

de la seguridad. 

En lo que concierne a 101 problema• econ6mico1 y aociale1, la -

carta no •• opone ·fundamentalmente al Pacto de la Sociedad de Nacio-

ne1, pero ella se esfuerza al abordar esa• cue1tione1 con una ampli

tud y bGaqueda de la eficacia, lo que ae aleje mucho del Pacto. 

Dentro del primer artículo ae exponen las f ormaa de la nueva 

lnatituci6n; ea el hecho de la voluntad ·de "r~alizar la cooperaci6n 

internacional resolvi,ndoae loa problemas internacionales de orden -

econ6mico, social, intelectual y humanitario". ( 20 ) 

.. 
1 i' 

Loa ca~ltuloa IX y X de la Cart~ eatin .consagrados a eaoa pro--

ble-..a. 

El capitulo IX señala loa procedimientos que permitirán elevar 

lóa niveles de vida, lograr el pleno empleo y el desarrollo en el or 

den econ6mico y social. · 

El capítulo X reglamenta la creaci6n del Consejo Econ6mico y So \ 
'··: 

cial y loa poderes que son atr:l.buldo1 a lite. >'.s 

.\ ......••... ; ·::1.t ~ RJ :0S.~1,1~, ..• ~~,J·\~.ef 9: ~ex~~~J:~~1;e:. ·¡~~i:1~i~,3~~~~.~;0.~i:c~~.~'~'J.~~.it.!~~;;1,,.~~x. :1iiii 
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Sin ·duda, el reglamento de 1919 no había ignorado esoa probl•--

ma• ya que habla creado la Organizaci6n Internacional del Trabajo y 

la Oficina Internacional del Trabajo, pero no ae lea habla abordado 
. 

con la misma 'amplitud, ni tampoco ae le• habla dado la miama impor--

tancia. 

. Surge aal el problema de la deacolonizac16n que taabi'n fu¡ a--

bordado con una amplitud totalmente nueva y que a continuaci6n se a-

nalizari. 

CAPITULO 1: 'LA DESCOLONIZACION ·y 'LA 'CARTA 'DE 'LAS 'NACIONES 'UNIDAS. 

Dentro de loa 29 capitulo• de la Carta, tre• trata~. bajo dife

rente• ~ltuloa, lo• problemas de la deacolonizaci6n: El capitulo XI, 
. ' . 

~ntitulado "Declaraci6n relativa a lo• territorio• no aut6nomoa (art. 

73 J 74); el capitulo XII sobre el r•simen internacional· de tutela -

(art. 75 a 85 inclusive) y el cap~~ulo XIIlque trata del Consejo de 

Tutela (Art. 86 a 91 inclusive). 

El capitulo XI contiene una declaración de principios que de--

blan en adelante marcar la deacolonizac16n, mientras que loa otros -

doa capitulo• tratan de las tutelas que continuaban' de alguna manera 

con el r¡gimen·de loa mandatos. 

I.1.- · 'LA 'DECLARACION 'DE 'PRINCIPIOS. 

. .. 
Antes de abordar el estudio detallado, conviene indicar el apó~ 

te g~neral de la declaraci6n. Se puede hacer referencia aqul a dos · 
' 

puntos de vista dif erentea. 

·,·-· 
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Notamos desde un principio y desde un punto de vista estricta--

mente jurídico, que los dos articulo& de la Carta que constituyen el 

capltulo XI, no prevelan ningún procedimiento de acci6n efectiva au1 
I . -

ceptible de practicar•• en caso de existir problema 1n alguno de 101 

6rganoa de la O.N.U. La declaraci6n ea mis bien una declaraci6n de -

principio• que una aanci6n especial o particular. Su autoridad ea ·t,!!. 

da de hecho y resulta de su inaerci6n en un documento con la impor-~ 

tancia de la Carta. Ella refleja en alguna forma, la vocaci6n univer 

aal de la Carta. Si •e quiere ahondar en.el car,cter general de la -
., 

Carta, 1e puede retomar una fra1e que ful empleada indicando que la 

Declaraci6n pone lnfaaia en la funci6n, COLONIZADORA Y CIVILIZADORA, 

del hecho colonial. Retomando a•l, bajo una foraa moderna, la idea - -~ 

mi1ionaria a la que noa referimoa en la introducci6n. 

Sin embargo, en esta• indicacione1, dada1 en forma muy general, 

falta aeialar qu• el texto que 1ervirl de bale a la diacuai6n para -

la elab~raci6n del capltulo XI ea de origen britinico. 

Este documento,· como en la redacci6n definitiva, trataba el pro 

blema colonial en su totalidad¡ en ese sentido, ~o preci1aba la• li

mitacione• territoriales en cueati6n, ea decir, pasaba por alto el - :.· 

marco de loa territorios coloniales. 

Sin duda, al elaborar ·la ~ran Bretaia, el capltulo XI, pod!a -

preten~erae que ae limitarla a afirmar 101 principios tradicionales 

de su pol!tica nacional en la •ateria. Por otra parte, el proyecto -

britinico no habla sido firmado s6lo por/•l Gobierno de Londres sino 

tambi¡n por la Conferencia de Primeros Ministros de loa Dominios, 

que ae celebr6 en abril de 1945. , 

.• 
La redacci6n britinica ful incorporada en un documento de trab!. 

·., 
.,.,,· 1 
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jo tomado por diversas delegaciones, en las que por ejemplo ~a decla 

raci6n americana propicia que la pol!tica americana sea má1 compleja, 

. co¡o tendreaoa Ja ocaai6n de comprobarlo. 

La primera dificultad era definir una f6rmula suficientemente -

general; 1e in~entaba englobar totalmente a los territorio• en cue1-

ti6n. Deapula de haber pasado un momento en recurrir, aimplemente, a 

la f6rmula del artlculo 22 del Pacto de la Sociedad de Naciones, ae 

opta por una f6rmula nueva evocando los "Territorio• en 101 que laa 

poblaciones no ae adminiatran completamente todavla, por· al miamaa", 

La formulaci6n tiene un doble punto de vista. En priaer lugar -

~a aeneralidad. La• mi• diver1a1 forma• del colonialiamo eran.conai-

derada1 deade el 1tatu1 de colonia ha1ta el de !atado protegido. La• 

1ituacionea t•abiln complejas como la de la India, que no hab!a t~da 

vla adquirido .•u independencia, e1taban ocultaa. 

En aegundo lugar la autoadmini1traci6n de las poblacione1 en --. . 

cuesti6n era otorgada como el tlrmino natural de la evoluci6n en cu!. 

so. Se pretendla ~n lo sucesivo, atacar lo precario del hecho colo--

nial en au principio, como en 1u conjunto. 

Bajo la reserva de que no 1e trataba mis ,q'ue de una declaraci6n 

de principios, asentindoae ·•n las déclaraciones ·del919 qué apareci.! · 

ron un tanto' limitadas, •l problema iadica en que una declaraci6n no 

contempla ninguna aanci6n individ~ai. 

La cuarta Comisi6n de la Asamblea 'de Naciones Unidas que era la 

Comiai6n competente, r~nuncia ~ una definici6n preciaa de los "terri 

torio• 1no aut6nomos" y no r~dacta tampoco la lista de los territo--

rios ;que merec~an ~ntrar en esta c~tegorla. 

,,.-,-,¡ .. 

,,·,:' t; ·I ·• • 
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El conjunto del Imperio Francés no consideraba tampoco a la• co 

lonias. es decir. a los territorios de ultramar. a ciertos nuevo• de 

partamento• de ultramar o a los protectorados, Argelia no figuraba -
. I 

en e1a lista. 

Bajo control de los Paises Bajos. se encontraban blaicamente --

la1 Indias Holandesas. 

Laa islas del Pacifico arrebatadas a los japoneses, la zona del 

Canal de Panami y P•uerto Rico• quedarlan como manda toa de loa Eatadoa 

Unido•. 

La Gran Bretaña figuraba ~mpliamente, pero la India, que habrla 

de acceder a la vida independiente, no·era reconocida. 

El articulo 73, por lo tanto, d~ja de lado cualquier preacrip-

ci6n de toda obligaci6n previa¡ ain embargo, la comunicaci6n regular, 

"a tltulo de informaci6n", y de orden t'cnico relativo a laa condi--

cionea econ6micaa, socialea y culturales aobre esos territorios, qu~ 

dan bajo reserva de las.exigencias de la seguridad y de conaideracio 

nea de orden constitucional • 

. Los debates, particularmente minuciosos, aervirln para .Precisar 

el aporte de ~ste procedimiento de informaci6n. 

No hemos de entrar aqul en detalles circunstanciales, pero sin 

embargo hay que hacer notar, que fueron interesantes desde dos puntos 

de vista, 

tConvendrla considerar que la Secretarla General de las Nacio-

neá Unidas deberla reconocer s6lo las informaciones proporcionadas -
1' 

por las potencias coloniales o loa mandatarios interesados?. Se ha , 
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visto que bisicamente los documentos provenían de instituciones ·-~! 

cializadas. En definitiva, la Secretaría General tenla que buacar •l 

acuerdo, de las potencia• interesadas. 
/ 

¿Es necesario vincular a la comunicaci6n, la informaci6n de na-

turaleza polltica? Algunas potencias se hablan comportado espontáne! 

mente en este sentido, principalmente para demost~ar el desarrollo -

de loa 6rganos representativos de los territorios considerados. ¿Es 

necesario considerar que habla un precedente que era deseable de ge-

neralizar declarlndolo obligatorio?. 

Sin duda la letra del texto no le exigla. Sin embargo, el eapl

ritu del artlculo 73 estaba lejos de rechazar tal aituaci6n, ya que 

prevela impllcitamente la evoluci6n a trav's de la autonomla. 

¿C6mo se constatarla el acceso a una autonomla suficiente, 1us-

pendiendo la obligaci6n de proporcionar las informaciones?. 

Las dificultades, reales, fueron evidentes. Un buen ejemplo es 

dado por el comportamiento brit4nico acerca de "Malta". 

Por una nota de marzo de 1949~ el gobierno britinico remarc6 --
' 

que en adelante la· ait.uaci6n social y económica de "Mal ta" le corre!. 

ponderla a '•ta y que,·de tal auerte, no le ~erla posible seguir en-

viando las informaciones habituales. 

Esta tesis fuf rechazada y ae afirm6 ~ontra ella que en la au-

sencia de una autonomla compl~ta, l~ poblaci6n en cueati6n no actua-

rla mis que en virtud de una delegaci6n de la potencia colonial. 

Se decidi6 profundizar en· l~s criter~~s caracterlaticos de la -
. 

autonomla, pero a travia de una: deacolonizaci6n completa que regulara 

.la cue1ti6n. 
,; 

·' '¡, .'. 
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En resumen, la elaboración del cap!tulo XI fu~ la ocasión para 

debatir el curso en las reservas a la tendencia descolonizadora, Laa 

diversas tendencia• se expresaron todavla mis ampliamente en la oca-
/ ' . . 

e16n de la elaboraci6n y, de la pueeta en pr¡ctica del r€gimen de tu-

tela. 

I.2- LA DUALIDAD DEL REGIMEN DE TUTELA. 

La noci6n de "Tutela" va a eub•tituir a la de "mandato". En rea -
• 1 -

lidad, esta es una aubatituci6n terminol61ica. El tfrmino de mandato 

era, como ya se indic6, jur!dicamente incorrecto aobre todo por def! 

nir ·laa relacione• del territorio no aut6nomo con la potencia que. d.! ·:! 

ble aaegurar au pleno desarrollo. 

Sin embargo, ~parecer& una diferencia en el hecho de que la tu-

tela lograri los objetivos del mandato. 

A·ntea de abordar el anili,sis detallado del régimen de la tutela, 

ea importante darle el ·Valor de la dualidad del ·régimen de tutela ~~ 

que supone tutelas ordinarias y tutelas sustentadas por territorios , 

calificados de "zonaa eatrat&gicaa" la distinci6n ea previata y fo-

mentada en los art!culoa 82, 83 y"85 de la Carta de la ONU. 

La distinción ea importante porque resulta de la acci6n pollti

ca americana en la aateria y mis particularmente de su evolución des 

de 1919, que en esta ocasión va a aparecer ostensiblemente. 

La doctrina tradicional del Departamento de Estado subsiste. 

Ella ea reafirmada en varias ocasiones durante el conflicto. Esto ea, 

"'.~ 

por ejemplo, en 1944 Summer Welles e~cribe lo que ae deber!a hacer - ·· 

. en la nueva organizaci6n internacional: "Reconocer que·laa· p-otencias 
. ' . 

llamada• ·coloniales eatar•n oblig.adaa de pr~~ar a l'a ·opini6n. pGblica .. · 
','·,,1 ·• ·. ~.·· : ' 
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mundial. que el gobierno de esos pueblos extranjeros es conf ormc a -

101 intereses de los pueblos bajo tutela y no tiene otro objetivo -

e11ocial •'• .que conducir a e101 pueblo• 
1

al gobierno aut6nom~. Una -. . I , 
vez e1tablecido.eate gran principio, faltar¡ crear el organi1mo ca--

paz de ponerlo en prictica ••• La organizaci6n internacional ••• debe-

.ri afirmar au derecho a ~ener las potencias actualmente gobernantes, 

por re1pon1ables de su administraci6n". {21 ) 

Sin embargo, en adelante, e1ta tradici6n .del Departamento de --

!atado no ea ala que uno de lo• factores de la pol!tica americana al 

volverse mi1 compleja. 

1.01 departaaento• americano• de la defensa y particularmente el 

Departamento de la Harina, van a presentar demandas opueataa a laa -

teai1 del Departaaento de !atado. 

Durante la Segunda Guerra Mundial, loa Estados Unidoa tuvieron 

que conquistar a costa de loa japoneses las islaa del ~ac!fico, que 

hab!an aido puestas en 1919 bajo mandato japon¡s, Loa administrado-. . 

• 
rea responsables demandan que, en un marco jurídico cualquiera, esas 

ialas deacansarln bajo el control americano. 

Elloa pretend!an poder incorporarlas un d!a al r'gimen de Segu

ridad Occidental Americano. Esta pol!tica excluye evidentemente todo 

control extranjero eu lo.que concierne a esas islaa,.a la pol!tica -

de internacionalizaci6n de la colonizaci6n ya que, b¡sicamente con -

la doctrina .de la puerta abierta, surgla la regla de oro de la poli-

tica americana en la materia. 

El 9 de abril de 1945. el Almirante Kinz hace una declara~i6n -

en· este sentido: y, hace una advertencia del Departamento d_e Marina, -

' ·t ~ 

• 1 

1 
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el que ha tenido la responsabilidad principal de la guerra en el Pa-

c!f ico siendo decisiva en la materia. 

El 10 de abril, serl ta~bi,n.propue•to, ante la cimara de lepra 

sentantes, un proyecto de anexi6n, pura y simple, de las isla• Mar--

shall, Carolina• y Mariana•. 

E•, obviamente, criticada •everamente la doctrina tradicional -

del Departamento de Estado Norteamericano1 por lo cual un compromiao 

deberl ••r bu•cado y '•te •• dl el 27 de abril de 1945 en lo que •e

rl el origen de la tutela'e•trat,gica. 

El inter'• e•encial. de la tutela e•trat,gica, que •• diferencia 

de la tuiela ordinaria, ea ·1a intervenii6n encargada de ejercer toda 

f unci6n en cuanto a la aprob~ci6n de lo• acueido• de tutela y en --

cuanto al control de la~plica~i6n de eaoa.acuerdoa. De tal suerte -

que la tutela e• confiada a un Eatado depoaitario de una •ede perma-

nente; la prictica del derecho de veto por aqu&l, permite venc~r to

da iniciativa indiscreta del Consejo. Aa!, loa Estados Unido• _podr!an 

cesar de hablar de anexi6n en cuanto fuera posible· incorporar dichas 

islas en au sistema occidental de seguridad. Cabe aefialar, por otra 

parte, que la noci6n de la· tutela eatrat,gica no aerl mis que en be-

nef icio de loa Estados Unido• y en cierta forma en contra de loa •ie 

jos mandatos japoneses del Pacifico. 

Se.~•iatirl efectivamente a la pueat~ ~n prlctíca del diapoaiti 

vo americano de seguridad en Occidente. Este va •·contener, la base , . 

jur!dica para el ejercicio de la aoberanla americana sobre territo--

rioa americanos, loa de tutela eatratlgica Y• en f!n, loa acuerdos -

de aaiatenci~ con loa pa!aes aliados. 

Por. otra parte, •~ta• iala~. 
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traban bajo control americano desde 1818, comprendían alrededor d• ... 

medio millón de habitantes con una fuerte inmigración de raza amari-

lla, pero en· la cual se manife1tarla una lealtad absoluta hacia la -
I 

pol!tica americana, En el curso de la Segunda Guerra Mundial, .Y des-

pu'• del conf\icto, la• ialaa accedieron a la calidad de Estado miem 

bro del Sistema Federal Americano, 

Adem¡a, mis al Oeste, ae incluyeron las 623 islas del P~clfico, 

que tambiEn eataban bajo mandato japonia y que con una reaoluci6n 

del 2 de abril de 1947 del Conaejo de Seguridad·y puesta en vigor a 

partir del 12 de julio del mismo afio, quedan bajo la tutela estratl-

gica de loa Eatadoa Unidos. La Carta ~a a demostrar que laa ialaa --

Marshall, Carolinas y Mari·anaa, paaan del Paclf ico central al Océano 

Pacifico Occidental. Aal, a partir de: las Hawai, Isas mGltiplea i•'."" . 

las constituyeron un ~onjunto que va, de alguna manera, a desarrollar 

de Norte a Sur la garantla, para una serie de acuerdoa, de la segur! 

dad americana. Al norte, ea el acuerdo con el Japón por el tratado ~ 

de Paz del 8 de aeptiembre de 1951. 

"Este tratado reconoce a loa Estados Unidos el derecho de mante 

ner las fuerzas de tierra, mar y aire en territorio japonés •. Estas -

fuerzas p~eden hacer frente a uq ataque exterior y • petici6n del go 

bierno japonls reprimir loa problemas interiores·de Jap6n que provi

nieran de inspiración extranjera" ( 2~ ) 

Asl, Japón se comprometla a no otorgar derechos equivalentes a 

una tercera potencia, a menos de que existiera el consentimiento ame 

ricano •. 
. . 

"En lo que toca al Sur, se encuent~an las Filipinas. Su trat~ 

' 1 

, " · ( 2l ) Colliard A~, Actualitl internationale ·et· ~iplo•atique 1 ParS'.1 • . 
. ,.·~.,.::.i:·;:·~.,.:;1.«:::'.,ii:'.: .. :1,:::::~;¡;1:¡/tí·so,:;.\~~.·~:i~á~~<>;.·:ht·i1;¡~jr.:¡;;:'t;jJ1'.:;~:,,/_?ú~::;,~.1:~i~;;;ú!~i,;:~·:di:~ú:;:;J.~i.:'.:i/~;~@¡¡(f{i.1k:;iB~}1,~~yi~;~~,.t~i.,1~\'\i:.,h~·~ii~~~~J¡¡¡~~ít}i.'" 
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do llamado de Defensa Mutua, surgi6 el 30 de agosto de 1951, entre -

Filipinas y Estados Unidos. En los t'rminos del acuerdo está indica-

do que cada parte "reconoceri que un ataque armado en la zona del Pa - ' . 
• _t 

clfico a una de las partea, aerla un peligro para la paz y la ••1url .·~; 

dad de la otra". ( 2·3 ) 

El e1plritu y el interla de eate acuerdo de defen1a mutua apar.! 

cen básicamente en su prelmbulo al que hace aluai6n la pren1a, en ba 

se a loa acuerdos de 1947 1obre la• ba1ea americana• en Filipina• y 

sobre la asistencia militar entre loa do• Eatado1.· 

"Con China Nacionaliata, que tambi¡n ea ~lamada con el nombre -

de Pormo1a, exiate el acuerdo· de dicieabre de 1954. late tratado r.! 

toma la f6rmula del Acuerdo con Filipina•, en cuanto a la hip6teaia 

.·_,_, 

de un ataque armado en ia zona del Paclf ico. Por otra parte, re~o,,¡;;, . '· 

cla, en eu articulo 7, el derecho "de loo Eatadoo Unidoo para eot~ttr ;; 

nar fuerza• de loa tres tipo• (terrestre, ahea y mar!Uma) en r:o~~~ 
aa y en las islas circunvecinas". En fin "más al Sur, eati el acuer~~~"; 

do tripartista de seguridad entre los Estados· Unidoa, Australia y 

Nueva Zelanda, llamado alguna vez tratado ANZUS". ( 2'4 ) 

A~l era puesto en prictica un siatema de seguridad, al cual ha

brla de referirse el Secretaiio de Estado Foater Dulles y que ven--

drla a coro~ar un pacto mi1 general de seguridad, el tratado de Mani 

la o tratado~e la OTASE • 

. Jal como se le entiende, en funci6n de las ~onsideraciones de -

seguridad, la lectura de 'la Carta demuestra el gran inter€s america
-~ 

n~ con reap~ct~ a la~. islas del P~clf ico que une a loa Estados Unido1 

con sua diversos ali.adoa d·el Pacifico oriental • 
. :-

c23~> co11i,rdA.,·op.::~1t,·p~·14~ •. · ··.\ . · ·, .. 
. · .: .. ·( {~!-l . .<:9~1-.~.~ .• "~f,;;:!-,~; .•.. · .. ~,! .. !.'!· .. f ~;~.e~~~.f;,:J,i~;fJ·;;•Y(i:.\:,,:.¡;;:·::~;,;}:J,J :::~~;1t;;._: ,.:, .. y:~fji.:;r~i>J,',: .. :; ... ;·,, .. ;;:,;,../. 
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Estas islas juegan un doble rol, Por una parte. constituyen, an 
• 

cierta forma. un centro de detecci6n qua 1uponen un per1onal ba•tan~ 

te entrenado, A vece• la1 condicione• de vida aon tale• que lo• t•c-. )t}:i 
nico1 tienen que inatalar•e con· •u• familias a· fin de que ae e•table.!,'r-. 

ca un mlniao de vida ·social. 

Por otra parte. estas i1la1 dan plena eficacia a lo• acuerdo• -

de a•iatencia que heaos vi1to, as! coao para poderse e1tablecer loa 

llmitea al oeate de la fortif icaci~n de seguri~ad de lo• Eatado1 Uni 

do1. 

Dicho esto. conviene preciaar la aportaci6n de loa acondiciona-

miento• que aon hecho• en la polltica americana. 

. 
Eato no debe aer ni minimizado ni.exagerado, Con loa motivo• de 

. 
a~gurid~d, la polltica americana ha tenido un repunta en materia de 

de1colonizaci6n como efecto de tlcnicaa de tipo militar y la• re9po.!. 
.'.~: . ' 

1abilidadea aun~ialea que son aquillaa que loa E•tadoa Unido• a•umi,!. 

ron con· la Doctrina .Monroe. Este repunte aeri localizaclo a lo largo 

de la revisi6n general de la pol!tica americana. 

En particular, ea necesario preciaar e~ aporte ele las pol!ticaa 

anteriores, ·ya que loa Estacloa Unidoa ia~·va~ a ~antener en aua te--

sis de internacionalizaci6n de la colonizaci6n.·Ello• la conservarin 
' 1 

como.una tradici6n~ inaugurada de manera sugestiva con el apoyo que 
,• . 

,aportar!an siempre a la cloctrina de la puerta abierta. Por au gener~ 

lizaci6n buscar!an en ella, poder aplicar.el exclusivismo de una po-

'tencia metropolitana que apoyara'cle hecho el movimiento de descoloni 

1aci6n • 

.:,..~ . ... 
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1.3.- EL REGIMEN DE LOS TERRITORIOS BAJO TUTELA. 

a) Lo1 territorio• bajo tutela. 

/ 
1 

La primera pregunta que aparece, e1 la de 1aber a que Territo--

rio• habr{a de aplicarle el r'gimen de tutela. 

En loa tErminos del articulo 77 de la Carta, tres tipos de te--

rritorio1 ~erlan susceptible• de ser pue1to1 bajo tutela. 

En primer lugar, eran 101 territorio• que se encontraban bajo -

mandato al momento de la firma de la Carta. Aa! era marcada en algu-

na forma la suceai6n, del mandato a la tutela. Se 101tendr!a que ---. 
' -

exiatla la obligaci6n de cualquier E1tado de evitar una anexi6n en -

el momento de la caducidad de loa mandatos; •in embargo 1~ cue1ti6n 
.. 

1eri controvertida. Se advtrtir!a que la situaci6n habla evoluciona-

do de1de 1920, pr4cticaaente en lo que concierne a 101 maadato1. A 

101 que proven!an del deadembramiento del Imperio Otomano. Irak ha--

bla accedido a ·1a independencia el 3 de octubre de 1932 al ·acordarla 

entre Gran Bretaña y aquel pala. 

Para Siria ~ Llbano la evoluci6~ habla sido más compleja y com

plicada por las dif icultade1 internas fr~ncesaa y el conf1icto Fran

co-Inglés. Un acuerdo Pranco-lngléa del 13,de diciembre de 1945 pre-

vela la evacuaci6n de las tropas f rance1as e inglesas y la indepen--

~encia de Siria y Llbano. 

As~ pues, 'se encontrar!an esencialmente 'en cuest16n loa manda-

toa B ~c. La dif~cultad surge para el sudoeste afric~no, que habla 

sido puesto, como lo hemos visto, bajo mandato de Sudáfrica. 

La polltica del Gobierno de Sudáfrica con respecto al Sudoeste 
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africano, era clara desde 1934, ya que se quizo incorporar a est• re 

gión dentro del territorio nacional como quinta provincia de la un16n 

Paka aatiafacer o preparar eata polltica, el Gobierno Sudafric•-

no rechaza poner al Sudoeste africano bajo tutela. 

Ante eata actitud, la Asamblea de laa Nacionea Unida• manda un 

avi10 a la Corte Internacional de Justicia, aolicitando 1u interven-

ci6n en eate conflicto. 

El fallo de la Corte establece que la Carta no impone a la Un16n 

Sudafricana la obl1gaci6n de poner al Sudoeste africano bajo el ra1! 

aen de tutela.· Sobre e ate punto, la Corte ae pronunc:US poY. ocho vo--

toa contra aeia. 

j 
Por otra P.arte, la Corte conaidera que la Un16n Sudafricana ti!, 

ne la obligaci6n de aoaeterae a la1 diapoaicionea de la Aaaablea Ge

neral y de presentar loa reporte• anuales ya que eatl aometida a la• 

obligaciones mencionadas por el artículo 22 de la Carta.· 

Sobre este punto, la Carta admi~e que la Asamblea General tiene 

el derecho de ejercer.las funcione• de vigilancia que ejercla ante--

riormente la Sociedad de Naciones. 

La Asamblea General tomari nota del aviso e invita al Gobi~rno 
'4-

de la Uni6n Sudafricana a poner .el Sud'oeste Africano "bajo tutela. 

La Gran Bretaña y Francia que eran las principales potencias -

·interesadas, no opondrlan ninguna dificultad en demandar la inter--
. 

venci6n 4e loa acuerdpa·de tutela. Estas potenci•s fueron seguidas 

por loa dominios de Bllgica. 

Aaiaiamo, debiero~ f!l•r pueatoa bajo tutela, loe territorio• ·b!. 

1. <; ",:'"·· .· .. ··', .'.' ··';.I·; 
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jo mandato por los Estados enemigos al finalizar la Segunda Guerra _ 

Mundial. 

E•to• eran loa territorio• que Jap6n tenla bajo,aandato¡ la 

posici6n tambi¡n fu' para las colonial italianas. Laa •olucione• t! 

madaa al reapecto 1 fueron laa aiguientea: 

La Somalia italiana fu¡ aometida a. un ~¡gimen de tutela por el 

acuerdo del 2 de dicieabre de 1950 para.un perlodo de diez ~ño1 1 don 

de Italia fu¡ deaignada potencia adatniatradora. Al expirar e1te tra 

tado, Soaalia accederla a la independencia. 

Llbia 1e uni6 a ~a• tre1 regionea, la de Cyrenaique, la de Tri

politania y del Fezzan, convirti,ndoae en un·B1tado unitario e inde

pendiente a partir del lo •. de enero de 1952 en virtud de una Re1olu-

ci&n de la.Aaamblea de la O.N.U. con fecha 21 de noviembre de 1949. 

Adema1 "Erythrea" ae unirla con Btiopla bajo au soberanla 1 apl! 

cindose la reaoluci6n de la Asamblea de la ONU del 2 de diciembre de 

1950. 

. ..... 
Para terminar, el artlculo 77 prevela una tercera y última hip6 

. . . -
tesis, se referla a loa territqrio1.que voluntariame~t• aerlan puea-

tos bajo el r~gimen de ~utela por loa !atados responsable• de 1u ad

ministraci6n. Esta hip6tesis no conocer~~ ·ningún.caao de aplicaci6n. 

Tampoco ae encontrar& .en loa territorio• bajo tutela, la divi--

ai6n de tres tipos, como en loa mandatos. Se econtrari en los acuer , 

dos de tutela, al menos en la casi totalidad de ellos, una f6rmula -

que se ha dado como caracterlatica de loa mandatos C: 

Administración del territorio por la potenc;ia adminiatradora ·e! 

"' ,, 
·;, ,,;· 

r·;, 
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mo "parte integrante" de su propio territorio. Esta f6rmula diferan-

ciaba a los mandato• C de 101 mandatos B y aobre todo de lo• aandato•' 

A. En concluai6n, •obre '•te punto, 1• con1tata qu• e, r~aimen d1 1~~; 
. ~-· 

·tutela habtfa de aer localizado ¡eogrlficamente 1i •~ puede decir, -· 

al interior del mundo colonial, como lo hab!a-1ido·e1 r'aimen de lo• 

mandato1. 

Sin embargo, •• extiende ma1 ampliamente que en lo• mandato1, -
. ' . . 

ya que la tutela 1upone un control má1 efectivo, como vamoa. verif~ . . - ~. 

carla• e1tudiando lo• 6rgano1 de tutela y· el procedimiento para •J•.!, 

cerla. 

b) Lo• 6r1ano1 de control del.r,aiaen de tutela. 
... 

11 principal 6rgano de control fu• el Cona•jo de Tutela, el 

cual•• localiaado en el capitulo Xlll.4e la Carta. El Con1ejo de'T.! 

tela aparec14 coao el •uceaor de la Comi•i~n Peraanente de lo• Muid!, 

toa, ain •mbargo, la coaiai6n •• encontraba como una derivaci6n del 

Con•ejo de la Sociedad de Nacion~s, aparec!a, en cierta forma, como 

un 6rgano ~e trabajo~ mientra• que .el Consejo de Tutel~ serla en el 
., 

mismo de alguna aanera, un 6rgano de las Racione• Unidas. 

La c~mposici6n del Consejo de Tutela, .que ea regulado por el a~ 

tlculo 86 de la Carta, preve• que ae aatiafaga a doa imperativo•: ºd.!. 

'bla existir :un equilibrio. en el nGmero de Estados adminiatradorea y 

de territorio• ·bajo tutela, siendo entendido que todos loa !atado• -

eatarlan inveatidoa de una'm1é16n tutelar; ademls, loa S estados mie_!! .. 
broa del Consejo de Seguridad deblan de ser miembros del Cona~jo de -

··Tutela • 

. Estaa son a grandes raagoa las diapoaicion•• del artlcui~~86 
'.·.: ; .. 

-..-.' 

···: ,·"'" 
·. ·.:' 

: ' ~ 

.. .. ': 
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- 68 -

que declara que el Consejo de Tutela se compone con los miembros si• 

guiente1: 

I 
a)· Loa mieabroa encarg~do1 de adainiatrar 101 territorio• bajo 

tutela. 

b) Aquellos miembro• a que ae refiere el articulo 23 y que no 

administran ningún territ.orio bajo tutela. 

c) Trea aiembro~ elegido• por la Aaamblea General que aerl ne

cesario para que el número total de miembros del Conaejo de 

Tutela ae reparta igualmente entre loa miembro• de Nac·ionea 

Unida• que adminiatian territorio bajo tutela y aquello• que · · 

no administran. 

Cuando loa !atad~• Unido• ••tuvieron encargadoa.de la tutela e!. 

trat,gica en las condiciones que hemoa dicho, su compoaiciSn fu€ la 

siguiente: 

En el Conaejo de Tutela ae encontraban como potencia• adminis---

trantes: Loa Eatadoa Unidos," Francia, Gran Bretaña, Australia, Nueva 

Zelanda y B€1gica, o ~ea,· se:l.a potencias~ Asimismo por el Conaejo -

de Seguridad ae aumaban China y la U.R.S.S, que no eran potencias •! 

ministrantes y por último, despu¡a de una elecciSn en la Aaamblea G,! 

neral, se noabrS·a cuatro repreaentante• de otros tantos pa!aea, con· 

la finalidad de equilibrar la Comia16n. Estos pa{ses fueron en su --, 

origen, lrin, M¡xico, C·osta Rica y Filipinas. 

Una situaci6n especial fu' la de Italia~ po~enci~ administrante 

'··~~ 

que en su principio no .era miembro de la o.tr. u •. ,· aquella fu' áutori- <~; 
. . ~ ' . . ' . , . . . ;/)'• 

. .... • a.rae hó . ct~ ,v~ ~o. :, ~ ~e¡~ '~~~~ ,~, ,i~;~ C'!),l~it'f ~ 7t~' 



,'·: ' .. 

- 6~ -

de Tutela. • 

Hay que 1eñalar que alauna8potenciaa adminiatrante1 incluyan -

en au1 Delegacionea, a tltJlo de repr~aantantea o de Con1ejeroa !1p.! 
1 

ciale1, per1onllidade1 originaria• de loa territorio& bajo tutela --

tratando de dar una buena imagen de au admini1traci6n¡ la iniciativa,.· 

que no era obligatoria, conatitula.una innovaci6n en relaci6n con --

la• coatumbre1 1eguida1 en el marco de la Sociedad de Nacione1, esp.! 

cialaente en el 1eno de la Comisi6n de 101 Mandato•. 

Si la aedida no fu¡ obligatoria, no eat~ por demla 1eñalar que 

la Aaambleá General vota una resoluci6n en tal aentido, con carlcter 

recoaendatorio. 

E ata• indicaciones marcan profundamente la diferencia de ambi.~ 
g 

tea entre la Sociedad de Naciones y la O.N.U. 

Por otra parte, el control de la geati6n de las potencias admi-

niatrantes estaba asegurado por la Aaamblea General y bajo la autori 

dad del Consejo de Tutela. 

Los eleaentos del Control eran múltiples reportes de la autori

dad adminiatrante; esamen de la• peticiones en viaitaa peri6dicas a 

loa territorios adminiatrad.oa. etc. 

Loa reportea anuale• de l:a po.tencia admiuiatrante ae inapiraban 

directamente de la prlctica seguida .en el marco"anterior de los man-

datos. Ese reporte serla presentado y comentado por. uri representante 

·de la potencia administrante. 

Este reporte ademis, es presentado sobre la base de un cueatio-

-nario previamente enviado por el <;onsejo. 

. •.i.', ..~· 
, •:,, .. : 



/ 

- 70 -

Las peticiones, al igual que en r'gimen de loa mandatos, •on • 

susceptibles de emanar de la1 poblacione1 intere1ada1 o de un ter•• 

cer E•tado. 

Si las peticione• •e con1ideraban infundada• eran automitica--

mente eliminadas, sin embargo, aqul la• peticione• de carácter con-. 
fidencial ion áceptada1, e1.confidencial la petici6n en la cual el 

autor no •• conocido mi1 que por el aecretariado de Nacione• Unida•. 

Para la aceptaci5n de esa• peticione• an6nima1 era nece1ario una --

discusi6n_previa. 

• 

Laa peticiones oralea tambiln aon poaiblea, aún con la opoai-~ 

c16n de~l• potencia adminiatrante y, en eate ca~o, aerfa deapula de 

que el Consejo de Tutela lo hubiera diacutido y decidido. !ata pr~~ 

tica conducirla de alguna forma al debate frente a frente. 

Eata• indicaciones son auf iciente• para demoatrar que ai el -

procedimiento de las peticione• corrige la practica de loa mandatos, 

&ata ea manejada con otro eaplritu y de una manera meno• cuidadosa 

por parte ·de las potencias adminiatrantea. 

Ade~ia, el Consejo de Tutela puede enviar "~isionea de viaita" 

a loa territorios bajo tutela·para constatar loa ~atoa 'aportados 
• 

por la potencia ádminiatrante. 

Eaas misiones de viaita pretenden investigar cuestione• baatan 

te generales, pero sin embarg~. algunas veces han hecho alusi6n a -

los problema• particul~res de un territorio. 

Cabe aefialar que este sistema funcion6 muy po•itivamente y que 

se puede ver· que se parecerla en algunas cosas al r&gimen de Control . 

· Mand~tario en el aeno:de l~ Comiai8n permanente~. loa Mandato• de ~-
·, . 

' .... 
,· .. ·-·. ":'' ,~ .. ·::. ·': ,; -~· . .'. ·, ; .' •...... ·,~ -

. :., 
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' 
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la Sociedad de Nacionea, 

Por otra parte, deben ser conaiderado1 alguno• caao• particul~

re1 a prop6aito de loa territorio• calificado• como 1onaa eairatlat-. 

cas. 

En lo que a esto concierne, el Consejo de Seguridad ha aubsti--, · 

tu!do a la Asamblea General. 

La idea general, en la que se in•piran 101 acuerdo• de tutela -

y del Conaejo, ea la prioridad otorgada a loa problemaa de 1eguridad. 

Tambiln en eate caso y contrariamente a lo a~oatumbrado, la po-
' . . 

tencia adminiatrañte e1 autori1ada para in1talar baae1 naval•• y 

airea• esencialaente. Era como se ha señalado, la foraa buacada por 

101 Estados Unidos en su inatalaci6n aobre el territorio de las 11~-

las.del Oclano Paclfico. 

· Igualmente, la misma autoridad puede limitar la admia14n de ex-

tranjero• en la zona eatrat•gica. 

·"Las misione• de viaitaa" no ion abandonadas como lo pareci6 en 

·1950 y en 1953; sin embargo, aquella• visitas pueden ser prohibidas 

en cierta• fracciones del·territorio, asl sucedi6 en loa atolones 

del Pacifico, en loa cuales se encuentra Bikina • 

:··:•; 

. L•• peticiones tambi¡n tienen. lugar en late r•gimen especial y · ,. 

en cierto.nGmero de ellas fueron examinadas. 

La potencia admlnistrante realiza el reporte anual tradicíonal~ · 

B~y que sefialar, sin embargo, que esos reportes comunicados· par~ in

formaci6n de loa miembros del Consejo de Seguridad, no fueron objeto 
•j • 

dé'exaaen por '•te Gltimo. 
. ~ '. . ··:: '.\ ·),. 

i,:;,):;;,f,\:J:P~-',¡¿;~:;,(;L:i',,1li;u,, 
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También es preciso añadir que la apreciación general, relativa 

al funcionamiento de las tutelas no deben fundarse esencialmente o 

exclusivamente •n la evaluaci6n que, a partir de'l957, impul16 a --
/ 

la1 tutela• mi1 importantes. 

El contexto mundial tiene ciertamente un valor explicativo muy 

amplio en el ritmo de la evaluaci6n de la deacolonizaci6n a trav¡a 

de la .aparici6n de nuevos E1tados y la1 institucione• relativas a -

la tutela ~ue sia duda participaron de alguna manera en tal resulta 

do. 

En principio, lo• acuerdo• de tutela no fijaban una fecha ter-

minal al ejercicio de la tutela. El único ca•o diferente a eata re 
I 

gla fu' el de Somalia cuya administraci6n habla sido concedida a 

Italia. No puede excluir•e de todo esto la idea que para algunos Ea 

~ _ tadoa la evoluci6n hacia la independencia no era el camino nece1a~~ 

rio o inminente. 

Si se quiere apreciar mis correctamente, el r¡gimen de la tut.!. 

la deben reunirse diversos elementos de las discusiones de la Asam-

blea o del Consejo de,Tutela, a prop6sito del sentido de las dispo-

aicionea de la Carta o aún a prop6sito de la elaboraci6n del Regla-

mento Interibr del Consejo de Tutela. 

Ademia, que se puede ·constatar que esto implicaba, en el ~égi

men de tutela, un clima polltico diferente de aquel que habla domi-

nado durant~ la. aplicaciSn de loa Mandatos. , 

Falta someter en este aspecto las disposiciones mismas de la -
. . 

Carta que preven las "visitas" en lo~ ter~itorios, 'disposiciones 

que aportarlan una innovaci6n importante. Sin duda esa• visitas 1u 
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ponían un acuerdo prev~o con la potencia administrante, de tal 1uir

te que una inspección de control era excluida. 

/ El hecho de no excluir la petici5n an6nima, pueato que·no p1r1-
1 

cla irracional, no puede ser interpretada más que como una deacon---

'fianza hacia la geati6n de. la• potencia~ admini~trantea, 

Falta decir, por otra parte, que a excepci6n de Sudlfrica, el -

comportamiento de las potencia• adminiatrantes en el problema de las 

tutelas e8trat€gica• ful diferente, compar&ndolo con lo que habla si 
• ~ - i 

do ha•ta ante• de 1939. Como lo demueatra la incorporac16n de repr~ 

sentantes aut6ctono• en la• delegacionea de e1tas última•. 

Loa procediaientoa de control diver•a• tutela•, irfan mi• alla 

que aquellos elemento• que fueron manejados hasta 1939. 

Sin embargo, no ae puede decir que laa tutela• representaron un 

factor deciaivo en la deacolonizaci6n. As!, no podrían 1er mia que 

a causa de su localizaci6n geogr,f ica, en relación a la un16n de te

rritori~s que ae encuentran aGn en 1945 bajo dominaci6n colonial. 

La descolonizaci6n se har4, a partir de la tutela, aea por v{a 

amistosa como el ejemplo del Africa Negra Francesa o ya •ea por el -

recurso de las armas, como del caao indonesio o el ejemplo argelino. 

La• guerra• de independencia no· aparecieron sino por primera -

vez en 1945. Sin ·embargo, existe .un importante precedente de la in-

sürrec~16n, que es el ejemplo de las colonias espafiolas en el siglo 

XIX. 

11.- LAS GUERRAS DE EMANCIPACION~ 

Las guerras de emancipaci6n que 1urgieron deapu¡a de la Seaun-

: '' ·-· 
·'.J •. •·-
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da Guerra Mundial, tienen dos tipoa de problemas que son compl••enta 

rios y estin estrechamente ligado• el uno al otro, y en loa cuale 1 -

la diacusi6n eat& juatificada, por una preocupaci6n de claridad, 
• 1 

El primer problema •e caracteriza por eatar matizado esencial-

mente por aspecto• jurldicoa. El rec~rao_de las armas que implica -

una guerra de eaancipaci6n, tambiEn implica actos de hostilidad con-

t!nu~s en donde importa aaber ai para el dérecho internacional, aon 

elementos que con1tituyen una guerra internacional o una guerra ci--

vil. El r¡gimen·jurldico de laa do• guerra• ea diferente. 

Se plantea en segundo tErmino, un problema que se caracte~iza -

por •er de orde~ ideol6gico; enton~••• ¿cuales aon lo• principio• --

~ nombre de loa cuales eaaa guerra• van a aer emprendida• y •o•teni-
• f_ • 

daa?. ¿Son hecho• inldito• o ae refiere a una ideologla exiatente con 

anterioridad?. 

El derecho de loa pueblo• a di1poner de ellos mi•moa, ea el --

.principio que se argumenta y debe aer situado en relaci6n al princi-

pio de las nacionalidades. 

Tales son loa probl~maa que habremos.de examinar en seguida: 

1.- La calificaci6n j~r!dica de las guerras. 

El Derecho Internacional 'Gblico Positivo ~istingue del acto -

de h&stilidad aislado, la Guerra Civil y la Guerra Internacional. 

El acto de hostilidad aislado, se define por las expresiones ml 

nimas que sirven pa~a designarlo. ~xcluye la idea de continuidad en 

~1 recurso de las arma~. esto ea, en las relaciones entre Estados, -
-· 

por ejempl~~n bombardeo aEreo o naval, aquel acto que se di a t!tu~ 

. " 
, 1 
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lo de represalias o de represiones. 

"º· 

El Derecho Internacional diatingue el acto de hostilidad a1•11-

de una serie cont!nua de acto• d~ guerra, en una f~raa dalpaa. -
1 1 

• 1 

La di•tinción significa, un acto de' guerra aislado que no con•tituye 

la guerra y que por con•iguiente aún ea posible evitarla. 

A•l, la distinc16n esencial para no1otroa debe ser entre la gu~ 

rra ~nternacional y la guerra civil~ 

a) Distinci6n de la guerra internacional y de la guerra --

civil. 

La guerra internacional impiica una relaci6n de E1tado a Eatado, 
·,f 

puede aparecer tambiln una relaci6n entre dos E•tadoa o entre dos gr.!. ;; 

.poa .4e Eatadoa que •• unen en alianaaa o aGn, entre un Estado y un 

grupo de Eatadoa. 

Una primera cuestión que tiene importancia para nuestro anllisia ~ 

debe aer planteada: &C6mo ae resuelve el problema del paso de la paz 

a la guerra?. 
f 

Se ha intentado soatener que una "declarac16n de guerra" reapo_! 

de a ciertas exigencias, de tal forma.que para decir que existe una 

guerra ea necesaria esa declaraci6n. 

Sin embargo, un gobierno. puede protestar respecto a la existen-

' cia de una guerra, argumentando qu~ no se le hubiera n~tÍficado ex--

pl!citamente. Este es. por ejemplo, el caso d~l gobierno ruao con -

respecto a Jap6n, a prop6aito de la guerra ruso japon~aa que eat~lla 

,-en 1904. 

. : .. -
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En virtud de lo anterior. es difícil afirmar que existe una re-

gla acostumbrada respecto a la obligación jurldica de la declarac16n 

de guerra. A•l. por ejemplo, en lo que •• ha llamado "la auerra da -
I 

Corea" •e encuentra una aplic~ci6n por analogl~ a las regla• de dare 

cho de la guerra. Resumiendo, podrla decirse que la existencia de un 

e1tado de guerra, de1encadena la aplicación de la• norma• del dere--

cho de guerra, al menos en laa relaciones entre beligerantes. 

Este comportamiento reconoce el recurso a laa regla• del dere--

cho de guerra, que limita la anarqula de la situación y evita sufri-

aientoa in4tilea. Permite aplicar, por ejemplo~ las reglas sobre el 

estatuto de loa prisioneros de guerra, etc. 

Laa con•ecuenciaa que se refieren a la existencia de un estado 

de guerra, conciernen mi~ bien a las relacione~ de loa beligerantes 

entre elloa miamos, m¡a que a laa relacione• de 101 beligerantes con 

tercero• Eatadoa. 

La• relaciones de loa beligerantes y de sus nacionales son so--

metidas al derecho de la guerra. 

Eete derecho ha evolucionado, con la evolución de las t'cnicas 

de ataque. Se pueden aqul recordar algunas reglas, las que diferen--

clan mis que otras a la guerra internacional y a la guerra civil. 

Por ejemplo, loa combatientes que,caen en manos del enemigo, -

tienen derecho al estatuto protector del~pr~sionero de guerra hasta 

l•'expiraci6n del conflicto y el regreso a su.patria aeri negociado. 

Ea decir, las reglas tienden a proteger .al ~ujeto enemigo que no Pº!. 

ta armas y tiene derecho a ser considerado no combatiente. 

Adeaia, la existencia de un estado de.guerra implica la aplica-

.; ' 

;; 
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ción del derecho a la neutralidad. del cual dán cuenta las relacio--

nes existentes entre los estados beligerantes y 101 Estados que se -

abstienen de participar en el conflicto, lo que hace nece•ario la de 

claraci6n de E•tados neutro1. 

Se puede decir que el derecho a la neutralidad impone a los Es

tados neutros un doble deber: de abatenci6n y de imparcialidad, que 

loe pone en una posici6n de equilibrio entre loa beligerantes. 

El deber de abstenc16n proh!be al ·Estado neutro ayudar, directa 

o indirectamente,_ a cualquiera de loa beligerante• con abaatecimien-

to de armas; y aie aún, con env{o1 de contingente• militarea. Las 

fuerzas de lo• be.ligerante1 e6lo pifeden introducir•• al territor.io -

neutro despul1 de haber sido desarmada•. 

El derecho a la neutralidad traduce una relac16n de l•tado a E• -
tado, lo que aignifica que loa particulares de lo• !atado• neutros, 

pueden participar en las operaciones bllicaa en beneficio de uno u -

otro de loa beligerantes, pero perdiendo por esto el beneficio de la 

protecci6~ de su Estado. 

El deber de imparcialidad completa el deber de abstenci6n: Excl!!, 

ye 101 actos parciales en favor de cualquier Estado de guerra que fue 

ra en detrimento de otro Estado. 

La forma de este derecho a la guerr~, elaborado antes de 

guerra• mundiales, ae ha debilitado, mis que .reforzado con la apari--

ci6n de tales conflagraciones.:~ . . 

Sinceabargo, se ha intentado definir el concepto de guerra y 

ampliamente impedir·su extensi6n. 
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As! pues, la guerra civil corresp~nde a formas fundamentalmente 

diferentes, supone un problema profundo y permanente en la vida pol! 

tica interna del E•tado con•iderado~ I . 

Bien entendido, •e puede distinguir el 1imple motln, esencial--

mente tempor~l, de la guerra civil que supone una revoluci6n armada 

con operaciones continuas. 

A•imiamo, •e puede hablar de beligerantes, como en la guerra in 

ternacional; pero las relacione• jurldicaa entre la• partea en con--

flicto •on regidas por el derecho interno y en particular por el c6-

digo penal del !atado, manejado por loa gobernantes y por el c6digo 

que pod~lan proaulgar lo• insurgentes. Se •ancionarln así lo• atenta 

do• y complot• contra la aeguridad interna del Estado. 

El problema, jurídicamente, ea cada·vez al• interesante para -

nue•tro estudio y en especial para el estudio de la guerra civii en 

general, y para el de las relaciones entre loa terceros Estados y 

loa partidos que ae oponen en el seno del Estado en guerra civil. 

b) La guerra civil y 101 terceros Estados. 

La• relaciones de.loa terceros Estados con las partea en confli.!:, 

to.en una guerra civii, varia aegGn ai ha ~urgido o n~ un reconoci---

miento de beligerancia por parte de esos terceros Estados. 

Hay que recordar aqul que el reconocimiento de beligerancia tuvo 

origen en loa Estados Unidos, en ocaai6n de las guerra• de emancipa-
' 

ci6n de las colonias españolas en Amlrica. 

¿cuale• son laa obligacione• de .loa tercero• E•tado• ante• de -
" . 

' 
. 'I . ·., • 1 . ·. \ • . .' • .• ..: . . . •,. ', • " .. : ".: . .' • , 

1 
'· .;, ,' . .' '. ' . , . . . '.' .i:;;. 

· : . .1urgi'r ·u.n. recono~~aiento de la' bel.11eranc1~ f.• ,Bl probl.~aa ful·.ohj eto~ .. •"i'~ 
·,:;,·"':"'J,'J',.,i;:. ··i.l~~i1}:i.:::;¿~i:~;2:~:1,}~}s¿¡1~¡\'·~;¿.~Vl;i'.~~bfi,t~~U~i::;~;,iJ~\J;~;&,~&r,~ú:L~i:);~-f ML\~~~~~i;i0W~úáL¡;~'fai.1,t~ .. \1i;hú,~~i):,~:~~~~'.B~~Ji;.;1fo:U;:;.J:j,:,~::J.~~1:~:~frl:~i!J:fü:il 
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de un examen general en ocasión de la guerra civil española que e1i1 ... 
lla en 1936. 

~ata guerra civil tuvo un punto común con lae guerra1 de emanci -
pación colonial. Como aquellas, esta moviliza la• ideolog!aa intern! 

cionalea, en especial al fascismo y al antifascismo. !ata presi6n de 

la• ideolog{aa tiende evidentemente, a cubrir por lo menos loe an,li 

si• jur!dicos de la aituaci6n. 

Sin embargo, el derecho·poeitivo en la materia e• claro. Exiete 

una regla acostumbrada de la cual di cuenta el' reglamento que adopt! 
• 

r{a en septiembre de 1900 el lnátituto de Derecho Internacional, re-

lativo a 101 derecho• y deber•• de la• potencia• extranjera• en caeo 

de un movimiento in1urgente. 

El articulo 2 de eee Reglamento decla aal: "Toda tercera poten

cia en paz con una naci6n independiente eatá obligada a respetar laa 

medidas que lata naci6n ponga para el reeatablecimiento de au tran--

·quilidad interior. 

Los terceros Estados deben abstenerse de apoyar a loa insurgen-

tea, ya sea con armas, municione• o efectivos militares o con subsi-

dios. 

Esti especialmente prohibido a toda tercera ¡potencia.dejar orga 

nizar en s~a dominio•, expediciones militares h6atile1 a loa gobier

nos establecidos y reconocidos". ( 25 ) 

A lste r~specto el Instituto de Derecho lntern~cional baria al

guna declaraci6n pero que ain duda, '•te no est¡ habilitado m«s que 

para dar una interpretaci6n doctrinaria del derecho positivo, como -

, ,toda. 1ociedad cient!fica. Sin. embargo, no. hay duda que dar!a en espe ·· ,,: , 

;:1,,;i'·;i~~:i!t1!:;~j¡~;~~~~,'!~.·~;':~~~.~!? .. · .~,.~,;'.~.i~' ~.~·.~.~;~~SL~.!·c.·;~.,:~."~~.~~.,;.~1'J~~,,~~1~;~:~é.n!l, '·:,:,,,:)·,~~,9~ .. · :.~•~,~~i:¿·'.tJ! 
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cial una fotografía fiel del derecho positivo. Esto es lo que ha de-

mostrado principalmente el Profesor Ch.arles Rousseau que señalar' no 

menos de aiete texto• que, entre 1928 y 1937 han recordado esta ra--

gla y que ae discute en laa convenciones surgidas sobre todo én el -

marco panamericano o en resolucione• tomadas, ya sea por el Consejo 

o por la Asamblea de la S4ciedad de Naciones. 

El derecho acostumbrado en esta materia, se refuerza por diver-

sas confirmaciones de naturaleza convencional, el cual ae enuncia ba 

jo la forma de una· regla prohibitiva: la prohibic16n al apoyo direc-

to o indirecto: a hombrea que son considerados jurldicamente inaur--

gente• o rebeldea. 

El derecho acostumbrado ae limita a esta prohibici6n. 

En particular reconocla a loa terceros Estados una competencia 

discrecional en lo que concierne a su actitud hacia el gobierno lo--

cal, al cual, ellos pueden, a su nivel, dar su aprobac16n o, al con-

.trario, negar toda ayuda directa o indirecta. E~ decir, que contra-

riamente a lo que ha sido desarrollado, no existe ninguna obligaci6n 

jurldica con respecto a los terceros Estados de apoyar el gobierno -

legal. 

Se puede señalar que el acuerdo llamado de no intervenci6n que 

, surgi6 a prop6sito de la Guerra Civil española, no desmiente la exia 

tencia del derecho acostumbrado del que se acaba de hace~ menci6n. -

El lo. de agosto de 1936, Francia iomar!a la iniaiativa de proponer , 

un acuerdo internacional a otros Estados a fin de "prohibir toda ex-

portaci6n de material de guerra con destino a España". En el curso -

de los meses de agosto y septiembre, 27 Estados Europeos se adhirie-

ron a tal propueata. 

.,, .. ,,, ·, 
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¿En qué forma el gobierno francés propuso tal acuerdo?. El Pre-

sidente del Consejo de la 4poca, Le6n Blum, expuso en un discur10 

.del 6 de septiembre de 1936: "No hay duda que ~i no•. colocamo1 en el 

plano e1tricto del derecho internacional, del derecho pGblico, 1&10 ~ 

el gobierno legal tendría el derecho de recibir envío• de arma1, lo 

que perjudicarla aeveramente a lo• jefe• de ·la rebeli6n militar ••• " 

26 ) 

Eato era una alu1i6n pura y •imple al derecho positivo ¿Por qu4 

ae eatin alejando? "Dljenae ~ecirlea continuaba el PreaiAente del -

Con1ejo, que el derecho internacional permitiría mafiana a loa gobier 
' -

nos que jugarían esta c6moda medida de reconocer como gobierno de --

I 

facto, la junta rebelde de Burgo• y que a partir de e1te reconoci-- . 

miento de facto ••• , la• entrega• .de araa1 podrían aer hechas al 10--

bierno rebelde así como al gobierno leaal". ( 27 .) 

Así, el acuerdo de no intervenci6n 1e interpretaba como una ex-., 
cepci6n convencional al derecho acostumbrado. 

El recurso a esta excepci6n e1taba ju1tif icado por la intenci6n 

bien conocida del gobierno de Roma, principalmente, de practicar las 

reglas de reconocimiento par~ conaid~rar la junta de Burgos como el 

go)?ierno legal. 

La prohibici6n de todo apoyo directo o indirecto, a loa inaur--

gentes, tiende a poner en prlctica la idea de no intervenci6n en los 

asuntos internos de un Eatado por parte de otro Estado. 

La competencia discrecional que suH1iate con respecto al gobie.!: 

no legal, permite' a los terceros Estados no comprometerse en una po-

lítica que ellos reprobarían • 

. Reaumiendo, se refiere a un ~erecho acostumbrado, inspirado por .. 
·.;J .=·, 

1 

' <. ·:.r ~ '·. ¡,., . ~ . ·".:<· · · .·· ·: . ' .. , . < -. . · , . :·, '.~t?, 
, e 26 J :~l1curlo' dei.,,resl4ente:'d .. 4tl Con~e:lo.:de' la ·sc;c,i41c!ad.:de Hac~on•.s:1i:f 

:1~:,: ·:.:, -i~{;.:.:':~/:. ~->ti~:.;~!,~~¡ . -~:· /~i ·:~.;,: .:~.::,:{~:-" ··. ,, , · :.~· .; .... 1 
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el de1eo de mantener relacione1 paclf icas entre Eatado1 evitando que 

1e aultipliquen las po1ibilidades de choque, A la expiraci6n de la 

prueba de fuerza, el partido vencedor tendr¡ en principio, vocaci6n 
/ 

de aer reconocido como gobie~no. 

En el derecho internacional pGblico, sobre la guerra civil, 1e 

contemplan laa reclamacione• de tercero• Estados hacia el reconoci--

miento de beligerancia, 

11 reconocimiento de·beligerancia hace au aparici6n a princi--

pioa ~•1 aiglo paaado. E• una invenci6n americana, aurgida a prop6•! 

to: de laa guerra• de emancipaci6n colonial de la• colonia• española• 

de Aa•rica. Aquel tiene por forma, reconocer a loa inaurgent•• loa -

derecho• de· un beligerante con todas au• consecuencia• haata la exp! 

rac16n de laa hoatilidadea y con loa miamoa derecho• que un gobierno 0 

legal. 

Al fin de· laa hoatilidadea, •1 reconocimiento de la beligeran~

cia ae podr' transformar en reconocimiento de gobie~no 1 •i loa inau~ 

gente• lo han inducido. Ella podr4 desaparecer pura y aimplemente 1 -

•i loa gobernantes han ganado, y por hecho del cese de ho1tilidadea. 

Creado por los Estados Unidoa, el reconocimient~ fu€ objeto de 

aplicacionea posteriores; .fu& aplicado, por ejemplo, en la inaurrec

ci6n griega de 182~ 1 por loa br~tanicoa. Canning dirl exáctaaente a 

este respecto en 1825 que "una cierta p&rdida de fueraa y de reata--

tencia adquirida por una maaa de la población comproaetida en una --, .. 

gúerra 1 di a €ata ·poblaci6n el derecho· de ser tratada como beligera! 

te". 

Esta pri~~ica es aGn empleada.en la ocaai6n de la guerra ameri-
,.1 • 

; ; ' 
--:'· 

1 

1 
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cana se Sucesi6n que ae di entre 1861 y 1865, •• La Gran Bretaña, en 

aayo de 1861 y Francia en junio del m11mo año acuerdan el reconoci--

aiento de beligerancia para 101 rebelde• aaericanoa, 
/ 

En el rigor de loe principio•, el reconocimiento de beligeran-

cia ••un estado de hecho, donde laa hoatilidade•·•ntre gobernantes 

e inauraentea han adquirido el aapecto de una guerra internacional a 

raz6n de •u tamaño y duraci6n. 

. 
Loa e~ecto1 del reconocimiento de beligerancia entre la• partea 

y lo• tercero• estado• son clara1. 

La obligaci6n anterior, e1trictamante negativa, de no 101tener 

á 101 in1urgente1, 88 IUltituye por l&·&plicaci6n del derecho & la -

neutralidad, con el .doble deber de ab1tenci6n y de iaparcialidad·que 

ae han aencionado. 

Ademia en lo que concierne a la• prerroaativaa en adelante des-

tinada• a. los inauraentes, falta indicar que, en la hip6teaia de que 

exiate un escenario mar!tiao de operaciones, ella• permiten a loa re 

belde• practicar eventualmente el derecho d.e embargo. 

., 
Por otra parte, el inter'• polltico del reconociaiento de beli-

gerancia es evidente: permite apoyar u~ ao~imiento in•ursente; en 

principio, desde que. ha aportado la prueba de au.realidad y de •u e

ficacia, reduciendo al mlniao, 11 •e.puede decir, lo• rieagoa de co!. 
' i. 

plicacionea internacionalea. 'late ea el eaplritu al que, en el ori-

gen, loa Estados Unidos. hablan.pretendtao recurrir. 

Loa terceros Estados, si no todoa, al menos algunos de elloi,-

pueden ser orillados a tomar los m48 grandes rieagoa y b'sicaaente -

·.,, 

:• ... ·.- ,, 
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aquellos que parecen intervenir en los asuntos internos de otro Eat! 

do. 

Francia practic6 ••ta polltica antej de que hubiera •ido previ~ 

ta la posibilidad de disociar el reconocimiento de gobierno o de !1-
" 

tado y el reconocimiento de beligerancia. Es a1!, que Francia ·reco-

noci6 en 1778 coao Estado, laa colonia• de Am,rica en revoluci6n con 

. tra Gran Bretaña. Francia vi6 en eata iniciativa un ca•u• belli. 

No• hemo1 referido auficientemente a la prlctica internacional 

. ., en la materia, para estudiar el contexto internacional que ha envue! 

to ~ la• gue~raa de emancipaci6n colonial po•teriore• a la Seaunda -
,.·, . 

Guerra Muncllal • 

. . , e) Loa tercero• Eatado• y la.JI guerras de emanc1pac16n. 

Una cueati6n que tiene carlcter previo, debe a continuaci6n aer 

re1uelta. LCull aerla la naturaleza jurídica de las guerras de eman-
' 

cipaci6n?. 

¡Conviene ion1iderarla1 como guerras civiles o como guerr~• in-

ternacionalea?. 
, .. 

. Queda entendido que ae habr& de apreciar la• situaciones. en ---

cua1ti6n aobre un plano jur!dico, donde pu·ede tomarse coao un hecho •. ·. 

que ae con•iderarán guerra• civiles. .. .. ·, 

El ejercicio de la aoberan{a de diversas metr6pol1• aobre el 
1 

r~itorio de sus colonias. no ae diacut16 sino deapúéa de 1945 por 

laa potencias coloniales. Sin embargo, las misiones diplomiti.cas son 

acreclitadaa y enviadas en condiciones que no .pongan en peligro eae 

. jerclc~o, de la aoberanla metropolitana .en el territorio ª.º~tonial• 

l._, 

'· 
· . . :. ; ' ' 

! .. 
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¿Es decir, que se trata de la aplicaci6n del derecho de la aue

rra civil? No. ¿Es decir entonce• que 1e trata de una aplicac18n del 

derecho de guerra internacional? Tampoco • 
./ . 

In realidad: Surgieron ccimponente1 jurldicos, di•cutible1 y di• 

cutido1, que aon aceptado• por uno• y por otroa. 

Por ejemplo, la lucha .armada en Africa del Norte, principalmen

te en Argelia¡ encontrarl el apoyo de Egipto. E1te apoyo desconocido 

en 101 priaero1 tieapo1 por prudencia, 1erl afirmado y deapu'• rei

vindicado, en lo que 1e refi•re a 101 1ub1idio1 o a la• po1ibilida--

de• de entrenaaiento ofrecido• a 101 cuadro• ailitarea. 

1 MI• tarde, Túna1 reivindicarl el derecho de aoatener el Frente 

Argelino de Liberaci6n Nacional. Su contiguiddd geogr~fica ~e permi

tirl ofrecer la utilizaci6n de 1u territorio coao ba1e ~·la f~raaci6n 

del frente. 

En viata, de eaa1 actitu.des, la ·reacci6n de todos loa gobierno& 

y reglaenea franceses ea conatante. Sin duda surgieron notaa diplom~ 

tices de prote1ta, pero ninguna acci6n efectiva fu€ emprendida para 

1ancionar · 1a intervenci6n, aún indirecta, en lo qu,e ea, jurldicamen-

te una guerra civil. 

En la per1ecuci6n de la guerra,. Francia decidirl asegurar la -

her~eticidad de las froritera1 argelo-aarroqui'• y, sobre tod~, ·las -. ' . 
argelo-tunecinas, entonces aon loa militares, en la medida que esta

, ban. investidos de poder sobre el territorio, que invocarlan ·o recla 

marlan el derecho de sucea16n; _sin embargo, .cuando .tomaron alguna -

. inic,iati.va en ese sentid~, no tuvieron apoyo de parte del Gobierno -

, qu~·· 'at menos impllcitamente, lo reconocla. 
: ·, ' ' . 

'· ... ·. 



- 8b -

Cabe advertir que esta polltica constante de diversos Gobiar--

nos, no encuentra su justificaci6n en las ayuda• militares a la ai-

tuación, Por ejeaplo, ai m•ntenemo• el caao de la frontera ar¡elo--
/ 

tunecina, eatoa 1hubieran sido baatante meno• reaiatent•• a la• fuer 
' 

za• france•a• para entrar a TGnez, que inmovilizar a lo• efectivo• 

eaf orzindoae en oponer reaiatencia en lo que •e llamarla entonce• -

. la llnea Marice. 

La explicaci6n ea •6lamente en el contexto polltico internaci_2 

nal y m'• preciaamente en el contexto ideol6gico mundial. Sin duda, 
, 

'•te Gltimo se expresa en forma distinta, dependiendo del pala que 

hace la interpretaci6n. Bata e• u~a ~eaerva discreta de parte de -

loa !atados eacandinavoa que •e opondr•n a laa af irmacione1 baatan-

te mis vivaa de loa Estado• Arabea. 

' E1ta e1 una poaici6n ideolóaica de parte del mundo, pero •• 
. . .. y: 

tambiln una po1ici6n ideol61ica de loa Estados Unido1, ya que expr~ 

••na favor de la forma democritica, a·trav'• de una evoluci6n pacl 

fica. 

Surge aqul la cuesti6n de 1aber ai el derecho de guerra civil 

fue modificado. A este re1pecto no ae puede sostener el' abandono de .. . 
un r¡gimen jur!di~o que ae ba1ta por 11 mismo y ain .ninguna base pa 

. . . ' . ~ .. ' ' . 

ra que se pueda concluir una mutaci6n del derecho acóatumbrado. 

Hemos conatatado aqul, .la aplicaci6n del rEgimen jurldico de -

las gu~rraa civiles ain la preai6n ideológica. De tal suerte que ea 

el aniliaia de esta ideolog!a el que debemos hacer ahora. 

, 
2. - La ideo logia y las guerras de .emancipación. 
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en virtud de lo sostenido sobre la ideologla. Pa•a como •i el •uce•o 

supu1iera tambi4n un armamento moral •I• que u~ armamento material. 

. . 
E• vllida la palab~a d~.C\au•avits, qua af:lraa qua la 1uarra ••.J 

.. ; . 

una forma, entre otr••• de realizar una polltica y hay qua entender 

a la ~olltica dentro de lo• fin•• nacional••· 

Da1pu'• de la Segunda Guerra Mundial, la realid~d •• vuelve coa -
pleja y ••• de lo que era en el paa~do. 

··· .. 
La coaziatencia •• conatanta en el ~onf licto de id••• nacional•~ 

que traduce~ ~na volun~ad de preaencia.nacional de loa E•tado1 y de~; 
' . ... ; 

1 

· idaoloala• .· iilternacionale• 'que •• oponell a laa .alianza•, a lo• blo-~..;· 
• 1 

que• o a loa !atados a:l•ladoa. 

lata• ideologla• con•t:ltuy~n una juatificac:l.6n profunda y Gnica .·'. 

. de .la intervenc:l6n ya aea en lo inmediato o, lo futuro, cubren ·-la rea ,·;: 
_1_·:_.:;'. 

lizaci6n de foraaa nacionales~ 

Aal, el rol de las ideolqglaa ea complejo. Lo •er¡ a prop6aito 

de la• guerra• de emancipaci6n, como lo fu' en el paaado. En·aate -

sentido, po conviene ceder demaaiado flc:ll al sentimiento de que la 

Epoca conteaporinea ea· la Gn:lca que aport'a lo inld:lto. 

Bs decir, que alsunoa·ejemploa= del ~ol jugad~ por l~a :l.deolo--

glaa en el paaado, ganaron con el rol que ella• han podido juaar 

cientemente'en materia de suerraa de emancipac:l6n colonial. 

Un ejemplo del rol de la ideologla en los conflictos, ea dadó -
.. 

··. 
'), 

por la revoluci6n ftanceaa. ~} . 
. ü ., 
\'"-'' . ' .. ~' 

:· La aj ecuci6n de t·uia· XVI. habla a ido únicamente un acto de pol! ::··:; 

·· ¡ ,OC a' 'iato~tor; . da elllba.,-10, . ea· a1 · cci~~~;,;:, :~liucO> da la %r.~f ;r ª\:~,;~~ 
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un acto de pol!tica exterior y daría al conflicto armado internauto-

nal el a1pecto ideol6gico. 
\ .• 

.. ;,. 
La 1uerra •• entonce• para F~ancia, una guerra de propaaanda ,~~ 

1e puede decir que parecla a lo• aliadoa coaligado• como una guerra 

aubver1iva. 

El 19 de noviembre de 1792, la Convenci6n adopta el famo10 tex

to, "La Convenci6n Nacio~al declara, a nombre de la naci6n france1a 

que eli~ acordar' f rater~idad y 1e1uridad a todoa l~• pueblo• que --
,. 

~ui1ieran recobrar •u libe~tad y encarga al poder ejecutivo de dar a 

ioa General•• la• 6rdene1 nec11aria1 para gar~ntizar 1e1uridad a e101 
' . . . 

pueblo• y defender a lo• ciudadano• que hubieran •ido vejado• o que -

pudieran aerlo a ~au1a de au libertad". ( 28 > 

En eate 1entido, al1una1 va1uedade1 ion perceptible• en oca1io-

nea, por ejemplo en 1eptiembr~ de 1792, cuando ae di6 lectura a una 

• carta diciendo que el !atado de.101 1avoyense1 pretendla aer el 840. 

Departamento Fram:'•• Camille Desmoulins declararla: "Creemos unir--

nos a loa Reyes encadenando Savoya a la República". 'Por otra parte, 

la reacci6n de las poblacionea aavoyenae1 Y. ·"Nieoiaes" no e1 idlnti

ca en "Rhinanie" ni en el t~rritorio Belga. 

' ' 

l 

Cualquiera que sea, este aspecto ideol6gico de la guerra ae co.! 

creta a vece•. jurldicamente. 

Resumiendo, se va a negociar la perai~tencia de algunas an•xio

nes; la g~erra de propaganda termina y Francia ~ntenta consolidar 

las adquisiciones que sienta au potencia y ·ante aquello, el miaao Bo 

naparte se convierte en Napole6n. 

'.; .· ··.A•~· ,en :defi11iti~~··.' todo ae pa16,, 1obre el plano de ·1·a polltica 
,.·' ' 

f¡.;!L·: .;1 ;·\;'.'.::'.:~,(~:,:.::..:':.:L .. / ~.¿i - 1 
.•. ; • .... • L) . .· .. •¡>. ::: ~ '. .: - ·. :_ .e • " ·:,; 
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mundial, como si la guerra de propaganda revolucionaria no hubiera -

apoyado, más que una polltica francesa de potencia. 

B•t• no•• neceaariamente la intención inicial/pero e•o fua 

'realmente el resultado final. 

--- :i·,,~ 

'"~:: ;"51 

La ideolo91a habla e•tado al· •ervicio de una expan•ión nacional 

y alguno• año• a la defen•a de la• potencia• naciente•. El ejemplo -

en cueati6n aqul, es el de la Santa Alianza. 

"Bn la baae, existe un tratado que unirla a Austria, Pru•i• y -

Ru•ia~ el del 26 de septiembre de 1815, que fu& firmado en Par!••. 

( 29 ) 

su pri•er articulo declara que1 "Conforme a la• palabra• de la• . . 

Santa• Bacritura• que ·ordenan a todo• loa hombre• ver•• como herma--

·no•", lo• t:re• Monarca• per•i•tirlan "Unido• por la.• liga• de una 

hermandad verdadera e in•olubre•, ae pretend1a "en toda ocasión y en 

todo• lugar•• a•i•tencia, ayuda y aeguridad, ob•.erv&ndo•e uno• a ---

otro& y armado& como padrea de familia". ( 30 ) 

El' prelmbulo indicaba que el .tratado no tenía otro objeto m'•·-

que manifestar la intanci.cSn de lo• •ignatarioa, · de tomar por regia -

,. 

de conducta "lo• precepto• de juaticia, de claridad y de paz que, ·l!, 

jos ·ele •er únicamente aplicable• a la vida privada, d~ben al contra- · · 

rio influir directamente •obre la• reaolucionea de lo• príncipe•"· 

Bl hecho •• que la iniciativa del Zar fu' atribuida por •u• a-

liado• al miattciamo que h
0

ab1a deaarrollado au ca a a, y a au heregta. 

~onsiderada como desprqviata de todo cari,z polltico revolucionario~ 

Fuera del tratado de la Santa Alianza exiatla aquel, llamado de 

la Alianza culdruple, del 20 de noviembre de lBlS, por el cual ---

,( 29 ) Colliard," A. D~oit Inte:rnationai. ,et hi•toire diplomatique, P•-. 
·"·· : .i. • .. .... • .r!• ,, 1~48, :p. 279. . 

:;:
1··;i? •• ::.t~'.:,~\¡ /. :,i;~;'('.r,~{.:".::: :··,1·.-: ·:.:\/:<~:~~ ~ ~:'/:, ·::i.)~:>:,;:·: s: .. ~.i~~~:::·;'.·:<:~~~~~·;fK,~.?~~~~>:-~ :::·, .'~~;~ .. ~{<~>.-/á;~;!: \ .. ;::i:-: ?i./ . , ~: ~:·r~~ ' 
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los cuatro aliados, es decir loa tres precedentes y a los cuale• ae 

unirla la Gran Bretaña, hablan renovado su acuerdo contra Francia y 

lo• aovimiento• revolucionario•. El acuerdo 1erla hecho •obre el to-.. I 
no peri6dico de reunione• comuna• donde lo• cuairo aliadoa. decidi---

rlan laa medida• mi• propias para aaegurar el repo10 de loa puebloa 

de Europa y el mantenimiento de la paz. 

Son loa ingle•e• quienea con loa au1triacoa, 1ugerlao este pro

cedimiento de loa congremoa, pero 1e alejaron cuando vieron deaarro-

llarae la polltica de metternich. 

Aquil, en efecto, realizari durante algunos años una amalgama -

del procedimiento de inapiraci6n inaleaa y del movimiento i4eol6gico 

desarrollado por el autor de la Santa Alianza. 

-
Cinco conferencias sucedieron al congreao: Aix la Chapelle en -

1818, Carlaboad en 1819, Troppeu en 1820, Laybach en 1821 y Verone -

en 1822. Se va a esforzar en poner en prictica un derecho de inter--

venci6o en loa asuntos .internoa de loa Estados entre todoa los movi-

miento• de inapiraci6n liberal. 

Resumiendo: ·por conaiguiente, lata breve ~nejperiencia de la 

Pentarqula, al abrigo de una ideologla legirimiata, vigorosamente 

h6at11 a loa movimientos liberales, habla servido a la voluntad de -

potencia de un pala, Austria. 

Un ejemplo particularmente rico y complejo esti constituido por 

la Primera Guerra Mundial. Se podr!a decir que dos fases biaicas di- 1 

sociables se diatinguir!an: Una primera, donde el rol de· las ideolo-

glas es extremadamente accesorio y donde dominan las preocupaciones 

tradiciorialea de poder; y una segunda d~nde las cosas son por aal de 

cirio contradictorias.· . . . 
,1._.,,'' ··;·· 
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El Sistema de Acuerdoa y de Alianzaa que aerá puesto en pr¡cti

ca en vista de la Primera Guerra Mundial no 1e debla en nada a laa -

co~aideracionea ideol6gicaa internaclonalea • 

Por un lado, la Triple Entente agrupa a Rusia, Gran Bretaña y -

Francia, •in embargo, no hay un texto pGblico o 1ecreto, uniendo a -

los trea Estados. 

Hay una alianza franco-rusa, que completa una convenci6n aili--

tar entre loa doa palae1 y que prevela la entrada en guerra de aque

llo• cuando el adveraario fuera Aleaania. 

La opoaici6n de loa reglmenea J de la• ideologla• polltica• en-.. 
tre loa do• palaea ea relati~a. La extreaa izquierda franceaa ••lal! 

rá, alguna vez, con veheme~cia, reapecto a la repreai6n zariata de -

moviaiento• internoa. Sin eabargo, al eleaento deci1ivo de la. pol!t! 

ca franceaa eatl en otra parte. Francia buaca la alianza en contra -

d~ Alemania y· lata alianz¡ ruaa, blaicamente ea .una guerra que•• --

imagina debe ser breve; le asegurari el equilibrio nualrico y al· mi!. 

mo tiempo la superioridad. 

• 
Eatoa aon 101 motivo• de polltica nacional que explican una a--

lianza,que no ae debe en nada a una cauaa ideol6gica, pero que al -

contrario, estl alimentada en el deapecho por divergencia•. 

Francia ·piensa recuperar Alsacia y .. Lorena, mientra• que Rusia. -

sueña en laa derrotas otomanas a fin de obtener el libre paso en to-

do tiempo, de au flota mercante. y de ase.gurar pa'l'a ella la seguridad' 

principalmente de aua exportaciones de, trigo •. Las doa pollticaa no -

ae contradicen. Aquella ea suficiente y a falta de medioa, di lugar 

a una alianza tradicional. 

:. ·/, 

,.· 
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Entre Francia y Gran Bretaña reina "el entendimiento cordial" -

que 1in duda de1emboc6 en 101 acuerdo• militares, en particular nava . -
lea, pero ain un acuerdo polltico preci•o de·a1i1tencia. Se deba a-

clarar que la Gran Bretaña tomarl poaici6n"contra todo ri1110 de he

gemonla en el continente. El Embajador de· Francia, Paul Cambon, toma 

IU pue1to en 1898 en un momento, donde, de1p~·· de 'Fachada y diver-

BOS incidentes, laa relacione• franco-inglesas e1taban dlbile1. El -

acercaaiento no coaenzarl a eabozarae sino a partir de 1913. 

La1 co1a1 •on evidentemente meno• claraa del lado de 101 lape--
. 

rioa Centrales, y la alianza Austro-Aleman•~ ·par~c!a naturalmente 

confiraada por un mlnimo de aimilitud ideológica. 

Una primera Pase de la guerra.1e termina con el invierno de 1917 

-1918. En enero de 1917, 1e toma la decisión de intervenci6n aaerica-
" ' 

na en la guerra; por otra parte, la Rusia del.Gobierno lereuaky ea o
rillada a modificar 1ua f ormaa de guerra y despula de ·la revoluci6n -

de octubre ae terminará por haber l~egado a la paz emanada de Brea~--

Litovsk, en marzo de 1918. 

·zn esta primera fase, no juegan ni surgen mla que por laa aola• 

• consideraciones nacionalea de potencia. 

, .. 
Se buacar!a vanamente en todaa estas negociacionea una referen-- .~ 

cia.a alguna ide~logla internacional. 

Laa modificaciones van a aparecer con la deaaparic16n .de la Ru-

aia Zarista del campo de loa aliados y la entrada en 'l de loa Esta--

dos Unidos. 

En tanto que Rusia aparece en el campo de los aliados como prom!. , 

•a; .. una Polonia independiente aparece como un co11proaiao que aln duela':!:!.: 
.' ·.. ... ;" : :·,'..:;:\~0~ 

'··, 
','•, ... ,·. 
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haría reaccionar a 101 alemanes y austriacos, pero que no puede 1er 

aceptado por loa ruao1. 

En definitiva, el principio de la1~nacionali4ade1, que era ex-

traño en la1 doctrina• fra~ce1aa, •• encuentra'liberado por el he--

cho de la deaapariciSn de la beligerancia ru1a. Detonador temible -

1obre tod.o ·contra Auatralia y Ruda, acce1oriamente contra Alemania, 

1e constituirla en adelante utilizable, dado que la primera revolu-

ci6n ruaa no habrla mantenido la doctrina zariata. 

El resultado ea ·que la doble monarquta •• di1loc~rl ante la 

firma del armiaticio del gobierno auatro-h6~garo. 

·Aat va a 1er que el principio de lJ• nacionalidade1 reciba el 

apoyo de loa B1tado1 Unido•. Loa catorce punto• del .Pre1idente Wil-

aon lo confirman. 

B8to 1erta de acuerdo al punto 9, preciaando a prop6aito de 

Italia1 •una rectificaci&n de la1 fronteras italiana• debe~• 1er 

operada conforme a loa aportas claramente perceptible• del princi--

pio de laa nacionalidadea•. ( 31 ) 

< ·, 

Ser!a el punto 10 relativo a la doble monarqu!a: "Bn 101 pue-- 1 

blo1 de Auatria-Hungria, en loa cualea debemos salvaguardar y aaegu 
\ . 

rar el lugar entre las nacionea, deberS ser acordado ·~ todoa la l! 

bertad-y la poaibilidad de un desarrollo autónomo.• ( 32 ) 

A 'i>rop6aito de los Estados balclnicoa, el punto ·11 indicaba: -
···'.-, ' . . 

•La• relacione• de loa· diferentes estados balc,nicoa, deber'n aer -

determinada• por un intercambio amigable, teniendo en cuenta loa a

porte• de juramento y de nacionalidad hist6ricamente eatablecida1•. 
' 

e 33 ·> 
. .,, 

- -
(31)·_ Lo• catorce puntos de Wilaon,. ~iblioteca del Congreao.,1919,punto ~<' 
~32). -.I,bid. Pto ... ;'10. _. 

1
, >.1i 
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ser creado; comprenderá los territorios habitados por las poblaciu--

nes indiscutiblemente polacas a laa cuales se deberá asegurar un li

bre y seguro acceso al mar". ( 3 2 ) 
/ 

! 
Se debe señalar ahora, que, en el documento Wilsoniano al igual 

que en la polltica americana misma, prevalecen dos principios mezcl.! 

dos y no constituyen más que uno s6lo: El de las nacionalidades, ex-, 

preaaaente·mantenido y evocado y el derecho de loa pueblos a dispo-

. ner de ellos miamos; terminologla que tendrá curso mis tarde. 

Noaotroa •ncontraremoa eate doble aniliaia en el curao de loa - . 

años posteriores a la Segunda Guerra Mundial. 

Preciaamoa,. en primer lugar, la parte de laa ideoloaiaa en al -

segundo conflicto mundial. Esta parte ea, en definitiva, aaentada en 

una forma reducida. 

Al reapecto, es aintom&tico el acuerdo germano-ruso del 23 de -

agosto de 1939, llamado de no aa~eai6n, que en una forma eaencialmen 

te eatrat&gica acerca provisionalmente a los reglmenes nacional-socia 

lista y aovi,tico. Ea claro que la e~plicaci6n está en las volunta-

des nacionales de potencia y no en las solidaridades ideo16gicas. 

La Carta del Atlántico va a constituir una .Primera manif eata--

ción ideológica general en el curso de la segunda guerra. 

Surge el 'í4 de agosto de 1941 y su importancia radica mia en el 

hecho que al lado.de la firma británica está la firma americana, a -
. . 

pesar.que loa Estados Unidos no se hablan envuelto todavla en el con 

flicto • 

• 1 Loa. puntos que nos inte.resan son esencialmente loa punto• 2, 3 

.. y 4 de la C•rta del Atllntico • 
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Estar!an as! redactados: 

"20. (Loa dos paísea) No decidir¡n hacer ninguna mo~ificaoi6n -

territorial que no e•tf de acuerdo con lo• votos libremente expr•••

doa de los pueblos interesado•"· 

"lo. Se respeta el derecho que tiene cada pueblo de elegir la -

forma de gobierno bajo el cual deba vivir ••• " 

"4o. Se eaforzar&, teniendo en cuenta laa obli9acione• que ello• 

han ya aaumido, por abrir igualmente a todo• loa Estado•, grande• o -

pequeño&, vencidos, el acceso a laa materia• primas del mundo y a 

las transacciones comerciales que aon necesaria& para &U proaperidad 

económica•. ( 33 ') 

·11 texto aer!a de origen britinico y Winaton~hÜrchill lo reco.! 

darla en aua meqoriaa, para defender•• contra la acuaaci6n aportada 

con respecto de haber tenido viaoa·reaccionarioa, muy del "viejo mu.!! 

do". Bn realidad el punto 4 aerla, por •u parte, de inapiraciSn ªª!. 

ricana y la restricción haciendo áluaión al hecho que haría tener en 
/ . 

cuenta laa obligaciones ya asumida&, fu& demandada por Churchill a -

f{n de obtener la adhesión de Londres y de loa Estado& de la Commh--

wealth. 

Por au fondo,- el texto no tenla nada de revolucionario, a6lo ae 

limitarla a afirmar o a confirmar el derecho de cada pueblo a elegir 

libremente la forma de •u gobierno y evocarla, en t'rminoa muy gener.! 

lea, como se ha visto un reparto equitativo de las riquezas natura--

lea1 política• en la cual la aplicación concreta no será evidenteme~ 

te ain arriesgar poner en pr&ctica ciertos aspectos de 1as políticas 

coloniales. 

( 33 ) Churchill, Winaton. Memoria• .t. 111; La Grande Alliance, Vol. 
2 L' Amerique en Guerra, p. 62 y as. 

,_ ,' 
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¿Cuál es por otta parte el comportamiento sovi4tico? Es hoaogé-

neo durante el conflicto y loa aoviiticoa ae esfuerzan de no pa•ar -

por loa campeone• de la ideolog!a comuni•ta, en la medida de que a..;-
/ 

·, 

quella podla •er tomada por una doctrina expanaioni•ta. Ello• pre--

te~den tranquilizar a au1 aliado• en virtud del tema, 1egGn el cual 

cada pueblo ea libre de elegir au r'gimen. 

Añadimos, que en la Conferencia del Yalta que ae reúne del 5 al 

12 de febrero de 1945, Roo•elvet, Stalin y Churchill ven apare~er 

los conflictos de potencia•. 

Lo que importa ahora considerar, en efecto, no ea el texto de -

la carta o el funcionamiento de loa 1ervicios y de .lo• 6rgano• que -

aurgirin a propósito de las tutelas, sino el choque ideo16gico aun--

dial, en el cual la• ·Naciones Unidas regiatraron el hecho. 

Yo creo que el vocabulario puede aqu! aerno• de alguna utilidad:· .. 

Se refiere por una parte al principio de nacionalidades, por otra •1 

derecho de ioa pueblos a disponer de elloa ~ismos. M'• preciaamente, 

hay que analizar las similitudes y laa diferencias que se pueden re

tomar, en·la manera de entender loa dos principios •. 

. .. 
. El principio de las nacionalidad••• de origen europeo ea muy am 

plio. Este princip~o tiende a hacer coincidir, cada marco estatal 

con la voluntad de vivJ.r en común de una poblaci6n.' 
. 1'' 

Esta voluntad de vivir en común de una población, puede encon--

trar su origen en elementos muy diversos; lstoa•pueden ser de orden 

'6tnico, ~eligioao, .lingulatico ~ cultural. Uno de estos elementos --
. . 

puede formar, por al mismo, el rol de catalizador; ademia puede com-
-- ·. 

binarse entre ~lloa y hacerlo según dóaia variables. 

·, ·, 
r • • ' • ., . ......... : .: ,:,, 
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Se ha esforzado en resumir en tres proposiciones el principio -

de las nacionalidade1 y mi• exactamente lo que ae aport6 aobre el --

plano de la• relaciones internacionalea. 

Primera ·proposición.- Un grupo humano que posea laa caracter~.! 

ticas que lo diferencie de otro• arupo1, debe poder adquirir el der!. 

cho a llevar una vida política propia en un marco estatal particular. 

Segunda propoaici6n.• Todo grupo humano, poaeyendo '•ta• carac 

terl•ticas, no debe quedar repartido entre varios Estados •ino que -

tiene derecho de reclamar •u reuni6n ~n un s6lo !atado~ 

Tercera propo1i~i6n.~ Ninaún Eatado tiene derecho a iapon•r •u 

autoridad o 8u aoberanla a una poblaci6n que pretenda aer extranjera 

a caracterlaticas particulares del Eatado. 

El principio de la• nacionalidad••• definido por au foraa, tra-

duce '•ta tendencia de hacer coincidir el marco eatatal con la volu~ 

tad de vivir en común, de una población. 

Esta• definiciones requieren ciertas aclaracionea, b¡aicamente 

si se quiere situar el principio de las nacionalidades frente al de-

recho internacional clisico. 

Es evidente por ejemplo, que· ¡1 justifica el derecho de secesi6n 

pues una poblaci6n que, por aus caracterlsticas propias pretende aer 

extraña en un Estado, tiene el derecho de separarse de late último • 

• 
Es evidente que este principio puede justifiéar el derecho de -

intervención en la medida de que un Estado no tiene ningún derecho a 

imponer su soberanía a una po~lación extranjera, en el sentido de --

que acaba ~e definirse eae calificativo. 

,o' 
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Se podría llegar a resucitar la vieja distinci6n de las guerras 

justas e injustas puesto que la guerra pretendía consagrar una apli-

caci6n del principio de la• nacionalidade• que serla legltima. 
/ 

!atoa sefialamientoa pe~miten conclblr que el principio de las -

nacionalidades tendrla un aporte revolucionario. Ea aal como Metter-

nich lo interpretarla y al analizar laa cosas objetivamente, elimi-

nando todo jui~io de valo~ no ae puede constatar que se manifestase. 

Falta indicar inmediatamente, que el principio de las nacional! 

dadea es un principio de arte polltico y no de una regla de derecho. 

La indicaci6n es ademis.neceaaria ya que en definitiva, el prin 

cipio de las nacionalidades reside en la conciencia que toma una po

blaci6n determinada, al re•~ecto. 

Sin embargo, cemo principio de arte polltico,. el principio de -

laa nacionalidades deb!a'por au naturaleza beneficiarse, eventualme~ 
. 

te, de una cierta flexibilidad de aplicaci6n, donde las modalidadea 

eran poaiblea. 

Se pod.rla dedicar a aaegurar en el aeno de un Estado la coexis

tencia pacifica de las demla nacionaiidade~ •. Se pod~la, a este fln, 

recurrir a la• e•tructuraa f ederalea del Estado o simplemente a los 

procedimientos liberales·. 

En efecto la aplicaci6n estricta del principio de laa nacional! 

dades, es riesgoaa respec~o a una .fragmentaci6n excesiva y peligrosa. 

La expresi6n de "balcanizaci6n" se convertir& en.sin6nimo de fraccio 

namiento excesivo en soberanlas rivales. 

Aqu! tambiEn, por consiguiente, como m4s tarde auc~de en la des 

colonizaci6n. el federalismo no e~ti obligado a ejercer su rol paci-
• 

, ., ,: 
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f icador. 

Tenemo• a1{ preci•ada la herencia que recoger{an la• potencta• 

al final de la Seauttda 
1

Guerra Mundial • 

• 
¿Cómo 1e van a interpretar la1 afirmacione1 añteriore1: el de-

recho de,101 pueblos a diapo~er de ello• miamos, o como ae les lla

ma algunas vece1 tambiln la autodeterminaci6n de loa pueblos, no e• 

¡¡ o ella mis que la prolongaci6n natural del principio de las na-

cionalidadea7 o ¡constituyen El o ella al cont~ario, un principio -

nuevo? • 

. LEl principio que agita profundamente a Europa en el •~glo XIX, 
. 

que aplica lo ea~ncial del reglamento territorial europeo de 1919,-

ea 11, deapuEs de haber pasado loa marea, el fundamento ideo16gico 

-de laa guerras de emancipaciSn colonial?. 

¿Ha habido, al contrario, ruptura o mutaciSn en loa principio• 

y en las ideologlaa? He aqu! nueatro problema. 

P-ra resolverlo, nos ayudamoa de las exposiciones de la tesis 

.Sovi,tica en lengua ~ranceaa. Se trata, en particular de la obra -

Derecho Internaeional 'PGblico del Pr~f eaor ~unkin· (P€done Editeur)-

traducida del ruso por el Centro de Inveatigacionea sobre la U.R.S. 

s. y loa pa!aea del Este de la Univeraidad·de Eatraaburgo. El au--

tor, prof eaor de la Univeraidad de Moscú •• ademla., jefe de loa Ser 
I -

vicios Jur{dicoa del Ministerio de Aauntos.Exteriorea.de la URSS, -
por lo cual la tiaia oficial·del' gobierno es expuesta, ya que no se 

.puede· razonar coao· se har~a en un pala occident.al, donde la juria-

·prude~cia se abste~drl~ d~ hacer una publicaci6n de 'ata !ndole sal .. ~ . 

VO de hacer la reserva de BU- opini6n. personal• ( 34 ) 

'. ;( 34: ) · 'l'unkillí Derechó Internacional Público. Pédone Bditeur, tradu.!L'.. · 
.. ,:.; .. ;:•.···· · .. ,<;j .~:.~9,~~~,·.~·~ :·.~.,:!t~o:;~~1 •• ·.~~!,~,t,.~,V~~:LC).~•1; 1a()bre ..... ·.~~.;1VIUJ~.-f··:·~~! .. :.P;~l.•.-••;;;.::i 



- 100 -

En primer lugar hay que Bituar la obra junto a la doctrina y •• 

más exactaaente con la evoluci6n de aqu¡11a. 

La obra comienza por un capitulo intitulado,· "La coexi1tencia -

paclfica y el derecho internacional general, la influencia del hundi 

miento del sistema colonial". ( 35 

Ea decir que ae trata de la expoaici6n de las doctrina• de la -

etapa po11talini1ta. La opoaici6n entre loa dos mundos ae entiende -

de manera fundamental, pero 1u enfrentamiento violento no.ea m4a que 

una forma nece1aria de la polltica mundial. La coexi1tencia paclfi-

ca puede ir hasta un esfuerzo de normal~zaci6n de las relacione• in-

ternacionalea. 

No deja de tener importancia que la concepción sovi,tica que h! 

moa de re1umir, 1e inserte en e1te marco general de la coexi1tencia 

paclf ica. Aquella implica que 001 encontremoa localizado• en la f a•e 

mlnima de las oposiciones entre las dos ideologlas. 

El autor sovi,tico relaciona 101 do• principios que nos ocupan. 

Tratindoae del principio de la autodeterminación de loa pueblos, 11 

escribe que ea "en el periodo de las revoluciones burguesas que e1te 

principio ha tomado relevancia; bajo el entendido del principio de -

las nacionalidades", la burguesla tiende a establecer au dominaci6n 

luchando en el siglo XIX por la constitución de Estados Nacionales -

Independientes en Europa. Sin embargo, el "principio de las naciona

lidades" no ea~arla generalmente reconocido igual en los llmitea del 

derecho internacional europeo. 

Un nuevo perlado de lucha para la consecución del principio de · 
' . 
~ütodeterminación:de las naciones por el derecho internacional ha co 

\J • 

. ... \;':·.: '• . . ::. 
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menzado, continúa el autor, con el nacimiento del Estado soviético, 

'' ••• La poaic16n del Estado aoviltico sobre el problema de la 

au~odeterminaci6n de la• nacionea no •• limitarla a reaucitar y a de 
1 

fend~r el viej~ "Principio de las nacionalidades". El Estado sovi,ti .. · 

co verla este problema con una óptica nueva, mis amplia y mi• profu~ 

da ••• " 

' 
"El Estado aoviltico asocia la cueati6n nacional a la de la 11-

beraci6n del yugo del imperialismo de loa pueblo1, de las colonia• y 

de lo• palsea dependiente•"· 

"A diferencia de la manera en que 101 burguese1 ref ormiata1 con 

ciben la cuesti6n de la autodeterminaci5n de la• ~acionea, el parti

do comunista y el gobierno aoviEtico consideran este principio como 

una incluai6n del derecho de la1 naciones a la seceai6n Y. a la Con1-

tituci6n de un Estado independiente." ("~6 ) 

Aal el principio de las nacionalidades, aegGn el concepto aovi! 

tico, aportarla en al, de alguna forma, la ~egla mis general de la -

autodeterminaci6n de las naciones, del derecho de loa pueblos a dis-
. 

poner de ellos mismos, tal como ae entenderla deipuEs de 1945, en ·~ 

teria de descolonizaci6n. Bajo lata forma, la autodetermin~ci6n, el 

principio antiguamente de arte polltico se convierte en ver~'adera r_!, 

gla de derecho, con lo cual adquiere el Tigor de limite. Se expresa 

.cuando por un derecho automitico si se puede ·decir, se d¡ la secesi6n 
. 

en búsqueda de la indep~ndencia. 

Es probablemente en este rigor, en este esfuerzo por entender -

la autodeterminaci6n, como una regla a la cual no se derogarla sin -

.realizar, por este ~echo, una violaci6n al derecho inter~acional~ en 
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la que radica la originalidad de la posici6n sovi€tica y lo que la -

diferencia de las de otros Estados. 

. ' 
El eaboz' de ~na pol,•ica entre autore• americano• y •ovi,tico• 

1 

lo demu~atra el Profesor Tunkin, analizando un breve eatudio del pr.!!_ 

feaor americano Eagleton, publicando en el American Journal of Inter 

national Law, (1953, p. ~l), eacribe a eat~ reapecto, que au colega, 

"estudiando la cueati6d del derecho de loa pueblo• a disponer .de e-

lloa miamo• en tanto que es un principio del derecho internacional, 

ha intentado reducirlo a un principio moral". Ea que en efecto, el -
. 
Prof~aor Ea~leton, constat~ que el. automatismo de la autodetermina--

c16n, ~1 cual ae quiere haber recurrido dea~mboc6 en aituacionea a-- ~, 

n&rq~icaa,. de tal suerte que la aituac16n de independencia de ·un Es

tado nuevo, no confirma aiempre la capacidad de ~ate Gltimo a gober~ 

nar.ae. 11 deseo, pór consiguiente, de practicar el principio poli ti-

co sobre la base.de criterio& a det~rminar, evidentemente conduclrin 

a una aplica~i6n moderada del principio. ( 37 ) 

Como hade aeñalar el Profesor Tunkin, la aceptaci6~ de la testa· 

aoviftica, ej loa t¡rminoa en que se analiza la autode~erminaci6n, -

'en un derecho incondicional·. de acceso a .la independencia. ha sido -

baatante favorable en la Asamblea de las Nacionea Unidas. 

/ 

Muchos debates son ·~~ceptiblea de ser retomados. Un ejemplo, -

lo constituye aquel que surgi6 en loa meses .de nov.iembre y diciembre 

;, 

de 1960 •.. Kruschev, habla obtenido· ·en aept iembre de 1960 que se le ina . .-·. 
c~ibiera en ia orden del d1a de la siguiente aeai6n de la Asamblea, -

con el tema: "La liquidaci~n del Colonialismo", sin eximen previo por~ 

la Comiai6n Polltica de la Asamblea". 

Este debate pod{a motivar la un16n de lo~ votos convergentes 

( 37 J Tunkin. Americab Journal of International Law. i•s3. P. 91; 
,· .. _·.,' , .... 
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grupo Af ro-asiitico por una parte y del bloque de los Estados del Es 

te por otra. 

/ Sin embarao, serla establecido en la apertura del debate,que"el 

acuerdo entre loa dos grupos no habla podido ·darae. El texto aovi,ti 

co (uE proclamado y eatablec!a la neceaidad, "de acordar ain demora, 

en todoa los palaea coloniales ••• la independencia completa", y "de 

eliminar igualmente to.d.oa 101 puntos de apoyo del colonialismo bajo 

la for~a de poseaiones y de zona~ cedida• en arrendamiento en terri 

torio extranjero". El texto fu¡ rechazado no habi,ndo mi• que 32 vo-

toa, contra 35, mientras que 30 Estados 1e abstuvieron. ( 38 ) 

La conf iguraci6n de loa grupo1 Afro-Aailticoa y comuni~ta1 no -

fué relevante para la segunda parte del texto, ya que preve!a la eli . ~. 

minación de toda• las bases ·situadas en territorio extranjero. Algu

nos Estados se abstendrían, a fln de no tomar partido por la URSS, -

al menos aparentemente, y en contra de loa Estados Unidos. 

Despu¡a del.rechazo de algunos otros textos soviéticos, ea anu.! 

ciado el proyecto del grupo A~ro-asiltico, presentado por 43 palaes. 

El proyecto abordaba el problema .colonial en su conjunto, su g~ 

neralidad, y no sólo en la perspectiva de los territorios bajo tute

la o de loa territorios no aut6nomoa. ,· 

Demandaba, que "l~a medidas inmediatas fuesen tomadas en loa ·te 

rritorios bajo tutela, loa ierritorios no autónomos y cualquier otro 

territorio que.no hubiera accedido todavía a la independencia, para 

transferir todos los poderes a los pueblos de esos territorios, sin 

ninguna condición, ni reserva ". El texto, después de.haber retomado 

·el vocabulario de la Car~a reapecto a la tutela y a los; territorios 

.no aut6nomo.a, contemp~a · t.o~oa lo.• ot.roa .. ~,J:'ritorioa no independientea; 
··; :.,,; ,,.:; .•·. ;,: :: .:¡',;~ ,;;:,: ;;,;;;iéó;t>~'i'.:.'.:~ : ,,,:: .. ::;:,;~'i';:.,:\ ,;:;i;1;,, :'."~.,~!i:(,;~~1l~t.:<:1i'.,.,,L ;;;y;~;~·,;~;;' >:.::,..} \i'.:;"'~Ú.:),;.,}i;;~ 
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todavía. 

El te~to era particularmente sugestivo desde otro punto de Vi•

ta, indicaba: ·~'''Falta pieparaci6n en lo• campo• pollticoa, econ5mi 

cos, y social, pero tal afirmaci6n no debe nunca ser tomada como pr~ 

texto para retardar la independencia". ( 39 ) 

El texto del grupo Afro-aaiático, es votado por 89.votos a fa--

vor y 9 abstenciones, sin ningún voto en contra. Siendo la• abaten--

cionea de: Estados Unidoa, Francia, Gran Bretaña, Eapaña, Portugal,-
... 

Bflgica, Uni6n Sudafricana y Auatralia. 

El debate y loa voto• que lo aancionarlan, son interesante• en 

cuanto que permiten aislar el' problema colonial~ 

En la medida que aqual habla sido ligado al duelo luao-America-

no, donde·por una alua16n a la• bases en el territorio extranjero, -

los Sovifticoa se enemistaron impllcitamente con loa americano•. 

Sin embargo, con el voto favorable para el proyecto Afro-asiiti 

co ae consagra la teaia.sovi,tica sobre la autodeterminaci~n o el d.!, 

recho de autodiaposici6n de los pueblos. 

"Se trata de recurrir a.las declaraciones de independencia. Sin 

·ninguna condiciSn, ni reserva"."Falta maduraci6n polltica, pero ja--. . . 

.... ,~ podra ser retomado fate hecho come> pretexto para .~etardar la in-
f 

~ependencia~ · Sefiala el Texto Afroaalatico. 

La diaposici6n del trabajo afroaaiatico qu~ se refiere a 'ate -

~ltimo punto, debe ser situada en el ~ontexto mundial de la fipoca. -

En el mismo wes de diciembre de 1960, se reunirla el Consejo de Seg~ 

ridad, para ocuparse de la a~tuaci6n sobre el .territorio del ex-Con

. go belga, ya· que. Patrice ·Lumumba h~bla sido detenido por' la~ tropas 
" ' : • ,. " • j • : 1 . .i. • ' • • . •• ' .,., ~· . . .... .. • ·/ ·.;., ·• '\ ~. . ir'•' ,,,(;;:; .··.·r ·m s···f;· f i1·1:·:': .,''.:.}':g'.ti:O;:•·.· :\;;;:·:'j;,(i;'.:i~Jij»,~.··. ''.,i .. ·. :t1!:;: .•. ,,.;•,:.~. "'····'''' .·., .. ···;i;;:,\'2;~ :·. ·.,, ••• ; •.:;;•;,;;},.~;:, 
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del Coronel Mobutu que apoyaban al Presidente de la República Con~o" 

lesa, Kasavubu, y regres6 encadenado a Leopoldville. 

La• delegaciones af r~as!aticaa aolicitan que el Secretario Gen! · 

ral de laa Naciones Unidas intervenga ante el Presidente lasavubu, -

para obtener las seguridades, en cuanto al tratamiento del cuil ae--

rla objeto Patric:Lu~uaba. 

Esta aituaci6n congolesa serla evidentemente para muchoa palees 

en el aeno de la• Nacione• Unidas de una independencia prematura. Ea 

en f1te clima que •e intenta responder al paaaje:citado por el pro--.. 
yecto Afr~-aaiitico. Para loa Estados Afro-asiáticos, la •ituaci6n -

del Congo ea la prueba que la colonizaci6n Belga no ha aaegurado la 
. . 

educaci6n pol!tica de las poblaciones y debe ser interpretada, por -

consiguiente, como.una demostraci6n complementaria de la necesidad -

de la salida de Bflgica del Congo. 

Aal se encuentra confirmada l~ tisis de la autodeterminac16n, -

en materia colonial, que no hab!a de entenderse como un principio de 

arte polltico, es decir como una regla flexible con prácticas meaur~ 

das o parciales. Entenderlo asl, serla restringirlo y ea efectivamen 

te, la restricci6n en su aplicaci6n. 

Se trata de un derecho del que ae deduce, sin reserva, ·1a inde-

pendencia. Toda reserva ea neceaariame~te inte~pretada como indica-

dor de una voluntad de reconquista: .como un residuo de laa prlcticas 

coloniales. 

Sobre fste análisis hay convergencia de conclusiones del grupo 

Afro-aa~ático y de la Rusia Soviftica~ 

Aquella se alinea~ ·en la materi~, sobre las concepciones afro--
,:·\ '·· '1, .. el-

.. ·~· ;. ' " 
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asiiticas, a diferencia de los Est~dos Unidos, que a pesar de la tr! 

dici6n anti-colonial de su polltica, se abstienen en el voto 1 sin ex 

plicar 1u actitud. 
I 

f 

Para loa E1tadoa Unidoa, ·en efecto, la autodiapo.aici6n queda c9,_ 

ao una regla de arte pol1tico, como lo era el principio de las necio 

n1lidade1, 

Se puede indicar, •in que h•Y• neceaidad de p~otundizar, que la 

aplicaci611 clel principio de laa naci.onalidadea traduce la preocupa-

~16n de salvaguardar la• foraaa, 

La declaraci6n de la Aaaablea Gene~al de la 0.1,u. ae puede co.! 

aiderar 1u1eati••• o aea que teneao1 que inveat~gar .aqu! en que med! 

da ae puede tomar la• declaracion~• o la• resoluéionea de la Aaam---

blea General de la• •acionea Unidaa como fuente del derecho positivo. 

Una Gltima obaervaci.611 debe aer hecha¡ la autodetermiuaci6n im-

plica la lndependenci~ •in que •• le señalara. Sin embargo, ae hace 

neceaario un ·procedimiento de ver:ificaci6n, como un referindum libre. 

Babrin referenda.· por ejemplo, en el Africa de habla france.sa, pe

ro aerin loa comportamiento• particulares y no ningún proce41aiento 

de Eata foraa inadecuada, obligatoriamente la regla de autodetermina 

ci6n. Igual. ninguna concepci6n general constitucion•l reúne a loa -

·1atado1 recienteaente i.ndependi.eutea, rero no serta igual, como lo -

heaoa viato, para el·~rincipio de laa nacionalidades. 

111.- LOS MARCOS GENER.tiES 'DE :iA 'ASISTENCI.t 'TECtUCA, 

·.\ 
El acceso ·a la independenci, 4e las viejas colonia.a o.o aotiva - · · 

por •! miamo el eatabl.~cúiiento· ele la·a relaciones c1ai1caa o tradi--

, .. 
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cionales entre Estados. Muy frecuentemente, una situación particular 

se creará, late hecho lo marca la asistencia tEcnica. Sin embarao, _ 

la asistencia tlcnica, ea decir,
1

el apoyo aportado a un Estado por ·~ 

otro, no ea, en un principio, un hecho inEdito. Vattel, en au Dere-:• ~ 

cho de Gentes sostiene el tema de la soberanla y de la independencia 

del Estado y ve la asistencia técnica como un deber para el Estado. 

En el libro 11 consagrado a "La naci6n conaiderada en aus rela- t 

· ciones con las otra1", eacribe: "Loa oficioa de la humanidad aon 101 

aocorroa, loa debere1, a 101 cuales los hombrea eatin obligado• loa 

unos con 101 otroa en calidad.de hombres, ea decir en calidad de ser 

hecho• para vivir en aociedad ••• A lo que la1 nacionea estin someti

da• a la1 leye1 naturale1 da 101 particulare1, lo que un ~ombre debe ~ 

a loa otro1 hombrea, una nación le debe, a 1u .manera a las otra• na-

cion11 ••• " (~o > 

El 1e e1fuer&a en preci1ar en qu¡ c~nsisten eat~a "oficios de -
,/ 

la humanidad": Se trata •videntemente, de la asistencia dada a un -- .. 

, pueblo que 1ufre una calamidad ·natural, hambre~ etc. y ae trata tam-

bi&n de contribuir a la "perfecci~n'' de las ·otras naciones. Bajo ea-.· 

te último aspecto, 101 oficio• de la humanidad implican la asiatencia 

tacnica moderna. 

Despula de la Segunda.Guerra Mundial y paralelamente al movi--- · 

miento de descolonización, la Organización de la Asistencia T•cnica 

quedara como un gran becho de nuestra Epoca. 

· La Carta de las Naciones Unidas no organizaba la asistencia t¡c 

nica, pero la suponla para la·realización de sus metas. 

Aa! el·artlculo 55 de la Carta evoca la igualdad de.derecho• de 
.. . . .. 

, . . . .. ;;l~.• .pueblo• y au ·derecho a disponer de ello• aiamoa, t'ndica que 

)}l:'.i:;;:r+N'.~~)~t~~/·!,,~l' ~,·,~:¡;i~~r:j~'~;,.'j;~1:/,ó1#~,,11·•~ú~ ar~•':.i19 .. 5 • 1 :/.011~ ,,.~11.:;)·:~':i<.2 :, '. .. · 
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Naciones Unidas deben favorecer el mejoramiento de los niveles de vi 

da, el pleno empleo, el dlearrollo económico y social ••• 

Por otra parte, se dt un gran impulao a la aaiatencia t'cnica -

en el discurso del Presidente Truman dirigido al Congreso, el 20 de 

Enero de 1949. 

El indicarla "nosotros debemos poner en marcha un programa nue-

vo e intrEpid~ para beneficiar el mejoramiento y el desarrollo de --

la•. regione• retardadas con laa ventaja• de nuestro progreao cientl

fico e induatrial". Se trataba de una oferta de loa recursos tEcni--

coa de loa !atados en una empresa de cooperación, donde la• nacione• 

trabajarlan en conjunto, ya aea por la intervenci6n de la• Racione• 

Unida• o •ea por la de institucionea e•pecializadas. ( 41 ) 

late ea el origen del famoso "punto IV". 

En'el mes de febrero, el repreaentante americano en el Conaejo 

Econ6mico y Social propone y obtiene que el Secretario General de la 

O.N.U. prepare un Proyecto general de asistencia. 

Dentro de'éate marco estudiaremos la ayuda multilater4l y la a-

yuda bii'ateral. 

111.1 ·La asistencia Técnica Multilateral • 

. La asi•tencia tEcnica multilateral ea aquélla que ea promovida 

por las Naciones Unidas o por las lnstituciones que estin ligadas a 

la Organizaci6n. 
·~ 

·~· ·~ Ea a·partir del punto IV del Presidente Truman, que se comienza 
..... · ... , 
.·~definir 'la amplitud del programa que debiera~ asumir la• Naciones-·· 

:,:·, .. fi.C"hl:tt~\;i::t~[r;1.·~.~1,;,:•.~' .. ;~~j;;jl~:~.,!~~~-'·~·!::.~~~·;~.,B ·~··~~ ·· 'i!l·.• .• i._~,'.!r_·~ .. man i. 4 ... ·.i.r ig ~4c) al : Con9r~~'.'. 
- • ·- - - - - - - : - 1 . ' , ' . ' . ! , ~·····'.. ' : •. ,:-1.J,~·~ 

.. 



•¡, 

' ... 

- 109 -

Sin embargo el debate no deja de provocar algunas decepciones. 

Cuando el Consejo Econ6mico y Social ae reúne en febrero de ---

1949, mu! poco tiempo deapu&a del diacurao del Pre1idente Truman. ae 

conatatan laa diferanciaa de~interp~etaci6n. .. 

Loa paises en vlas de desarrollo, ai no todos al menos alguno• 

de ellos, hablan eaperado que el ofrecimiento americano aignificara 

el otorgami~nto de cr&ditoa, ea decir una asistencia ·ft~anciera, com 

pleaentaria a loa criditoa ya acordados. 

El repreaentante americano ante el Consejo inaiate sobre el he-

cho de que un proceao 4e deaarrollo"verdadero aupone un mejor ~•o de 

loa recuraos mundiales. Sin duda, explica que este mejor uso de 101 

recursos mundialea aupone la intervenci6n de capitales, de cr,ditos, 
I ' 

per~ tambi&n supone el recurao a todo• 101 progreaoa t&cnicoa, tanto 

en aateria de producci6n. como de tranaportea o de comunicacionea. · 

Esto es la Asistencia TEcnica a la cual se di prioridad y en la 
,. 

~ual la asistencia- financiera no es mis que un elemento. 

Esta presentaci6n de las cosas no satisfacía a todos loa ~a{ses 

en vlas de desarrollo que prefieren los cr&ditos con una libertad de 

ut1liaaci6n mis que una asistencia tEcnica completa. 

La Secretarla General debe preparar un Programa de Asistencia -

T&cnica. Por otra parte, ~n raz6n de la voluntad de economizar del -

Congreso Americano, el representante de los Estados Unidos ante el -

Consejo Econ6mico y·social, debe mandar una reducci6n del orden de -

laa dos tercera• partes del volúmen delas operaciones consideradas. 

Esto: .noa per.mite aeñal.ar que 101 Estados Unidos participa con la Pª.!. 

tlcnica m.ultiláteral; au participa--- .. 
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ción es del orden del 60% al comienzo pero tiende a eetabilizar1e en 

alrededor del 40%. La asistencia no está asegurada más que por laa -

cont ribucionea voluntarias de loa Estado•. En agoat·o de 1949 ae ponen.¿ 
' . ~'f~ 

de acuerdo sobre un Programa conocido bajo el no111.bre de "frograaa A1l.- ·, 

pliado". 

El 6rgano de eje cuci6n del programa es la O .A.'r, (Oti.cina de A, .... 

sietencia t'cnica).Esta oficina comprende al Director de la Adminis-

traci6n TEcnica y a los Directores de los Organisaos Especializados ~ 

que participan en el programa,. como la UNESCO, la fAO, etc. 

En principio, la OAT debe aer representada en cada regi6n benefi ~ 

ciaria de la aaiatencia, Eatado o grupo de Estados, por un Repreaeu- · 

tante Residente que se enc.argue .de orientar las demanda& de los Go-.;..;:, 

biernoa en la materia y superviaar la ejecuci6n de la asi~tencia. 

La amplitud creciente de loa servicios y de las misionea de asi!. 

tencia que se impul~aron desde 1952, ll·eva a la deaignaci6n de un Pr!. 

sidente Director de la OAT, si.n embargo, hasta ésta fecha, el Congo -

habla sido asumido por el Secretario General. 

El funcionamiento de la Asiatencia Técnica "ultilateral supone -

los servicios eap~cializados de 101 propios Estados otorgantes de la 
•• 

Asistencia, as! como de los Estados be-n.eficiarios. 

Loa propios Estados otorgant~s crean los organismos e-ncargados -

de intensificar la partici.paci6n de loa nac.io-nales e-n las 1,Uisi.ones de .. 
Asistencia TEcnica. Esto es siempre un Servicio ·Dependi.ente de los "! 

nietros de Asuntos Exteriores. 

En los propio a Estados benef i.ciarios existe un servici.o general 

de coordinacifin, •obre el cual.~po~ otra parte, µna Resoluci6n de 

" ' " •: ,,' ,, ......... ··:. 1·., .. . :'·(·' 
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Asamblea General habla preconizado y alentado su creación. Este Ser-

vicio de Coordinación deberla permitir una polltica relativamente c~ 

herente de asistencia en el seno del pala considerado. Aal tambi¡n -

va a aer dirigido por la presidencia del Gobi~rno~ como en Bolivia, 

o por la Secretarla General de Asuntos Exteriores, como en Indonesia, 

o de forma aut6noma co~o en Irán con un Comit6 especial de Coordina-

ci6n. 

El procedimiento de la Asistencia TEcnica multilateral obedecla 

a algunas reglas generales relativamente •imples. 

En el origen •e di un acuerdo base, que reproducen las clluau--

la• tipo. "Este acuerdo contiene la indicaci6n de las parte• en el -

acuerdo, ea decir, por una parte al !atado demandante y beneficiario 

y por otra parte a la• lnstitucione• Internacionales interesadas. 

El acuerdo de base comprende ademis un dispo•itivo que enumera 

las obligaciones que a~eptan las Instituciones Especializadaa, aquE-. . . 

lla1 que acepta el gobi~rno beneficiario, aal como loa privilegio• e 

inmunidades de los cuales los expertos de la misión de asistencia se 

~eneficiarin". ( 42) 

Este acu~rdo ae serviri ademi• de otros acuerdos~complementa---
. . 

rio1. Eatos últi•os definen las c~ndiciones de aplicaci6n de las di-

v.er••• actividades •e aaist!!n.cia. E~ acuerdo base podri di.rigirse a 

los demia acuerdos complementarios, cuando cada uno de aquellos sur-

ja con una organización ~eterminada. 

Los acuerdos complementarios precisan el nG~ero y la calidad, -
1 

la duración·de la misi6n de los diversos expertos, as! como las.mod!. 

lidadea de pago. 



No se encuentra en los acuerdos de Asistencia Técnica lae disp~ 

siciones que prevean su ratif icaci6n y las modalidades de aquGl. 

El acuerdo ea aprobado por la Oficina de Asistencia y el ~onae-
. 

jo Econ6mico y Social. Entra en vigor a partir de la firma de loa re-

presentante• autorizados de las organiza~iones otorgantes de la asia 

tencia y por aquellos del Estado signatario. 

Se considera que un Estado no podría argüir posteriormente la -

falta de ratificac~6n parar declarar nulo• los acuerdos. y pretender -

abstenerae de su aplicaci6n. •• 

. 
Los acuerdo• de Asistencia TEcnica llamados de base, aon oblia,! 

dos a registrarse, ya que -~a Carta poaee la norma en su artfculo 101· 

y sobre el cual.el reglamento de la Asamblea General precisa las ao-· 

dalidades. Este reglamento contiene alguna pr&ctica general que no -

hubiera aido cooaiderada en lo.que.respecta a loa acuerdos compleae~ 

tarios. 

El acue~d~ de base prevefa que sus disposiciones, as{ como loa 

acuerdos compleaentarios eventuales, fueran.susceptibles de ser modi 

ficados por acuerdo ~e las partes. 

La demanda de asistencia tEcnica debe emanar del Estado benefi-· 
. 

ciario y en el caso de un territorio bajo tutela, del pa{s adminis--

trante, aunque no e~ necesario que ~1 Eat~o demandante sea de las -

Naciones Unidas. 

Las resoluciones del Consejo Econ6mico y Social han insistido -

sobre el hecho de que la Asistencia TEcnica debe intervenir con rea-

~ecto a la aoberari{a .de los Estados demandantes. 

:,:, ;. , .. ,·, 
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De hecho, loe 
• 

programas de Asistencia Ron generalmente prepara-

dos en colaboración con los servicios del Estado demandante y del lle 

preaenta~te re1idente de la Oficina de 'Aaiatencia Tlcnica, o un re--
/ 

presentante ·residente de la Of·icina de Aahtencia Tlcnica, o un re--

presentante oficial de esa oficina. Sin embargo, ae llega a la aitua 

ci6n de que un gobierno espera de la asiatencia,satiafaccionea inme

diatas, mia que un mejoramiento de la situación económica y social -

del pala. 

Loa recuraoa que las Naciones Unidas consagran a la aaiatencia 

son de dos ~rdenea • 

. In primer lu1ar, el financiamiento de loa Programas Ordinario• 

de Aaiatencia Tlcnica. En Aste caso, hay aimple~ente afectación cada 

año en el pre1upueato dL la ONU y en el de la• lnatituciones Eapeci~ 

lizadaa, ae diapone de un cierto monto de crlditoa dedicados para la 

Asiatencia y que aon utilizados según loa procedimientos propio• de 

cada organización. 

En segundo tirmino es el financiamiento del Programa llamado --

ampliad~, que ha sido elaborado a propóaito del discurso del Preai--

dente Truman y para la prlctica del'Punto·IV. El financiamiento de 

&ate Prog~ama eati asegurado ·por las co~tribucionea voluntaria• de -

loa Estados, ~ontribucionea que son distintas a las -cotizaciones que 

pueden 8er giradas por loa Estados en ca~idad de miembro de laa Na--

cionea Unidas. 

f .Se trata de contribuciones.voluntarias, en el sentido que loa - . 

Estados son librea de entregar o no entregar esas aportaciones y evi 

d•ntea~nte encontrarse con el problema de demQraa en loa pagos o de 

.. :·negar•• a ef actuarlos¡ lata aituac~6n no excluy~ ··un_ esfuerzo minuci!!_ . 
. ,,1 -·.•, '.- ' - :1"-' :":,'' 

' __ 1, ' ',-.; ;'f, 

'\ 

:, 
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so de los servicios del Consejo Econ6mico y Social, en forma de im--

plementar un plan relativamente expuesto, en más años, Es para '•te 

proarama ampliado, que la participaci6n americana ha paaado del 601 
/ 

al 40%. 

Hay que señalar que el principio generalmente ea seguido en mis 

de una parte de la Asiatencia TEcnica, suministrada a la carga del -

Estado beneficiario. Se analizan las generalidades en cuanto a laa -
1 

formas que toman '•ta Aaiatencia¡ ae comprueba con el envlo de expe~ . 

tosen la conceai6n de becas y el aumento de equipos. 

Loa ex~ertoa son loa T'cnicoa reclutados por una organizaci6n -

Internacional, ya sea en au sede, 6 en un pal1 q~e haya ofrecido au 

colaboración y ion enviado• al llamado de· la Organizaci6n.Internaci~ 

nal por un pala subdesarrollado, a ~a demanda de aquEl ae di aviao a 

las autoridades competente• del pala beneficiario. 

El experto siempre ea, un agente de la Organización lnternacio-

nal. El Secretario General ha sido reconocido por una circular del -

10 de junio de 1954, con cali~ad de Funcionario lnternac~onal •. Sin -

embargo, la mi1i6n del experto es temporal y por Esta raz6~, no hay 

un marco permanente de la Asistencia T'cnica en el cual el experto -

pueda hacer carrera~ 

. El principio, como lo hemos visto, hace ,que la funcU5n del ex-

perto sea de naturaleza consultiva. Sin embargo, el Estado beneficia 

rio, el Estado receptor·puede ampliar sus poderes, si ·el trabajo es ' . . 
oportuno o eficaz. Esto es aal algunas veces. 

El rol del representante residente, cuando la Asistencia tiene 

una cierta amplitud, puede aer·deciaivo y.hacerae un verdadero Conae 

:._ .. -·-.:· -- : - . ', · .. _ .. ; .. ·.· .. ¡·,··.·,···.·.·.-,:~_:: .• :~.-.·.·.· .. ·,.:.·_.· ... ·,· ... ,·,.•·.··,.·.·.·,,,:., .. _ .. ~.-...... ·.~_·,·.· ••. -.. :~_-... _ .. ,:_:._/.·.·l:~_·.J. ,t::::~~~~~/i/f{_:~· .. :. :~:; . ~~.:.·:,, ,'·.J~A\. ·'·· · , 
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Los becarios presentan, &i se puede decir, el fen6meno inverso. 

Los nacionale1 del Estado beneficiario, presentados por 1u gobierno. 

permaneceria en un tercer pala, un periodo que exceda en principio -
I 

de doa añoa. Aqnque en ocasione• la Aai1tencia Tlcnica puede necesi-
, 

tar la utilizac16n de un equipo y de un material, •in loa cuales no 

aer!a poaible llevarla a cabo, 

"El.uno y el otro podrln aer auainiatrado•, pero la Aaiatencia 

TEcnica no debe confundir•• con la ayuda econ6mica, S6lo ae hari ai 
' . 

eate equipamiento, este material ea indispensable para la ejecuci6n 

de la misi6n de asistencia y forma, de alguna manera, parte integra~ 

te ~el equipo y material que podrl qued,raele al Eatado Beneficia--

rio". ( 43) 

"En.esta Aaiatencia ~lcnica, el Consejo Econ6mico y ~ocial uti

liza loa aervicioa de laa inatitucione• Especializada• claaica• como 

'1a UNESCO, la FAO, la OMS, etc,, pero tamibln a aquella• organizaci!t 

nea financieras como el Banco Mundial, la Sociedad Financiera Inter-. 
nacional. Aún tambi'n interviene la acci6n de las Coalaionea Econ6m! 

caa ~egionale• de las Naclon•• Unida•, 11 
( .44i ) 

. III.2 LA ASISTENCIA TECNICA 'BILATERAi. 

Si ae tomara en cona1deraci6n el sólo ord.eu cronol&gico, conve~ 

dr!a constatar inmediatamente que la ayuda bilateral, bajo.la deuomi 

naci6n de aaiatencia t'cnica o bajo cualquier otra, apareci6 antes -

que .l.a ayuda aultilateral,, 

La ayuda bilateral ea aqullla-donde se encuentran asociados úni 

((4'3') Guy Perrer. LES 'ASPECTS JURIDIQUES "DE 'LA 'ASSISTA:NCE ·'TECHJ!IQUE, -
. ·. Librairie general, Parla. 1957 • p. 340 •. · . . . .. 

. i .· ._ «44.»··r1tA1co1s LvcsA1a11t'A1n1· IRTE1t•AT101i.t1s 101. r•1s-.sous"'.'"n1v1Lo~,::;~ 
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camente el Estado Asistente y el Estado Beneficiario, Ha sido el ca-

so de las metrópolis en el marco de au imperio colonial o de au vie-

jo iaperio colonial, o aGn el caao de 9rande• potencial en •u esfera 

habitual de influencia polltica. 

IlI.2 a) LA ASISTENCIA AMERICANA. 

La Aaiatencia Ameriqana, •• en t'rmino1 ab1oluto1, la mS1 impo~ 

tante, ya que 101 Estado• Unido• la aumini1tran aGn habiendo 1ido t~ 

mada la medida por las Nacione1 Unida1r ello• practican un Programa 

propio que repreaenta alrededor de cuatro o cinco vece• ª'' que el -

de Hacionea Unidas. 

zn principio, la ayuda americana ha •ido pue•ta en prlctica por 

laa autoridad•• americana• en mGltipl•• oca•ione•, por ejemplo, én -

una déclaraci6n del Secretario de !atado, Ache1on, ante la Comi1i6n 

de A1unto1 Exterior•• del Senado, al 30 de marzo de 1950. Bl indica-

baa •Nuestra polltica ••tS ba•ada en la convicci6n de que nue•tro --

bien eatS estrechamente ligado al de otro1 pueblo••. 

Declaraciones similarea han sido hecha• y han •ido ba•tante cue1 

tionadaa por su mismo valor. 

. •.¡¡ 

Han 1ido criticadas porque han querido hacer una juatificaci6n 

americana de una polltica ·e¡ue, . de hecho, .ha sido una pol!tica impe--

rialista • 

. 11 an¡ii•i• no permite llegar ~ concluaione• unilateral••· 

Es un hecho indi•cutible que loa cr,ditos atribu!doa a la A•i•-

tencia T&cnica son oe~ados oara los contribuventea america~os v a 

loa parlamentarios americano• 'aue loa acuerdan con el Presidente. La 

con•ecuéncia Jia aid,o indiscutiblemente una fuerte insistencia de oar . 

(45) Declaraci6n 4el ,secretario de Batado Norteamericano Ache1on. an :. 
· t• >1a ;Coili•i6n AS• A•untó·• Bxt·erior•• del ;:Sen~do , el. 30 de aart:o 

. ';:~ ::.L.L~f·::::;~·j.;;:-,:~·!~~.;-:;f:~ .... ?.~:.'~ .. )9 ... ·."·~;.';.,,·.' .. _<.·:_.· .. · .. :~.-·::.~·:.),;{;.',~.'..··::1·~.·.'.~,·.:~:,~.-f> ..... 
1 
.• ,:-;.1.<'.·'..~:.~'..t:.~,_;·~ .• 1·~-.:.·¡'.::'·.··.·.:.:.~_·.1:;,:~:;,._~· •• ·,_ , . .' ,~:~.= <:.:.:(;1,, ·--~i :· ·.· - 1' . ·· ,:; ; ..... - \. -, :· · .: < '>~~: -:: JJ) 
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te de los representantes de la Administraci6n Americana sobre el in-

terés directo de los Americanos a practicar la asistencia directame~ 

te en materia econ6mica. Sin duda, el hech¡'de que la conce•i6n da. 

la Asi•tencia Americana e•tá muy ampliamente ligada a las compraa h! 

chas por el mercado americano, parecla confirmar l~ argumentaci6n o

ficial, pero falta indicar tambiin.que· ia Aaiatencia Americana ea 

una de la~ cau•a• del dificit de la balanza de pago• de eate pata, y 

por iata razón, no preaenta en al, m'• que deaventajaa para Eatadoa . 

Unidoa. 

La verdad ea que para la ayuda bilateral Americana y no ea la ú 

nica en ea te ·caao. UD ·juicio objetivo debe aer enunciado•' La juatif! 

caC:i6n •• diveraa y loa aotivoa varlan de un eapacio a otro. 

La ~•i•tenci~ ticnica americana,- ya sea que provenga de lnatit~ 

·cion•• pollticaa. de fundaciones privadas, requ~ere de inveraione~ -

de capitalea privadoa. 

Las Instituciones públicas acuerdan loa préstamo• en condtcio--

ne• muy favorables. de acuerdo con los gobier~oa interesados., que pe!. 

aitieron la• coapras del mercado americano. Esta es la poi'ltica. por 
··.-. 

ejeaplo, del Export-lmp~rt Bank. ( EllM BANIC ) 

'\ 

La Adminiatraci6n del'Presidente Itennedy cre6 la Agency for In~ 

· ter_national Development (AID) dependiente del Departamento de. lata

do Aaericano y que estaba destinada. a dar una nueva i••aen .·de. la~.~-~ 

ayuda americana •. 

La• fundaciones privadas americanas, particularmente po~erosaa, 

· coao la rundac'tón Ford, Rokfeller. Carnegie, etc. Intervienen en el 

Pl~n ~.·,~~atencia.Ticnica. blsicamente para.la formac16n de cuad~oa 
. í ,_,.· 

:,',)·2-,:. l~·calel,t~·~•D· partiC~~ar, en' ~frica• 
r:;tJ\~~!l~;,,;;:t.·:,l:i·,.:i'x+1:~vc1it;;i;~;¿\~:< XX¡:.;;:··,;·:·:~.:;·;úU ,.:·:, · .. · ,,: r-'.:;i.:'~:r;·:. :·: . · . 
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Es importante añadir que las inversiones de capitales privados 

americanos no se invierten en forma de Asistencia Técnica unicamente 

/ por garant{a1 que di la protecci6n diplomitica. 

Si se intenta reunir los elementos de una apreciaci6n geTieral -

sobre la polltica americana, se pueden hacer las afirmacionea siguie!!. 

tes. 

Aparece en primer lugar. un esfuerzo muy grande de Asistencia -

Tlcnica que habrla sido he ch.o a beneficio de loa pai'.aea de Asia, con 
·' I 

el objeto de aminorar el riesgo de extenai6n comuni•ta. La Asistencia 

~s llevada hasta las dldivaa. Eato ya no.sucede más ahora, al punto 

de aplicaci6n esencial de la Asistencia Tlcnica Americana. 

El ••fuerzo de estos últim.oa años parece haber servido ademi1 -

en el Continente Aanericano, bi•icamente para el progre•o. Hay aqu! 

una polltica aaericana que no ea nueva y que tiende a coneervar una 

esfera de acción propia de loa !atado• Unido• con un control baetan-

te estricto de la polltica de loa Estados beneficiarios. En Este··•!. 

co geogrifico, la Asistencia Técnica no ea poaibb~ sin la lndepende~ 

cia de loa latadoa. 

La ayuda a Africa, básicamente al Africa del Norte, ea relativ!. 

mente importante. 

' 
111.2 b) LA ASISTENCIA ·soVIETICA. 

La Aaiatenci~ Soviltica en los países en vta~ de desarrollo no 

fui organi~a~a aino despuis del periodo Staliniata, 

El R'gimen Soviltico le asegura las línea• ai•ple•~ No tiene -~ 

· otro origen •'• · ciue .el del .Jetado y ea ti aeegurada por un "ComitE de 
,'·' .. ' 

,r; ,,",: 
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Estado para las relaciones económicas con el extranjero". 

La• modalidadea de la Asiatencia Soviitica aon ba1tante1 coni--

tantea. / 

La URSS compra una parte de la producci6n del pala que ella a-

aiate, ea decir, del producto eaencial en la economla del pala, como 

ee trata del azúcar de Cuba o de arroz de·Birmania. El pa!1 aai•tido 

utiliza los rublos de que diapone comprando bienee de capital 1ovié-

tico. !ato no eati lejo• del trueque •. 

Por otra parte, se reenéuentra la forma cláaica de loa experto• 

y de lo• becarios. 'to• prlatamoa tambi¡n aon acordado•~ 

Loa acuerdo• de trueq~e no han rendido siempre loa servicio• ea 

peradoa: la U.R.S.S.,.•• ha encontrado por ejemplo, repleta de pro--

duetos tropicales que para au conaumo interior casi no intere1an y -

que ella a veces ha rechazado en el mercado mundial, con el riesgo -

de romper el equilibrio, en detrimento del país que ayudaba. 

Por razones que parecen ser complejas y relevantes .a la va.z, 

hay conaideracione• ~ol!ticaa, donde la u.a.s.s~, parece involucrar

ae en los· planes Generales de Aslatencia, pero prefiere contribulr -

en !a ejecuci6n de Proyectos determinados. 

~ 

La u.~~s.s. jamla ha escondido la estrecha uni6n entre la Asia-

tencia Tlcnica que··ella acuerda y su pólltica General. Por ejeaplo,

laa querellas que la opone a Yugoslavia y a China, han tenido por 

consecuencia que repercutir en las reacciones inmediatas sobre-la A-

aiatencia.T&cnica que suministra. 

·' .. ~ 
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111.2 e) LA ASISTENCIA TECN1CA FRANCESA. 

Francia 1e ha esforzado, a partir de la Segunda Guerra Mundial, 

por organizar su Asistencia T'cnica.en 101 paí1e1 de la Uni6n Prance 

ea. A partir de 1948 se eafuerza por realizar 101 programa• tetranu! 

lea auce1ivoa, el primero siendo con1agrado a la infraestructura y -

el 1egundo a la producci6n. 

La1 inver1ione1 privadas, inferiorea en comparaci6n a la• inver 

siones pública•, ae din, a partir de 1960 y· con 101 movimiento• de -

independencia, 1e hacen todavía menore1, qu~ laa inver1ione1 pGbli--

caa; eate movimiento independentiata condujo a una interrupci6n de -

las inveraionea privadas • 
j', 

. Como era previsible, el Mini1terio de Finanzas ejerce un control· 

general de la Asiatancia TEcnica Francesa. Sin embargo, ese control -

y se pod~!a decir que esa Unidad de Control, no impidi6 la interven--·. 

ci6n de una multiplicidad de 6rganos bastante compleja. 
'¡' 

Esta complejidad es triple: Administr~tiva, Financiera y T¡cnica~ 

Eati en primer lugar el miniaterio de 1a.cooperaci6n el cual ti~ 
.·• 

ne la funci6n de tratar esos problemas de ~ai~tencia. »e.hecho, trata~ 

esencialmente la ejecuci6n de loa acuerdos de cooperaci6n surgidos -

~on loa Estado• de la Vieja Africa negra franceaa: Senegal, Mali, Co~ 

ta de Marfil, etc. Sin embargo, la asistencia t¡cnica ·francesa se ez- ·· 

tiende a los Estados del Africa negra no francesa, por ejemplo, Buru~: 

di o aún al Congo ex-belga. 

En '•tos casos, es el Ministerio de Asuntos Exteriores quien in-·· 

terviene. Dispone: de una J>irecci6n de Asuntos C~lturales y T.écnicoa ,- :: 

'al interior' de la 'cual existe un servicio de cooperaci,a.. i.a coapete~{i 
'..,,, . . . '/ : ::.·· ~. . ' '; .,-'i:~ 

·, ,• ' •.:.". . ';: ~'.:: , .. ,..• 
;._r.¡/•-.: 
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cia del Miniaterio se define por ~i misma y en alguna forma aporta 

1obre los Estados de Africa Negra caracter!sticas distintas de la1 

que aparecieron en la vieja Africa Negra Franceaa 1obre el Africa -

del Norte, salvo Argelia y en otro1 Eatadoa del mundo, en particular 

en A1ia. 

La ayuda dada a Argelia se encarga al Secretario de Eatado en -

101 A1unto1 Argelinos. 

En la aedida de que la ayuda concierne a loa departamento• y --

101 territorio• de ultramar, habilita al ministerio del E1tado enea~ 

gado de eaoa Departamento• y Territorioa. 

In aate aspecto ya coaplejo, falta afiadir la1 Direccione• inte• 

riore1 ·en 101 diversos mini1terioa que, en el marco de 1u competen--

. 
·'•'' 

cia particular, tratan a •ecea directamene con 101 E1tadoa beneficia { 

rioa de la A1iatencia. Aa! ~or ejemplo el Ministerio de Educac16n Na 

cional tiene una direcci6n de cooperaci6n. 

Dentro de &ata complejidad Administrativa se añade una multipli ... ·. 

cidad de loa 6rganos financieros de intervenci6n. 

El Miniaterio de la Cooperaci6n. dispone de un Fondo de. :Ayud.a Y c~i 
peraci6n CF•C); en el "iniaterio de Estado encargado de loa Departa--

11ento1 y Territorios de. ultramar ae dispone d·el Fondo· de Inveraionea .;· 
. . •: 

de loa Departamento• de Ultramar y del Fondo de lnver1iones Econ6mi--. 

ca1 y Sociales (FIDES). 

En principio,• el 6rgano pagador para esos tres fondos ea la caja· 

Central de Cooperaci6n Econ6mica q~e eat& bajo el control del Miniat!'. 
\ 

rio je Pi~anzaa. Durante loa afios de la dicada de loa 60, la caja po- .. . . 
,. . 

·.::d!~.•;~~c;er . a.delantoa y prlata11oa ~ Los. prlatamoa implicaban, en general 
,_<:::<~~'r:·~.~-; 1· . ::·.- ·.··.· •• • : , • 

. ¡. .. ... . ¡ . ' . :~~'. · .. : ! . ,' '~;_·, '·.'.'·j' .';·; '.''. ,. ,··' · •. ·:·. : .'\ ' " " ', ' . '. ' ' ·, 
',' '-:···~· ·: . ... ¡_.._¡ ... '. ," 
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amortizaciones a 10 ó 20 años y una tasa de interés del orden del --

2,5%. La caja estaba, además autorizada a tomar participaci6n en la• 

Sociedade• Públicas o privada•, participando en el Deaarrollo. Lo1 -
/ ' . ., 
.recurso• de la Caja provenlan de una.dotación y adelanto• del teaore 

ro, asl como de loa pr6stamos de la Caja de Depósitos y Consignacio-

nes. 

Durante.mucho tiempo, la ayuda a Argelia era administrada por -

un organismo eapeciala la Caja de Equipamiento de Argelia. 

·Los ministerio• diapone~'de una direcci6n o de un aervicio par- ~: 
. '· 

ticular de·la cooperaci6n, late ea el procedimiento normal de utili-· 

zaci6n de loa·crlditoa preaupueatario• que intervienen. 

La complejidad de la· ayuda francesa aparece en un:tercer punto 

de vista: En el plano de loa órganos tEcnicoa. 

Se trata de una especie de organismos de inveatigaci6n, de eatu 

dios que· escapan baatante a una especialización geográfica. 

Esto se refiere, por ejemplo, al Instituto de Investigaciones pa 

ra los Aceites y. O.leti:lnoaas ( lll!O);: al Instituto Francia del Caf E, -

del Caca~ y otras plantas estimulantes (IFCC); al Instituto de Gana

derla y de Medicina Veterinaria de loa palees tropicales. (IEMVT), -

etc. 

" .Esta situación ha sido bastante criticada y parece que loa 6rg~ 

nos tEcnicoa de los Centros o Institutos de Investigaciones escapan 

~.Esta critica. Esta complejidad resulta de la n~turaleza de lasco

sas y no de una espe~if icación geogrlfica que pudiera ser criticable • 

... ·. 
Hay que señalar. ademla, que la c~mpl'ejidad de loa organismos fi ·· 

.•: 

nancieroa y. la multiplicidad ae los Servicios Administrativos que .i!, 
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tervienen, corresponde, a veces, más tiempo a los accidentes de la 

historia Administrativa que a las justificáciones lógicaa. En éste --

sentido, peri6dicamente existe la cueati6n de hacer po1ible, a partir 
/ 1 ' 

del Ministerio de la Coqperaci6n, un Miniaterio que trate todoa loe -- · 

problemas de la Asistencia T6cnica, 

Si 1e intenta reunir los elementoa, permitirán una apreciac16n ~ 

general de la pol!tica francesa en materia de ~sistencia: Si ae prec! 

aan laa diver••• ayudas bilaterales no en valor absoluto, sino en fuA 

ci6n del provecho nacional de cada pala aaiatente,Francia lleva la e~ 

besa. 

"La ayuda T¡cnica Franceaa a loa palaea en v!aa de desarrollo --

eatl ~apontineamente c~ncentrada sobre el pala de la zona franca. Ea 

aal ~ue en 1961 y en 1962 ~Alrededor. del 95% de la ayuda pGblica ae -

ha dedica~o a loa pa!aes de la zona franca". 146) 

Se puede por lo tanto, hablar mla de concentraci6n. espontánea -

que de un finomeno similar, se constata en lo.que ae refiere a la ayu 

da brltinica. En efecto, "En 1962, el 96% de la ayuda pública britln! · · 

ca era dada a loa palees de la zona Sterling" ( 17 ). 

E atoa f en6menoa espontáneos de concentraci6·n se explican Cteaaai.t 

do f lcil.mente para que sea necesario ,Profundizat. Son coao la heren--
.. 

cia natural del pasado colonial de· loa doa paises • 

. La cuesti6n no deja de tener imp.ortancia al saber ai is ta polf.t! . 

ca deberla ser per~eguida o criticada. El problema ha sido discutido 

por la Comiai6n llaaada Jeanneney, en la cual el zeporte queda coao -

docu11entó de baae para la apreciaci6n de la pol!tic~ francesa. 

(46i Miniateri~ encargado de· la Reforma Adm~niatrativa~ La p~lltica d·~ 

·. coop1rac1an coa lom P~!.aea en vlaa ·d• .Deaarroil~ ,. Pa.rla, 1963·• 
1 

. 

' · :'.::~ ·<··:t .i:::.;·-: .• <:i';M,,.,·1.~J: , : .. ;·:\ ., ·.:.<:,:.,:/:<;:,/.,: :;.e.· .Si·:.¿A;•:i.:,{:i\c1:·.·';i .. •.;/:, .. !.·./i,~;'.:'!',,0,1A~;.'.::i;'J· ·~:;.::_. "' ';·,-:, .. ;;,·: .. '. ·. · ' ::.:; ··-' '' . · · .,•, ·' · 
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Lo1 argumentos han aido hechos en favor del mantenimiento de la 

concentraci6n. Aquello revelaría el siguiente a1pecto: en 1962, Arg~ 

lia y· el Sabara Hablan recibido el 421 de la ayuda bilateral france- ' 
. . 

sa, ya aea pública o p~ivada, el Africa Negra y Madagascar, el 30% y 
en total, Africa se beneficiaba de(' 72%1;de·:1a ayuda. __ tranc6aa •. :---:---

En 1961, el porcentaje habla sido del 73%. Por con1iguiente, la con-

centraci6n de la ayuda francesa se ubicarla ampliamente en Africa. 

En favor de lata aolucicSn o mia· del· mantenimiento de un ·reparto 

de ése orden, laa juatificacione1 serian diversaa. Francia se encon-

trar!a actuando sobre laa economlas que conocla y donde au inte~ve~ 

ci6n, por haber tenido au preaencia en e101 territorio•, 1erla bien 

recibida. 

Por ejemplo, cierto• fraca101 de la ayuda Soviética en Guinea,~ 

mue1tran que un buen conocimiento de 101 clima• y de la• costumbre• 

locales ea un factor, y una condici6n de relevancia. 

Abordado el problema desde una perspectiva amplia, •e puede sos 
. -

tener que la polltica mundial debe dejar a una potencia particular -

.. la responsabili~ad de una zona determinada de asistencia. Aat se ob

tendrin aejore• resultados favorables; .•. partir. del 'hecho que el mo.!. . . . . 
to de 101 créditos ·auaceptiblea de ser afectado• en la ~•iatencia, 

no se elevarlan constantemente en proporci6n de las neceaidade1. 

" 
Esta argumentaci~n no ~odrta dejar de ocasionar diveraas obje-

ciones. En un principio, conviene recordar que la concentraci6n de -

la Asistencia francesa participa de hecho en beneficio del Continen• 

te Africano. Ea decir, que en Africa surgirin' las d~ciaionea importa.!. ; 

tea orientando .la polltica mundial. 

.. . ,t 
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va: "La suerte del mundo se jugari probablemente mis en la cuenca In-

dG del Gange1 o dei Amazona•, que en el Níger". Por consiguiente, en 

la •edida donde la concentraci6n de la ayuda f rance1a trata de hacer 
/ 

de Africa el punto de aplicaci6n e1encial de eata ayuda. lata ea un -

punto 'eaencial para.el equilibrio mundial. 

No ae puede dejar de aeñalar en segundo lugar, que una política 

que tendiera a reaervar a una potencia una zona determinada de Asia--

tencia, deade un punto de vista paicol6gico que posee la deacoloniza• 

ci6n, ae dedicar~·pr,cticamente a mantener la relaci6n en~re la vieja, 
', . .. 

Colonia y la viej.a Metr6poli. Sin duda ae trata de un marco nuevo de 

relacione• .entre 101 dos Eatadoa, que di lugar a la acuaaci6n de "N•!. 1 

.coloniali••o" y que •urge ripidaaente. 

Exiate la posibilidad de ·aceptar un cierto "~eaplome" de la A•i.!. ': 

1 • tencia Tlcnica, opuesto a au "concentrac16n". Esto 1eri la conclua16n 

de la Coa1ai6n que diri: "La Cooperaci6n co~ Africa debe 1er priorit.!.·. 

ria pero no excluaiva"w 

"La evoluci6n·d• la.ayuda pGblica francesa ea favorable a '•e -

"deaplo•e" y el porcentaje de 1a ayuda aportada a loa palies externos 
. -

a la zona franca, h~ aumentado junto con la ayuda gener•l. No se tra-. . ' . 

ta pues, ·iala que de una ligera calda de la· tenden.cia" ( 4$ ) 

Ahora, ae podrla analizar otro caso de ayuda bilateral; la ayuda ' 

bilateral britanica, que ha concebido en un principio, 101 Estados y 

Territorios de la Comunidad -e Naciones Britinicas. La Gran Bretafia -

ha practica~o lata pol!tica en algunas colonias de 1~ Corona y por --

otra parte, ha ab~erto el m~rcado financiero. de Londre1 a loa Estados 

de la Commonwealth, dindo a late hecho, al menos al comienzo, un 

. , . to iapulao .: al financiamiento pri~a~o de la ayuda •.. 
,'. '•'. 
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Por otra parte, al final de la segunda Guerra Mundial, la Gran -

Bretaña; 1e encontr6 llena de diversos Estado1 de la Comunidad Briti-

nica. Su totalidad debla 1er del orden de 1ei1 aillone1. Por un •i•t,! 

ma de liberaci6n progre1iva de aú1 crEdito1, Gran lretaña ha facilita 

d.o el reequipaaiento o equipamiento de diver1oa Eatado"a de la Comuni-

dad. 

A partir de 1956, ae va a constatar un "desplome" de la ayuda 

.Britlnica aniloga al fen6meno. Por una parte, Gran Bretaña no •• ya -

el Goleo pala de asistencia en el serio de la zona Sterling. :Lo1 E1ta-

.";'\ 

'"l 

dos Unido• y Alemania co~tribuyen ampliamente; por otra parte, Gran·-~ 
. ' 

Bretaña interviene en el marco de la Comunidad de la• Nacione• Britl- ' 
.. .; 

. Para finalizar, sin pretender ser compl~ta, 1e pueden al meno• -

aefialar"do1 caracter~•ticaa de la ayuda bilateral, 

En priaer lugar, que un Eata~o puede eatar en la doble aituaci6n 

de pala asistente y de Estado beneficiario de una asistencia. !ate •• 

el caso· de Egipto y de Israel, por ejemplo. Por último· se debe indi--

car que la 1ituaci6n "neutraliata" sobre .el plano .de la polltica mun

. dial de un pala, oca•iona laa demandas de a•i•tencia de 'parte de 101 

Estados del Tercer Mundo. Eate es el caso de Yugoslavia, que ha acor

dado préstamos con Birmania, .Ceylln, India y que surgen a tltulo de - . 

·la asistencia tlcnica en la form~~i6n de;la aarin~ l~don~sia. 

:111.3 DESAllllOLLO Y l>ESCOLONIZACION: LA DOBLE 'VULNERABILIDAD DE LAS 

· ~ , :ECONOMIAS SUBDESARROLLADAS. 

( 

-Oo~viene a~ul c~racterizar el fen6meno llamado "Subdesarrollo",~· 

.. en el cual las diversas ·formas de ayuda que acabamos de analizar,·••. 

· '.:, , e1fuer1an por reaed:la~~o. .. . . .. · i.> 
~ \/,¡,_••~,,/. • ,, .... ,, j,..,, ",,1,~" ~~ ~ ·~,, >w'\1, 1 .,~ ""'" ~ <:,.,.t, ' ,¡:"·~ ,· .. .1, ·:;F.,_ ,','i<<.:,\::-~··,. ;::1 ·- ·:,'j:;·>!:·,_··~'.·1;: :-;<;,;.'".< 

; • i 

:,1, ··,·. :;,-:....-•. ~<; ~¡~: ;,;' .. ~:' ·2; ·, . ' 

.~e· 
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¿En qué términos se plante~ el fenómeno del •ubde1arrollo? 

Loa expertos, reunidos por laa Naciones Unida• para eatudiar el 
¡f,t 

I' 'I 

/ fen&aeno, declaran en au reporte, con una perfecta huaildad¡ "Hoao-• \f 
troa heaoa t~nido alguna dificultad al interpretar el· t'rmino, pala 

subdesarrollado ••• " 

De late acuerdo se puede con~luír que en efecto, el fen6ae~o de 

subdesarrollo no ae define. Se.comprueba con un acuerdo bastante ge-

neral. 

Esta dificultad no es el result~do de un simple ejercicio inte~ 

lectual,.aino que traduce la incertidumbre que subsiate aún ahora ao 

bre la• causas del fen6meno. 

Se conatata tambiln, que el Subdesarrollo tiene un bajo nivel de 
' 

vida, ea evidente que ésta Gltima no es una def inici6n, porque ella -

no se preciaa mis que a partir del momento que un nivel de vida no ea . 
' 

bajo. 

Parec·e que ae sortea bastante correctamente la dificultad con 

una enumeraci6nde los paises llamado& subdesarrollados, ahoia llama-

dos en "Vlaa de desarrollo". ·11 ~cuerdo se hace sobre ••ta liata y el 

resul~ado ea que las 2l3 partes de la población del planeta se encue~ 

tra en situación de subdesarrollo. 

' Hay en gran parte, coincidencia entre los paises en vlas de des~ 

':}. 

rrollo y la situación de colonia; por ejemplo, hasta 1945 al finalizar~B , :. 

i. la Segunda Guerra Mundial, existen algunos Estados Independientes que ~ 

·se en'cúentran ·eu. aub"1esarrollo, se puede decir que lata situaci6n es en ;1 __ ,, 
.· 

' cialmenteres el vestigio de las viejaa colonias. 
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nas veces mediocridad del nivel de vida, que caracteriza al pata en -

vías de desarrollo, .se acompaña de un desequilibrio tradicional entre 

el Sector Agr!cola de la Economla local y el Sector lndu1trial. 

El Sector Agrícola ocuparl más de la mitad de la poblaci6n (algu 

na• veces ha1ta el 80%), mientraa que, por ejemplo, no se ocuparáª'' 
' 

del 15% de la poblaci6n en los Estados Unidos~ mientra• que el Sector 

Industrial ocupará alrededor del 10% de la poblaci6n en· laa economla1 

subdesarrollada•. 

La mano _de obra que ae dedlci a la A1ricultura tiene un rendi---

miento muy bajo. Est~ rendimiento ea mediocre, generalmente, porque -

ae trata ele una A1ricultura tropical.· Aa:l puéa vamoa a compr_obar, una 

doble vulnerabilidad de las econom!as de loa paises eubdesarrolladoa. 
I 

Una primera prueba .•• asentada: laa condiciones econ6mica1 de un pala 

1ubde1arrollado son mia f avorablea a las relacione• de Dependencia P~ 

lltica, que de independencia; al meno• ei se piensa en la experiencia. 

de fines del siglo XIX y a comienzos del XX. 

La industrializaci6n ha sido, eventualmente la garantía de la 1,! 

dependencia, de las potencias. Todas las Doctrinas Nacionalistas del 

siglo pasado hablan hecho ¡nfaais ~n '•te punto. 

·Sobre ¡ate primer' aspecto del desequilibrio de la econoala en --
r 

las incidencias pollticas directas, se ha bustado·au cauaa, en el he-
.. 

cho mismo de la colonizaci6n, por haber mantenido o f avoi:-ecido •se d~ 

a equilibrio. 

. .... 
Es exacto que·tambifin el,pacto Colonial con la Doctrina de la--/ 

, . · . 
. l'uerta Abi~r.ta no· favoreci6 la industrializaci611 de loa territorio• -

. coloniales. ... ·1: 

•' :· -'i· ', ' ' ' ' ~ 

, •.. < ~;. • :. ' Seria~ inesaé~e», :~ejar ·.se ;.~ntend~r, ·como le ·haca al1una•, vece•, 
.{á :J~ ·~ ·,;~) f: -i~~- ~:&~:},~·:,¡~~ .. : ~~:: it~r:(:fi- ,~:~~ ~;~: L~~-~!,~~t~i ~·~:~: ,::~.~-!~ .. :·.·,: "(~::;,;j/_~:-~~~~'. }1:~~\~1f :~1~t/J ~~·/:·.~·u:·:),::~ ::(:~1t ~-lf":',r,·;~ _;~·-;,;., ~- ~-... } -.i: ~,. >; :{.:ikLiki ~ ·[ :~ :: ;_: ~:'.'..; .. ~· /:: ;. :-, ·.· ,~:; T - f ~f .. :~:·-

. ' ! ! ~ 
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la colonización e• la causa de la ausencia de la indu•triali1aci6n -

de lo• territorio• coloniales. La induatrializaci6n de loa pal••• -

llamados de1arrollado• fue hecha durante el aiglo XIX por la bur1u•- :-
. . / . ..+ ' 

. •la revolucionaria. La• potencia• c~loniale• no eliminaron ••ta cla- ·· 

•e en la• colonia• que conquistaron, porque i•ta clase no exi•tla, -

en eao• territorios. 

Se puede encontrar excelente• deaarrolloa en iate ••n~ido en la 

reedici6n .del aanual del Profesor Luchaire, Dtoit d~utremer ·~t de la 
i .: 

cooperation, 1966, p. 89 y ••• bajo el· ·tltulo "Lea motifa de ·aoua de- .r 

veloppement 11 
•. i ( 49 >. 

Lo• eafuerzoa de induatr:l.ai·lzac16n que •e dan, •erin ·a partir - f 
de la A•iatencia Ticnica. 

Si ae intenta apreciar loa progre10• de la indu•trializaci6n •u!.: 

gidoa en 101 pal••• aubdeaarrollad.o• deapuia de la Segunda Guarra Mu.! 

dial, se comprueba que •on seuaibl•• eu Braail, Argentina, Mlx'ico y -. 

Sudlfrica, donde son del orden del 20 al 301. Se puede aún citar a -

Chile, Colombia, Perú, India y Marruecos donde esos progresol ae ai-

túan entre el 15% y 201. Mientra• que la indu1triali&aci6n queda muy 

d&bil en los paf.aes subdesarrollado• de· Africa y de Aaia bl•lcamente. ;: 

Ea en el.blo~ue Afro-a~iltico que·ae encontrar& reunida la parte 

ala grande da loa territorios anti¡~amente coloniales¡ ae constatar~, 
. .. ··- '( 

salvo ·excepci6n, que las.mi• grandes dificultades de industrializaci6n · 

que existen mayores dificultades para la asistencia tlcnica, que en -

otros casoa. 

Esta diferencia.en la.Asistencia T¡cnica no ea ~eprobable. En--

cuentra .~explica~i6n en loa obstlculoa naturales de la industriali-
"1"' 

\;\.:aa·~i•n~<:
1 

.·· < · · ...... •.··. : · ./ . · .. 
·· •'. :~·;,~•?i'h~:,~~:~'.~~~:.!~}~'·::. .. e1~.~t,~J:)'.'·e~~~;~·~'.~,~:;;:~'~1.· .. ;#.¿,._ '!~:~.;¡é~e,,~~~i,e~·,:;· .196,~~,.)::;J',. {;~ '-· ... 
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El régimen climático de Af rica es una de las causas naturalea -

de su subdesarrollo. Lo explica la poca rentabilidad del trabajo de 
'' 

la mano d~ obra, coao lo demueatra una compenaaci6n con la rentabili -~ 
I - ~ 

dad obtenida bajo loa cU.aaa templado•, - ';.• 

Laa cuencas fluvialea del Congo ó del'Nlger, no juegan, porra

zones tlcnicas evidentes, el rol que ha jugado y continúa jugando la 

cuenca fluvial europea. 

" 

Sin duda se puede, en cierta medida, atenuar la diferencia que 
' 

existe, en lo que ae refiere a la producci6~ lgrlcola entre l~• bue~ ~. 

noa y malo• años. 

La conclua16n ea que loa conocimíento1 aplicados, por ejemplo -

de la hi•toria europea, no aon etername~te utilizables en los palaea 

aubdeaarrolladoa. 

- La hiatoria del continente europeo noa enaeña que las indepen--

denciaa nacionales pueden fundarae aobr' la prictica de barrera• a-~ 

duaneraa a partir de las cuales se desarrollarla o crearla una indu~ 

tria nacional. Las ideolog!as tienen el mismo desarrollo de laa teo

rlas donde las condiciones pollticaa deblan set la baae de una poll-

tica de potencia. 

Eato1 principios ~ estas pr&cticaa no son transferibles mis que 

parcialmente en loa paises en· vla_s de desarrollo. Por una_ parté, .pa

rece importante la realidad de la independencia de los Estados ·re---

cientemente liberados, pero no se asegura el desarrollo .de una fuerte 

induatrializaci6n. 

Aal, la primera vulnerabilidad que ae comprende, ea a prop6aito 

de la · econoÍala de algunos de esos Estados. Toma en cuenta·" .. las trad! 

\~: :~. 
·,·' ,- .. -·, .... ' 

' . '• ., 
:: . l ~-: '' 1 

' . . . . . 
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ciones en esa materia de las potencias colonizadoras, derivada del -

problem~ de independencia política. 

L~• econoala• de 101 palae• en v!a1 de desarrollo, ion ficilae.!!. t 
1 ·~ 

te vulnerables desde un segundo punto de vista. 

Si ae intenta analizar la• condicione• del desarrollo del comer 

cio exterior de las viejas colonias, se comprueba la parte esencial 

que ocupa un producto y un único producto; •e habla· entonce• de.la -
. . 

"1implificaci6n" del comercio exterior de eaos Estados. Ello ea par-

ticularmente evidente para algunos nuevo• pa{aea del A!rica Negra. -· 1 
Es as! como las exportaciones de Rodesia deacanaa en más del 80% so-

bre el cobre: la1 de Sudin, en mi• del 79% sobre el algod6n; laa de 

Nigeria en el 55% sobre las oleaginosas y las de Ghana en el 60% 10-

~re el cacao. Por otra parte, aeri el petr6leo o el estaño, que re--
·:~: 

presentan el 70% de laa exportaciones de Bolivia, del azGcar que ala , 

nifica el 72% de laa exportaciones de Cuba. 

Esta "simplicaci6n" constituye el. segundo aspecto de la vulnera 

bilidad de algunas econom!as subdesarrolladas. Crea un estado de de-

pendencia econ6aica, que es un peligro para el establecimiento y el 

mantenimiento de la independencia polltica • 

. , 
El f en'ómeno e1 mi1 peligr.oso, y.a que no solamente el ·comercio -

está ligado al coato mun~ial ·de un sólo pro4ucto,· sino ml1 aún, que . . . 
el consu~o mundial de un producto único puede traducir las tendencias 

. . 
monopólicas y monopa6nicas que comprometan· la modif icaci6n del ~osto 

mundial. ·En fin, las aplicaciones ticnic~s de progreso científico, -

pueden permitir la aparici6n en ~l mercado de produc~oa sustitutos,

.en el cu~l loa cambios de condi&iones s~ encontrarlan acrecentados -

· por el hecho ele una •'le~aci6n de loa precio• mundialea. ele loa produ.5.. · 
..... ''. 

! , ·, _: :. ~'- ;•'· 
->,:. 
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. ·t~~;;; 
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Conviene ahora despejar las consecuencias que i1ta doble vulne-

rabilidad de las economlas •ubdesarrolladas llevan al Plan Pol!tico. 

Do1 afirmacione1 deben ser hechas en principio. !n primer lugar;·~ 
''· ' ei hemo1 v.erificado que el f en6meno de colonizaci6n ha coincidido aa 

pliamente con el del 1ubdeearrollo, 1in que por lo tanto el priaero 

sea cau1a del 1egundo~ por frecuente que &ato sea, no ee trata de une , 

identidad. 

En segundo lugar, alguno• palee• subdeearrollado1, territorio• 

anteriormente.independientes, se .beneflci~n de condicione• generala• ·

que lee permiten salir de '•ta 1ituaci5n por vlaa tradicionale~. bl-

aicamente por la induatrialiaaci6n. 

El problema se d4 por un gran n6mero de !atados antiguamente c~ 

lonialee y donde aparecieron laa poeibilidade• de utiliaaci5n de la• 

forma• tradlcionalea. 

Conviene ampliar y aminorar las consecuencia• sobre el plano p~ 

lítico de esos Esta~os. 

Conatatamo.• que loa procedimientos del siglo XIX y en el coaie.!!. 

zo del actual, que hablan deaoatrado la eficacia para la conquista -

de cierta independenci~, ya no son utilizablea. Parecta entonces re-

ferirae a la creaci6n de esaa aociedadea industrializadas, en las --

cuálea se han facilitado el camino a la 'independencia nacional. En -

'•te sentido, no hace falta minimizar la importancia de las afirma--

ciones hechas. 

Hay que aclarar sin embargo, que no ae debe ampliar al exce10 -

su signficac16n p~i!tica. Los Estados, forzosamente tienen que contar 

. con independencia política y ea imp'o•ible •ea 

. f':~· •..••• 

:;'·' 

.. :-.;,~"·;~" .. ·.,·\'-'.<;:)/ t<·'.·,··'.·: 
·.~· "¡ i 
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de los procedimientos tradicionales y que no siempre han existido, -

ni son únicos, ni siempre:; utilizables. 

• 
, , . ... 

Falta bu•car la •oluci6n del prol/lema en otra• ·vla• y ea claro. .,i• . '-' 

que eati en una organizaci6n y en una reglamentaci6n internacionalea •. 

Esta orgaai1aci6n y '•ta reglamentaci6n internacionalea aon exi 

gida• tambi'n por otro• imperativos • 

. Ciertamente, la Car~a de las Naciones Unidas, inai•ti6 baatante 

als que la Sociedad .. de Racione•, •obr·e ia importanc'ia de lo• nivele• 

de vida, coao el mantenimiento de los ritmos de producci6n y de nata 

lidad¡ se hablarla al fln del aiglo, ai fuera de otra manera, de una 
' 

pauperizaci6n.que repercutirla en lo• planos pollticoa y p•ico16gi-

coa d~ la huaanidad entera; 

E• decir,. que la importancia no radica a61~ en lo inmediato ai-

no ~•• aún en t'r•ino• de asiatencia t¡cnica. 

IV.- LAS CARACTEllSTICAS DE LOS ESTADOS RECIENTEMENTE. INDEPENDIEN 

TES. ·-
· .. 

- IV.- Se trata en '•te capitulo de analizar las tendencia• generales 

q~e sobre loa planos pollticoa y jurldicoa, ·aon suaceptible• de aer 

retomadas para caracterizar· el comportamiento de loa.nuevos E•tados. 

IV.1 LA DETEllMINACION DE LAS FRONTERAS 'DE 'LOS NUEVOS 'ESTADOS • 

. Las 1olucionea generalmente aportadas a la de~erminaci6n de las 

. , 
»l 

" fronteras de ·1oa Es'tados r'ecientemente independiente1, debei:lan ser 

•· .. . :· . tomadas .como curiosea, en la medida que .se verl en el ·der_echo de loa 
. '1.: .... 

~ :~.\,,':/ ''. · · ,;pu~~:l.o.·~ a .41,pone.r ·:el• ellos · mi••o• Gni.camente, pro~enie11do··.direct.am•ü. 

;~~~~,,,.,:.:•• .. il~i~~i~~~~,~~~~il·r~!~~4~~~,~~\&~1~~,,~t¡~;,¡\p;~:i~fa~;,j~&,,~,~~;,¡~¡~ 
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Todos los esfuerzos emprendidos para hacer entrar en prictica -

el principio de laa nacionalidades, se aplicarlan en la1 fronteras -

de 101 ·Estados Independizado• y han de dedicar1e efectivamente a 1u 
/ 

manteniaiento. 

i. 

No 1e con1tatarl ningún f en6meno en lo que concierne a la dete! 

minac16n de loa Eatadoa recientemente independizados por el f en6meno 

de la descolonizaci6n. 

• 1 

La regla mis seguida, con1iatiri en retomar la1 diviaionea terri . 

toriale1 .. aplicada• por la vieja Metr6poli como fronteraa de loa nue-
~ 

vos Estados. La regla no ea evidentemente absoluta sino ampl~amente 

dominante, princip~lmente en Africa. 

En realidad, &ae comportamiento no ea inldito. Ya que desde la -
. 

emancipaci6n de la colon~zaci6n E1paño~a, loa nuevo• Estado• Latinoa-

mericano• proclamarlo el uti poaaidetia juria de lSld como una regla 

esencial de sua relaciones Internacionales. 

Convendrla, por late hecho, transformar las fronteras, separando 

loa nuevos Estados en base a las divisiones hechas por la Metr6poli y 

considerando hasta las simple• divisiones administrativas. facilitan-

do la geati&n del territorio. 

.. 
Loa Estados Latinoamericanos ae garantizaban por diversos trata-

dos, 101 cuales, algunos remontan al siglo ·x1x. au integridad territ!!_ 

rial. Ro se trata-de .. otr.a cosa, mis· que de -considerar como -adquirido 

el atatu quo territorial que ha sido deaisnado .por la vieja potencia 

metropolitana. 

El comportamiento de los nuevos Estados· Africanos tenla un prec~ 

~ente, pero h~y algunas dificultad~• de fronteraa, por ejemplo entre .. 
,',_. '. ·'.+' ,· . ·.' ... ~· . '·• ~ .. ' 

".' · . 
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Marruecos y Mauritania, y entre Marruecos y Argelia. Sin embargo és-

toa son caracter!aticoa de la deacolonizaci6n al meno• en Africa. Ea 

10,re ésto que harl alusi6n un antiguo Pre1idente del Con1ejo Ptan-

c61, que diri a 101 Gobernarites de 101 j6venes pal1e1 Africano•& "U• 
tedea portan la• cicatrf.cea de la Hiatoria". 

No serla 1uficiente concluir con '•toa ejemplo1, que ion las 

viscicitude1 del Colonialiamo la1 que han facilitado la1 fronteras -

de 101 nuevo• Eataaoa. Falta aeñalar una verdadera voluntad particu-

lariata que ae ha deaarrollado en alguna forma, la que~•• ha preaent~ 

do también en Aaia. Ea aal como en lo inmediato al meno1. no queda -

nada pollticaaente de loa marcoa eabozadoa por laa··viejaa Africa Oc

cidental y Africa Ecuatorial Francesas. 

Este coaportamiento. no ae refiere solamente a la vieja Africa 
,., 

Nt!gra Franceaa. aino taabiln lo demueatra el viejo territorio bajo :.. ,¡ 

tutela de Ruanda Burundi que ea dividida en República· de Ruanda y M!, 

narqula de Burundi. Sin embargo el federalismo lo adopt6 Nigeria. 

Este particularismo ea afirmado contra las solicitudes de las -

vieja• metr6polia Belga y Franceaa y aún contra laapeticiones de -

laa Nacionea Unidaa. muy clara• a prop6aito de Ruanda Burundi. 

Por otra parte. la FederacicSn de Mali. que reunla a la actual -. 
Mali y el Senegal. ha desaparecido. 

E ata voluntad de particular.lamo no ea mis in,dita que la reapa-

ricicSn de la regla de uti 2oaaideti1 j uris •· 

Al final de la guerra.victoriosa de las trece Colonias Inglesas 

de Amlrica. la tendencia ... de ª'Juellaa ·habla sido. la Conatituci6n de -

latad.oa incle1pendientea que .hubieran sido coleniaa. Waahington y loa 

. '·' 

, .. 
... 
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lideres americanos habrlan de usar toda su autoridad para evitar que 

fuese a1l. Por otra parte, las regla• conetitucionale1 relativa• a 

la coapetencia del Senado Americano guardan, a4n ahora, la aa~ca de 
. ~ .,. .. ""'. 

lata voluntad a que ae habr!a hecho acreedor de1pu'• de 1eria1 difi- ~ 

cultade1. 

Serla vano buscar una juatificaci6n de eaoa coaportaaientos que 

tiene~ carlcter inevitable. Se puede decir, que tomaron las divi1io

nee administrativas introducida• anterioraente por la8 Metr6poli1. 

·. Eata tendencia que va retoaar laa viej a1 divia·ionea adainiatra-

tivaa como fronteras ea ba1tante ~ntigua¡ por ejemplo la frontera.A! 
.. 

gelo-Tunezina· no·•• ala que una aupervivencia de laa diviaionea Ada! 

nistrativaa del laperio Otomano. 

Cuando una tendencia •• expresa en grupo, ae funda aobre una ª! 
;~( 

" tigua divi•i6n colonial. As! cuando •• ha hablado de la reconatituci6n0 

de Togo -y Caae_rún, se esforzarla en encontrar loa marcoa de la vieja 

colonizaci6n alemana. 

Esto no quiere decir que 1os gobernante& de loa nuevoa Eatadoa -

no hubieran tenido presente en el eapfritu, el ~ecuerdo de loa anti--

guos laperioa.aut6ctono~. Lo1 nombres de Ghana y Mali han sido reto•.!. 

dos de laperioa aut6c.ton~a que se remontan. del siglo V.11 al 11. o·· ya -· 

sea, para el aegundo, del ~11 ·al XIV •. Pero. a diferencia de lo que su- _1 

·:. 

cede en la pentnaula Indochina, eaaa civilizaciones locales no pesan 

aobre el comportamiento polltico y las fronteras de.lo~ nuevos Esta-- .. 

dos. 

La explicaciGn .~ d& en el carlcter. particular de~ Nacionalismo, t 
tal coao ae. ha desarrollado bislcamente en los anti-¡uos territorios - <~ 

. ' .. 
·.-.'-. ·_.~c1.·_,;._-_•_,· __ ,_-__ ·_.·,•.:_',.• .. ·-u_ •. ·,·.-'_ .. _!1:_·'.t··· •.. •,r, ~·a·r" en Af r ic~ ~, .- _. . . . ,-.·_·_.•.·:·-·_,_._·_.·.·_,·--.·-.·- ·.:·--.,·_ .. , __ ,··é,·.· -:·_ •• ,'':_--._-.:.·,-··_._.·· •• ·-_: •• -_:_·,,.º·:·,·_.:·,· ..•. :·_·.'::·:··.•::.·.·::·-·_·.~~·-;_ ••. J 
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En 1957, el Profesor Gonidec escribir!a: "Algunos s~nr!en cuan-

do ae habla de nacionaliamo a prop6aito de loe territorios de ultra-

mar •••••• Contrariamente • lo que pienae Devlnant que recienteaent• 

tia declarado "En Africa, el nacionali•ao no tiene ra!cea ", 
/ 

e1tiaaao1 
' 

~ue e1ta1 ralee• exi1ten y que la planta veneno•• para alguno• ••ti 

comenzando a de1arrollarae r&pidamente en Africa". ( 5~ ) 
• 

Lo1 gobierno• de loa nuevo• Eatadoa implican la expre1i~n de --. 

"Micronacionaliaao". Ea lo que hace, por ejemplo~ en ·~ t••i• de Do~ 

torado en Derecho M. Doudou Thiam, Mini1tro de Aaunto• Exteriore1 de 

Senegal. 

"El aicronaci~naliaao" tiende·~ ~itu•r a la naci6n en-el marco 

del viejo territorio colonial. ~· el antiguo territorio, tal coao ha 

aido delimita4o por la potencia metropol·itana, que quiere e.rigir•e -

en uac16n, conatitulrae en !atado". ( ~l ) 

Eate micronacionaliamo, que ea la pr,ctica del derecho de loa -

pueblo• a disponer _de ellos miamos, ea au~ diferente al principio eu 
. . -

ropeo de las nacionalidades. Ea ·1a expreai6n de ~n rechazo a aceptar 

la desigualdad caracterlatica del fen6a~no.colonial y que aquel ee -

opone al federalismo en principio igualitario •. "Lo•. Africano•" ha d!. 

claiado el Preaideit~ Senghor "ti•n•n la mlatica de la igualdad" y -
' .. ,. . 

un antiguo Secretario de !atado· en ultraaar, e-1 ;.Sr. ,~j~nulut, preci

sa "Loil ;utdctono·a en defi.nit:l~~. eatln ala· l~idoa 4e igualclacl ·que de 
' • i '· • ·-

,· • .. '. 

libertad". 

Ademis, eae micronacionaliamo ba encontrado &·~•cea un apoyo en 

~el peraonai pol!tico de l~a nue:Yoa !atado• ,El Sr, · J>ouclou escribe a -

·. (,50 ) 

,'·,' 

"·' 
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este respecto: "Hay un factor humano no negociable¡ una rivalidad 

muy viva entre los l!d~res pol!ticos, los cuales prefieren quedar 

primero· en provincia que segundo• en Roma" ( 52, ) 
./ 
! 

Las con1ecuencia• de ese micronacionalismo son indiscutiblemen-

te ~~gativa•. Imponen un marco a la asi1tencia t&cnica, al menoe en 

la recepci6n, ai •e puede decir, de esta asistencia. Aquel trata de 

dar una apariencia viable a las economlaa, que no lo ion sin duda. -

Loa E•tados que quedan sin costas· como Mali, Alto Volta, la Repabli-

ca Centro Africana, parecen deber a la·aai•tencia t'cnica eu vida e-

con6mica, la cual ea artificial. En este sentido, la ayuda tEcnica -

- ha vuelto a su rol natural normal. 

Loa gobiernos de loa nuevo• Estado•, •on puestos frecuentemente 

en este anlliaia, pero ellos interpretan entonces eae.aicronacionali,! 

mo como un estado del cual serta oportuno salir pero por el cual, --

piensan ellos, no fuera necesario. 

IV.2 LAS TENDENCIAS CONSTITUCIONALES DE LOt NUEVOS ESTADOS. 

:¡ 
Se trata de investigar aqu! si algunas tendencias comunes ae co.! ' 

cluyen en la vida Constitucional y Polttica de· loa nuevos Estados. --

Sin embargo, la vida Constitucional ••ti bastante alejada de la real! 

dad política, por lo cual no rinde efecto, generalmente. 

Ademis se manifiesta ~n fen6meno en Af r~ca con una frecuencia p~ 

ra que apareciese como un eleme~to de la vida pol!tica general de nu.!. , 
1 

vos Estados: Se trata de la toma del poder por loa militares. Ea sin . . 

embargo bastante· temprano para llegar· a una conclus16n certera a.obre 
\ 

esa~ iniciativaa, en las cuales laa consecuencias no provocan la 

rra, al aenoa en lo inaediato, 

. ~'.;'~JJ:.:y :~tp .e~'<J,C:lt.~,~';i,;i'•·:~.,l~;":¿ :,: 
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Falta añadir que las diversas constituciones se presentan f áci! 

mente como deaocrac.ia• y al tomarse la letra de los textos, ae podrla 

hacer aluai6n a loa ref er,nduma cónatituyentea o a la aprobaci6n de -
. . / 

laa asamblea• elegidas de las múltiple• conatitucione• en cueati6n. 

En eate apartado, ae aproximari en algo a la realidad, sin tener 

la pretenai6n de dar una fotografla fiel, a6lo ae analizar'n alguna• 

inatitucionea. 

IV.2.a LA SITUACION l'OLITICA Y JUlllDICA DE LOS JEFES DE ESTADO. 

Una situaci6n comfin·p~edomina en el aniliais. A trav¡s de la d! 

veraldad de la• noraaa·del !atado, laa diveraidadea de loa procedi--

miento• de deaignaci6n de loa jefes de Estado, ae trata, en teorla -

de una aituaci6n preminente del jefe de Estado •. 

La aituaci6n seri preainente deade ~n doble punto de viata: en 
' 

primer lugar, frente a otros elemento• del ejecutivo y en segundo, -
·, 

frente a loa 6rganos legislativo•. 

Cualquiera que sea la diveraidad de la letra de los textos, el 

resultado será el mismo. 

La forma Republicana del Estado ea dominante pero no ea absoluta.· 

La forma Monlrquica ae encuentra en Asia, por e.jemplo, en Cambo~· 

dia y Laos, donde ademls- la situaci6n es confusa. Se encuentra tam--- : 

biln en Marruecos y en Burundi. , 

En Marruecos, el Rey Hassan 11, se interesa en continuar con la 

orientaci6n dada por su· padre Mohamed V, quien aoaetel'la a referEndu•: 
.. 

una constituci6n que seri censurada hasta finales de 1962, 

·. 



- 140 -

Los principios que son expuestos, traducen al menos la apario~ 

cia de las cosas. Marruecos, dice el primer articulo, ea una monar• 

quia cona ti tucional, democrltica y, aocial. 
. / 

1 

La soberanla pertenece a la naci6n que la ejerce, diréctameiite 
. , 

por v!a de refer&ndum e indirectamente por la intermediaci6n de la• 

1natituciones Constitucionales (art. 2) 

El artlculo 3 expone un principio que en Af rica podrla aer tom~ 

do por particularmente necesario: "Los Partidario• Pollticoa contri

buyen a la Organizaci6n y a la R.epreaentac~6n de loa .Ciudadano•. No 

puede haber partido único en Marruec·oa". 

Loa Derecho• Pollticoa Cllaicoa tambi¡o aon afirmado•~ 

El parlamento comp.rende dos Cimaraa: de R.epreaentantea elegidoa .. 
por sufragio univeraal y directo; y una Clmara de Conaejeroa designa . ,__ 

dos por sufragio indirecto. Laa inmunidadea parlamentarias prevista• 

son eatrechamente retomadas del derecho parlamentario Franc'• y el -

¡¡gimen de las aeaionee se inspira estrechamente en la Conatituci6n 

Francesa de 1958. 

lCuil ea la realidad polltica entonces? 

•' 

'• 

·, .. ~ 

El articulo· 20 de la Conatituc16n precisa que ~a Corona ea her!. ,., 

ditaria y ae transmite a. loa deacendientea maaculinoa en llnea dire~ 

' ta por orden de primogenitura de S.M. Haaaan 11. Eventualmente, es -

.decir ai no hubiera descendiente masculino en linea directa, la Coro , 

.na pasarla a la llnea colateral mis pr6xima • 

. Estas reglas .de auceai6n ~oli retomadas del derecho europeo y no ; 
:>.·r 

. deja de. aorprender el heébo .. q\le en· el .lalam se indica "La lleligi6n ;'.· 
'.' ~ '.; ~:i~ 

:· .· .·del !atado" .(articulo 6) y que :el Rey •• deaignado :po.r el artlcuio .19~;,j¡ 
¡'.-,;: :,:.~~··'./ :i11 .. {;(:i.·,';,i;:iÜ;. " ·.. . . ·:.,: 31\':,;:;:.·:f~.'~J;,¡;;r): í ::i,,,'.r,.·; ir( ',, '. : '''.:.\').,:< : ·. >•i · :• .. · . . . . . :. · : . ;;4~ 
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como Dirigente de loe Creyenteti. En 101 términos de la1 prescripcio-

nes Islámicas, la regla europea de devoluci6n de la Corona tendrla -

que •er apartada para regreaar a la elecc15n por un colega ~ a la d~ 

•ignaci6n teataaentaria. 

-
La potencia Colonial habla recurrido en el pa•ado ·a la1 autile-

. . 
za• de la teólogla Iallmica para influir aobre la devoluci6n de la -

Corona. La dina1tla reinante ha tenido que recurrir a un procedimie~ 

to que, por 1er exterior en loa principio• al ~talla, no tiene la po-

aib111dad de facilitar su eatabilidad. 

¿culle• aon loa poderea del Rey, e1 decir cull ea la naturaleza 

del l'gimen'l.· 

La letra de loa texto• implicarla lo que ae le llaaarla ea el vg_ 
. ' 

cabulario tradicional francl• "Le gouverneaent· de cabin•~". E• decir 
• 1 .. 

9ue loa Hiniatroa deben beneficiar•• de la doble coufianza del ley 1 . 

. del P~rlaaento, al menos de la Cimara de Repreaentantea. El ~rt!culo 

65 d~ la Conatituc16n ·10 ~~ce expresamente: "El Gobierno ea re•pon•a

ble ante el Rey y ·ante la Clmara de lepresentantea". 

·· De· hecho, la experiencia, que ea muy breve, demueat ra que ae t r!. 

· ta casi .únicamente de una reaponaabilidad ·ante la aoberan.la • 

. ·' 

·' 

{ 

En definitiva, .~o•• '•te "Gobie~no de Gabinete", •o•o ha sido· .~ 

en otra• ocaai~nea'en e•o• ~i~moa ~obiernoa, ~uien pretende asegurar 

un equilibri~ permanente, en tanto que el equilibrio ea precario. -- 1! 

Haata aqul se ha inclinado en favor del Rey.qui¡n·ae apoya sobre el 

ej,rcito Real, en efectivo• bastante d¡bilea pero con una lealtad to 

tal. 

· In Burundi, •.1 1 lleY. ea, · :at aeno• en· pri1tci,:lo·, ea cogido por •u -
;'~ "~'1 ·" : ·.: :' ,".' ·> . . 'f.• -> ,· 

; - !,•',' 

. ; 
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predecesor entre sus descendientes hombres. Tiene el derecho de nom! 

naci6n y de revocaci6n de 101 Ministros, competencia que no viene --

aquí a templar una· reaponaab~lidad polltica ante .•1 Parlamento. S6l.o 
/ " ' 

, ea previsto un Procedimiento de impedimento, aal la aoberanla·dispone~ 

del derecho de diaoluci6n del Párlamento. 

La diversidad T6cnica del Pala, que traduce la e~tructura fede-

•ral del !atado, al menos por una parte, ea la explicaci6a de la re--

serva que ae impone la actual aoberanla a la que pertenecen una mino 

ria itnica. 

Por lo cu•l ea relativamente desahogada la realidad del impor~-

tante poder que haata aqul esa• conatitucione1 Monlrquicaa dan a la 

soberanía., 

En la mayorla de la• hip6teai•• la forma del Emtado ea como ya 

ae ha indicado Republicana. En '•te caso exi•ten procedimiento• 4e -

designaci6n que •on de dos tipos. 

El Jefe del Estado podri ser de1ignado por 1ufragio popular, --

que -odr4 tratarae del Sufragio Universal Directo~ Eate serla el ca

so, por ejemplo en Senegal, Gab6n, Co•ta,de Marfil, e~Dahoaey. Mad!. 

-gasear,, Guinea, etc. 

• 
Pero se podrl tratar tambiin algunas veces, de una elecci6n con 

un Colegio Electoral el que'•erl copi•do ~e la Con•tituci6n Francesa 

de 1958; ·late serl el caao de Chaad del Congo ex-franc,a, 

Se podrl recurrir a un segu~do procedimiento y late seri la --~ 

elecci6n por el Parlamento, como lo'•• ~u Mali. 

Y el'c~ntrol parlamentario no ejerce ~reai6n sobre el Jefe de~ 
'' 

,'•··'·., 

,':-r 
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razones básicamente. 

En primer lugar se concluir¡ que frecuentemente exiate una irre~ 

ponaabilidad polltica del Jefe de !atado. Ellp resultara de loa tex-
1 

' toa que harin una deformaci6n del REgimen Presidencial al cu41 ae ha 

dado el nombre de "Presidencialismo". 

En aegundo lugar, ya que 101 textos prevelan la re1ponaabilidad 

de loa aiembroa del Gobierno, aquello no ha rendido eficacia, porque 

el Jefe de !atado detentari la realidad del poder. 

\ 

En definitiva, se contrapone al Rigim~n de loe partidos que no 

favor~c~ lo que hemoa acoatumbrado en llamar el control parlamenta--

rio. 

IV.3 EL REGIMEN DI LOS 'PARTIDOS. 

El hecho dominante, al menos en Africa, ful la practica 

del partido único. 

Se podri encontrar una relaci6n de los partidos Africanbs en la 
. . 

Segunda Edici6n ( 1966 ) def M~nual de Luchaire, Droit. d 'autremer et 

de la cooperation (Thiam), p. 352• (53) 

A pesar de que el REgimen ·del pa'rtido único funcion6 en 13 Esta 

. doa Africano1,haata loa sesentas, en particular en Argelia, Costa de 
. . 

.Marfil, Túnez, Mali y Guinea, esos Estados tienen un. Rlgimen que no 

eati lejos de un partido muy dominante. , 

Asl, se ha .asistido a dos fen6menos correlativos el uno del otro 

y que caracteriza muy frecuentemente la vida polttica Africana. 

Por u~a·parte, ha habido frecuentemente una voluntad 1i1teaiti
.f53l Luchaire, Manual de Dro.it- d'autremer et de la coop~_ration. 24.- . 

. '''"·'·'··'· .. ;. h .. '.J, '· ""'1966 ft 352 ·::·~:11;;;, .. : .. ;:,;~'·';._.,· .• J:~t ~;··~·'..li•~~.!,," _,_.~ .... ~., •ic. ·:'',-,',.'-. 

: l 
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ca de eliminación de la oposición. Conducida alguna• vecea por una -

preocupación de conciliación, buacándo•e una fu•i6n. A vece• ae ha - . 
• 0 

manejado de una manera elemental, con la Ley Electoral, haciendo d•~.-
/ . 

Estado una circun1c~ipci6n electoral única y practicando un ••cruti-

nio de liata aayoritaria, de tal auerte que •e podía eaperar obtener 

la totalidad de la repreaentaci6n. En f !n, en ocaaionea ae ha tenido , 

que recurrir a medida• de policía para diaolver loa partido• minoritA 

rio1. 

Po~ otra parte, lata• práctica• han convencido frecuentemente 

a la opoaici6n de la dificultad de organizar y de progreaar en la l.!, 

galidad y ha tenido que recurri~ alguna• ocaaionea, por 1eae hecho, -

al complot contra la aeguridad del Eatado. 

En definjtiva, frecuentemente ae ha recurrido como venia en un 

principio, a conquiatar él poder por un procedimiento de fuerza, pa-

ra poder esperar enseguida obtener la• eleccione• favorable•. 

late fenómeno reclamarla un eatudio serio que vendría a alimen-

tar P,ronto un análisis de loa diveraoa golpea de Estado militares. 

Es evidente que la tEcnica del partido único en Africa no debe 

apreciarse e~ función de la• categor!aa intelectualea a laa cuales -
i 

nos hemos acóatumbrado. Sin duda, una vez que está inatalado en el -

poder el partido único, la jerarqula del partido se identifica con ~ 

la jerar~ula ~el Eatado~ queda~do de forma paraleia y tendiendo a a

caparar la realidad·del poder. 

No queda al menos mls que en la existencia del partido único la 

que tiene una explicación eapeclfic~: El Estado nuevo, porque ello -

no ea .la expieai6n d~ una voluntad nacional, porque el principio de 
' ; . . : . :. ' . ' ·, ' ' 

... : . la• nacionalidad•• en el ·aentido. ~uropeo no ha ·juaaclo. ni ••.apoya 
1~~·~.;)~J{~~;¡2:-. ... ~.,.~·.;,_;~{.~,..~1;:);.::ú:·)li;";'.{,':;;A~Wil,!i\;¡:::r-:;., :.;;\ 1 .. ~,·t~;;,~;~[J¡¡:,i.;,·.;¡.;' .,:.: ;.:i,;~;ib.f:·Ji:,:.:;:~ .,;<>Y.\;"i,L;;,;~.~.;:(;::,:.~ ;<,; > \;.;;;;,~~LL::;,x.· .. . : :: .. ;;.Ji,1}r:• • . : :.·: 
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sobre un sentimiento suficiente de unidad nacional que permita por ai 

mismo, soportar el multipartidiamo. En Africa Negra, el 1entimiento -

nfcional e• una po•ibilidad, pero no.una realidad. 

Ea ain duda '•te clima paicol6gtco que, ademl1 de la situac16n 

econ6mica, explica el recur10 a la exi•tencia de un partido único. -· · 

Se encuentran,ain embargo, la• justlficacione• del partido.~nlco, a 

partir .d~ lo• problemas que expone el deaarrollo econ6mico. 

V.- LOS.NUEVOS ESTADOS Y LA POLITICA INTERNACIONAL. 

·V.l Las per•pectiva• de reagrupamiento. 

Hemoa vi•to la• con•ecuenciaa del "Micronacion~lismo" Africano 

que alguna• ~ca•iona• desvi6 a la aaistencia t'cnica de su rol nor--
-

mal, por otra parta, es evidente que •i '•e micronacionalismo, puede 

traer una multiplicidad de voto~ en las Naciones Unidas, no facilita 

la elaboraci6n de una amplia pol!tica Internacional. Para lo cual, -

nos interesa investigar si exiaten o no las per•pectivas de reagrup.! 

miento. 

. 
Ea curioso comprobar que el debate en.fa•or o en contra de 1• -

creaci6n de muy bastas uniones, comenzcS antes de.la indepenclencia de 

loa nuevos E•tadoa. 

Comienza al menos en el momento en que surge la Ley del 23 de • 

Junio de 1956 •. Aquélla, en el deseo de acelerar el ri.tmo de la dese!. 

loniaacUha, prevala el acceso inmediato de loa terri~orios de ultra~ 

aar a la autonomla interna. También lo hac1a en el tnarco de cada te

rritorio e~ particular y no en el de grupos de .territorios. Por un• 

parte~ ••• texto preaentaba loa puntos de vista de Kouphouet~Boign7~ 

1 i. 

·' 
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El debate se abre sobre esta cuesti6n en el aeno de la Repúbli-

ca Democrática Alemana, que ae inclinaba entonce• aobre lo• demia Ea 

tadoa por el acceao a la Independencia. 

El Sr. Houphouet-Boigny habla tomado poaici6n en Lille en un -

di•curso del 23 de junio de 1956, donde ¡1 declaraba: "La• Adminiatr! 

ciones Pederale• aparecen como torpia federacionea, El deaarrollo de 

las inatitucionea localea no e• mla compatible con lo• largo• circu! 
.. 

to• jerirquicoa que a partir de Niamey ~ de Fort lanny remontindo•e 

ha•ta Parl•, pa•ando por Dak.ar o Bazzavílle,. ae han eatablecido, · fal 
·. . -.. 

·ta simplificar y suprimir la• s~perpo•iciónea de tutela• que habfan 

•ido creada• en el •arco de un.'.·•dificio puramente ·..:dminiatrativo". 

Bato aerla afiraar expl!citaaente la teai~ que debla.deaeabocar en -
. . 

la yuxtaposici6n aobre el Continente Africano de Eatadoa, poniendo -

en prlctica el aicronacionaliaao, 11 

El debate ae traba en un principio en'•l aeno del Gran Conaejo 

del Africa Occidental Francesa en agosto de 1957, 

El Gran Conaejo del AOF ea recogido en agosto de 1957 por uima -
' 

nación que reclama la creaci6n. rlpicla de un. ej ecuti'VO fecle.r:al, "11 -
marco debe ser facilitado uaturelae11te por el aarco •iapleaen.te IJl4mi. 

nistrativo del AOF. 

.. 
Los partida~ioa de Senghor defenderlu ese pro1ecto e-voéando· ll.oa 

riesgos de· una 11balc~n.lzaci611 de Af~ica". Houphouet,..Boig11.7 ae ahK.i!. 

ne de participar en loa debate• 1 de tomar: una poaicio-, ·pública. $ua . . ' . 
. . ' ' 

partidarios, por el contrari.o, defienden la reaoluci~n '1. el vice~e,.. 

,. 

creaci6n de un ej ecut~·"'º f eder•~• tipo &\lpergobierno • h•htla •hie=:"to 

la v!a de la aeceai8n". 
'.•·.·. 

'.' ,:, 
' " 
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El debate reaparece algunos d!aa después, en el Congreso de la 

R.D.A., que ae lleva a cabo en .Bamako. 

Houphouet-loi11\.Y• preaidente del partido, preae~ta un reporte -, 
en el cual demanda la aupre1i6n pura y simple de loa 6rgano1 federa- · 

lea exiatente1. Sin embargo eate reporte, a6lo ea aoatenido por la 

delegaci6n de Coata de Marfil. 

Una reaoluci6n contraria a 1ua punto• de viata ea expueata por 

Doudou Thiaa, en nombre de la delegaci6n Senegale1a y recibe el apo-

yo de Guinea. 

Se evitarl, ain eabargo, la ruptura, evocando en la reaoluc.i6n 

final del Congreao la neceaidad 4e "democratizar loa 6rganoa ejec~t! 

voa federales existente•"• Ro hay duda, por lo tanto, sobre la lapo!. 

tanci~ del debate y Bouphouet•Boigny ae mantiene alejado de la fa•~ 
\ 

final del Congreao, aa! coao e1· ·Preaidente de la R.D.A., 

En el momento en que ae di1cuten la• disposiciones sobre la Co-

,•', 

munidad destinada• . a figurar en la Conatituci6n de 1958, el líder de . · 

Costa de Marfil pregonizarl la uni6n directa de cada territorio. co~ 

vertido .en Estado, . a la Comunidad, de la cual au aede aer!.a Par!s. -

En diciembre de 1958 indicarl: "Jam(a Costa de Marfil, aceptar( en--

trar en una federaci6n primaria, ea decir en una federaci6n que ~re-
.. 

cediera, en alguna f~rma· la adheai6n a la Comunidad". 

LE• decir que ea necesario interpretar ese comportamiento c:<v.mo 
. , . 

una opoaici6n sistemltic~, constante, en todo esfuerzo de un rea~u-

pamiento de loa Estados Africanos? •. En definitiva, .hay que señallat-r -

en primer lugar, que· el desarrollo de la Comunidad renov6 parci&'?.llsen 
'- -

:te al menos, laa cuea.tionea del problema. 

'·· ,,.: ,,,, ··.· !•. ,';' ; .. 

.. 
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Parece que casi no eubaiste más que el temor de reagrupamiento, 

ya que aerlan susceptibles de eacapar a la autoridad o al lider~110 

de Coata de Marfil~ El anlli•i•, al cual debemoa proceder noa permita 
I .·~~· 

adelantar eata concluai6n. 

t 

Por otra parte, ¿Cuil ha •ido la polltica de loa miembro• de -- . 

la R.D.A., favorable• a 101 ·agrupamiento• de Eatadoa? 

La tentativa •'s interesante en señalar ea la de la Federaci6n 

de Mali. 

Inicialmente, 1~ Federacian debla reunir al Senegal, Sud!n, qua 

toa'ari ala tarda el nombre de .Mali& Dahoaey 1 Alto Volta. La un:l6n· -

. reunirla una poblaci6n que 1obrapa1aba 101 12 t aedio millonea de ha 

.. ,•' 

bitantea. 

Sin embargo, 1ucedi6 que el acuerdo no pudo realizarae: Alto --

Volta renuncia y.Dahomey hi&o lo miamo deapula de la seguridad que 

le habla .•ido dada por Francia, de la conatrucci6n de un puerto en -

agua• profunda• en Cotonou. Por otra parte~ el retraso, de Volt a al.!.· ' 

larla geogrificamente a Dahomey. 

y al Sudin. El acuerdo no durari mia que caal un año y la ruptura sur 

girl en agosto de 1960. 

~al que a esto ae le·podrla llamar la tendencia fe~eraliata ~ue 

habl~ fracasado ~ peaar del inter¡a evidente, ao~r~ el plano de la -, . , ' 

polltica internacional y sobre el del deaarrollo.econ6mico que pre--

sentaba eata tendencia • 

Aal, no queda mis que en lo inmediato que la. s.1tuaci6n habrla -
1, •. 

·· .de collducir, a. láa: entente• entre "Eatadoa •. 
) '. 
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V,2 LAS ENTENTES ENTRE ESTADOS AFRICANOS. 

Las ententes entre E•tadoa que debemoa analizar aon aquella• que 

liaan a 101 Eatadoa African~•· bajo reaerva de que dejemoa aparta •l·i~ 
'\•"". 

anlli1i1 de la Liga de Eatadoa Arabes. 

• Noaotroa encontraremo• el problema de uni6n de loa Estado• re--

cienteaente independizado•, estudiando poateriormente el T~rcer Mundo~ 

V.2.a EL CONSEJO DE LA ENTENTE. 

In el mea de abril de 1959 ae constituye el Conaejo de la Enten- · 

te, llamado en ocasione• aún con au nombre inicial 11Uni6n Shael-Be". 

Esto surge a iniciativa de Houphouet-Boigny llder de Costa de -

Marfil y reúne a lo• E•tado• de Alto Volta, Nlger, Dabomey y obvia••.!. 

te a·co•ta de Marfil. 

.• 

Se presenta como.una r&plica de la Federaci6n de Mali. No se 

trata de ningún modo de un sistema federal, sino de una simple coop!. 

raci6n entre Estados. 

,. 

,.,. 

',-; 

l•ta entente puede •er analizada a trav'• de sus miembroa, ; ea--. 

tando excluido Dahomey, aal como por la prlctica de las diapoaicio--

· ne• conatitucionales de loa div~rao•.Eatado• participantes.·ln efec

.to, e1toa texto• prevelan una "organi&aci6n intergub~rnamental de --

·cooperaci6n", en la cull definirlan. el objeto . en· término• ala o ae-

no1 aparentes, pero que evocaban una coordinaci6n eaencialm,nte eco

n6mica, no evocando ninguna coordinaci6n polltica. Se trata en las -

con1titucione• 1urgidaa entonce a; de que e•os Estado• deblan a.er P•!. 

te~. la Co~unidad,·pero .las disposicione1 en cuesti6n ser'º• en 
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La entente, limitada en un principio a tres Estados resultar!~ _ 

de acuerdos bilaterales. En mayo de 1859, Dahomey ae une a esos trea 

E•tadoa y surge el 29· de mayo del mismo año, el acta de. creaci6n da ~ 

la organi1aci6n. 
/· 

Su e•tructura es simple. Los cuatro Estado• participante& aon -

repre•entadoa por loa jefes de Estadoa, lo• preaidentea y vicepreai-
. 

dente• de a1amblea1 nacionalea y eventualea, serian lo• ministros i~ 

tere1ado1 en esa1 cueationea ·y deber!an figurar en la orden del dí.a. 

Doa aeaiones ordinaria• anualea fueron previata1¡ el Conaejo 

tiene au aede en forma rotatoria, en alguna de las cuatro capitalea, 

la preaidencia de laa aeaionea aerl encargada~al p•Ia receptor y ade 

mia laa deciaionea tienen que aer tomadas por unanimidad. 

El rol que ae aaign6 al Conaejo de la Entente, es un rol de co~ 

peraci6n, aobre el plano econ6mico. ·Ea aal que el puerto de Abidj an 

fué erigido en establecimiento público y administrado por un Consejo 

donde Costa de Marfil·esti &~lamente representada. De igual manera.~ 

el puerto de Cotonou y el Camino de Hierro "Benin-N{ger", son objeto 

de una gesti6n mixta~ No se trata de hacer tomar como encargado al -

Consejo, ni que los aervici.oa ecou6micoa seau·· purameute uacionalea. -

, Se trata de una gesti6n en comúu de loa cuatro Estados que estaban -

interesados. 

Una instituci6n. del Consejo de la Entente se debe crear. Se tr.!. 

ta de un fondo de solidaridad,.que es alimentado por una decena de -
. 

ingresos anuales, del presupuesto. de cada Estado p~rticipante. 

La representaci.6n de los·c~éditos asl recibid~s, ae hace segúu 

la regla de ·inversi6n proporcional de los ingresos. Ea asl que en .... 
. . . ~ 1 

'~/ 

Marfil;reci,la ~n 4i~ctaeiaavo de lo~~rlditoa y.] 

,· .. 



cada uno de los otros tres Estados 5/16, cuando Costa de Marfil, es 

aqu61 que está obligado a hacer lo• pago• mis fuertea, keauaiendo,• 

el !atado ai• pr6~yero ayuda a aquello• .que lo e1tln aenoe, en la -

ge1ti6n de loa ae~vicio• econ6mico• de interAs comGn. Eata t6cnica 

de la aolidaridad parece eatar inapirada, en un rEgimen de precau

c16n que exiatla en el marco de preaupue•to de la antig~a Af rica º! 

cidental franceaa, 

.Haeta aqql, la •olidaridad de lo• Eatado• de la Entente ee ha 

dirigido a la geati6n de lo• grande• eervicio• público• econ6micos 

de inter's común¡ no ae afirmarla •in embargo, que esta solidaridad 

no puede •alir del marco econ6aico. Se ha podido aeñalar, eobre eete 

punio, que loa texto• conetitucionale1 po1terioree a la independen-

c~a han aplicado, como •e ba dic~o, 101 dominio• poaiblea de ••ta -

•olidaridad. 

Se puede concluir que el acceao a la independencia ba ·modif ic~ 

do parcialmente las modal~dade• del problema y puede preaentar lis~ 

ramente atenuada la hostilidad de Costa de Marfil a toda Entente. -

Baeta aqul, la polltica del Conaejo parece haber conaiatido en tomar 

de una entente, loa intere••• econ6micoa pricticoa que ella puede -

tener. 

Ea esta polltica la que: va a pretenderse en una eacala mis baa 

ta aob~e.el plano aduanero. 
,• 

V.2.b, · LA ·uRIOR 'ADUANERA 'OCCIDENTAL, 
. ,. 

El 11 de junio de 1959, aurgirla en Parla una Convenci6n adua 

· nera 'entre Costa de Marfil, Dahomey, Alto Volta, Nlge~, Mauritania, 

.Senegal y·Mali. Se agrupaba~·aal loa cuatro Eatadoa del Consejo de 

' :; ' 
' •, , :· , .. ··-,· ".·. 

:·,;;:,¿i::'~!:>~i·· · .. ..:. · ~-:~::zLJ.:,'.f,~ü'dk.::/. { <:ti/;\jL .. ":·>;\ ,, , .:·,,r..: '),,,, .,,,: . , ,\ ..... ,;' 1.,. 
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la Entente y los dos Estados de la Federació~ de Mali y Mauritania, 

En virtud de la convenci6n. ningún derecho de entrada o de •ali 

da ya sea el fi•cal o el aduanero, debe ser percibido en oca•i6n de 

la circulación de las mercanclas acordadas por la convención¡ la pe~ 

cepción de derechos fiscal•• 1erla po1ible en .adelante, ,lata ea la -

inión aduanera total y un eapacio económico homogéneo ea creado. 

En lo que •e refiere a loa intercambios con el exterior, lo• de 

recbos fi1cale• exiatentes fueron mantenidos. La modif icaci6n even--

tual de eso• derecho• y la c~aci6n de derecho• nuevo• ea decidida -

de común acuerdo por loa Eatadoa participante• en la Unión. 

-· 1' 

El producto ~e eaoa derecho1 percibido• en ocaai6n.del coaercio 

en el· exterior. ea repartido trimeatralmente·entre loa Estados. se--. 

gGn una proporci6n global •que •• e1tablecida todo1 loa año1. Un comi 

ti de la Unión aduanera, que comprende a un repreaentante por !atado, 

fué creado. estableciendo do1 aesionea·ordinaria• por año. Por otra 

parte una comiai6n fiscal fué creada para buscar la .armo~ización de 

las legislacione• nacionale1 y facilitar el funcionamiento de los in 

tercambios con el exterior, 

El funcionamiento de la Uni6n aduanera occidental fué, en los -

primeros años de la década de loa sesentas, contrapuesta y entrecor

tada¡ ae llegó sin embargo, en este punto, hasta la denuncia. 

v.2.c. LA UNION ADUANERA 'ECUATORIAL. 

Si la Unión Aduanera Occidental ~ncontrar!a el marco de la vie-

ja Africa Occiclental, la UnUin Aduanera ecuatorial retom6 el de la -

~antigua Africa •cuatorial. 
" '. 

1.: 
"!' 
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Esta nueva uni6n va a reunir a Gabón, el Congo ex~francés, Chad 

y la República Centroafricana. 

Gab6n e•, en el aeno de la Uni6n ecuatorial, el ~atado. en aej º!. 

•• condicione• econ6mica• y por e•te hecho, frente a 1ua •~cioa, te~ 

drla alguna aiailitud con Coata de Marfil, en el aeno del Conaejo de 

la Entente. Sin embargo, en ningGn momento ae regiatr6 una fuerte o

·poaici6n entre "federalista•" y "antifederali•t••" y la Uni6n parece 

haber aido mi• flcil. 

Una primera conferencia entre lo• cuatro Eatado• llevada a cabo 

en Parl1, ~onduce a una convenci6n el 17 de enero de 1959, en la 

cull aeran enunciado• loa principio• de una'convenci6n del 23 de ju-
. ' , 

nio, firmado• en lrazaville y completado• por loa texto• del 7 de d! 

ciembre del.miaao año. 

El 6raano .eaencial de la Uni6n ••,la Conferencia de loa cuatro 

jefes de E•tado; desde abril de 1961, llamada anteriormente Conf~re~ 

cia de primero• miniatroa. 

La ~onferencia tiene al meno• doa aeaionea anualea, en enero y 

julio y au preaidencia ae rola a cada uno de lo• jefe• de Estado, --

. quienea la ejercen durante un año civil •. Esa· Conferencia eati dotada ; 

de una Secretarla permanente. Su campo de acci6n recuerda al de la -
' . . . . . ' 

Uni6n Occidental y se mantiene el principio de la libre circulaci6n 

de mercanclaa, de bienea y de capitaiea, .aobre el territorio de loa 

cuatro Estados participantes. , 

Ademia, ha sido eatablecida una tarifa comGn para la importa--

' ci6n y 20% de lo• .recursos as! .obtenido• sirven para alimentar un -- . 

Po114o de aolidaridad. Se ••ñaiari que, :como para el Fondo' de aolida-

:• "'H~~~/-~~i~i~;::~1i~~~.~:!~Zi~1~!~g\,[aji'.i,~t:~¡~~z~;giif ~~.;~~f~f'!'··· -··· 
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igualitario para cada uno de los miembros. 

El esfuerzo de la Uni6n 1e .ba•a eaencialmente en la ge1ti6n de 

aer~icioa econ6aicoa ele in~er•• co~ún, Un buen ejeaplo que •• pu•de 
' . 
' 1 

dar acerca de la actividad de la Uni6n, e1 la Agencia tranaecuato--

rial de comunicacione1, organizada en dicieabre de 1961. En el mar
\ 

co de un e1tablecimiento pGblico, donde aon repreaentado1 lo• dive! 

aoa E1tado1, ae asegura la geati6n de loa puerto• de Puntanegra, de 

Banqui ' de diver•a• vlaa navegable•, aal coao de diveraa• vlaa fl-

rr•••· 

Se puede ver que la Uni6n aduanera ecuatorial tiene una activ! 

dad que.recuerda, a la ve& :a la del Conaejo de la Entente y a la de 

la Uni6D· aduanera occidental. 

Esto no quiere decir que no hubiera tenido una tentativa sobre 

el plano polltico. 

El problema se expresa, una vez mia, al mundo del surgimiento 

de la comunidad. ¿La independencia de lo• cuatro Eatadoa llevarla -

a'un acceso individual a la Soberanla o al acceso a aquella a tra-

v&a de un siateaa federal? 

.En loa comienzos de 1960~ la idea federal parece arrebatada y 

ae dl una reuni6n de loa cuatro Estado• bajo el nombre de Uni6n de 

laa lepGblicaa de Africa Ceatral; ae define ahl aiaao lo ~ue debe-

rlau aer laa competencia• de la Uni6n. 

Sin embargo, Gab6n marca la primera de laa reaervaa, no prete!!_ 

de ala que pasar loa acuerdo• con la Uni6n, afuera de la cual ¡¡ -

quedaba, 1• que late ~ec.ho ".ful ,la. vuelta del Cougo para aarcar aua 

reaer~as, • 'raa6u de ·parecer ·coao. causa •1 ac~e110 • .. i~ 1sidepe1'.d••-- ' 

&~f:~\i¡¡~~,¡,~~J'itl;¡~1íiiiát,J;c;;W~~~+Jii¡';;i,~i:i9,~~¡~,;,,:Ui:<1$Jik;,;,¡;i;J~i,Mk:;,"ié,d0,·;· 
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cia del Congo ex-belga, Asl pues el proyecto debe ser abandonado. 

Por el contrario, ae debe aeñalar loa acuerdo• hecho• entre 1961 

Y.1963 con CamerGn, en aateria aduanera. La foraa ofici~laente buaca 

da aerfa la adheai6n de Camerún a la Uni6n aduanera ecuatorial, 

La foraa fuE tomada por el tratado del 8 de diciembre de 1964.-

En lo• tlrminoa de Eae texto, Camerún ae adhiere a la UnicSn, que to

•• .a partir de entoncea, el título de UnicSn Áduanera y EconcSmica de 

· Africa Centra~ (UA,EAC). En principio, Eata CnicSn entrcS en funcicSn el 

priaero de enero de 1966 • 
• 

Atenilndoae al texto~ la nueva Uni6n deber!a marcar una aolida-

ridad reforzada en aateria econ6aica en relacicSn a la precedente u-
ni6n. 

Para terminar con e••• entente• que implican la• realizacione• 

•obre el plano econ6mico, no queda al• que citar a la Unión africana 

y Malgache d! cooperaci6n económica. 

V.2,d ·J.A UNION AFRICANA ·y 'MAtGACHE 'DE 'COOPERACION ECONOMICA.(UAMCE) 

. J.• UAKCE ha •i~o creada para asegurar una colaboración econ6mi

ca por un.a ~rgauizacióu con ua. programa mis basto, un programa pol!

tico que habremos de eatudi•r·poateriormea.te: La Uni6n africana y --

Malgache (UAM). 

Como aqullla, la Uni6n de cooperacióa. económica reúne desde 

1963 catorce'Eatadoa: Lo• cuatro Estados de la Entente (Costa de Mar 

fil, Alto Volta, N!ger y Dahomey), loa cinco Eatadoa de la Unión A-

duanera 1 ):conóinica del ,Africa Central (Gabón, el.Congo ex-franc&a 

~· ~apGblica Ce~troafricana, Chad y Cameifin), Mauritania, Sen~sal, -

".•11'., 'llu~~~·-·Y '~º~º·.··,, . 
. ~¿: ;.~~· :·{ ·:) f ·: .. J:. ·:·,t~-~i. !/;~~:J~\~·.(~ ».~·<.;'~;. ::.:¡·¡; ;}:~l'', .. j·;~> /.L =~)~{i:'·:t-i/¡. : .. /it'~~ ;~·.t·:::·~;,-{¿i.1 :~e,.~ .. :;~.~~:.' , ,'..::: -~ 

' -... 



.. 156 .. 

En marzo de 1961, 6sta organizaci6n con un título diferente, -

porque Ruanda y Togo no •e habían aún adherido, jug6 un rol importa~ 

te en la negociac:ión de 101 acuerdo• con la Comunidad lconó¡~ca Eur.5! 

pea. (CEE). 

En '1964, la Unión con1ideró un programa muy amplios la creación 

de un mercado común africano y la coordinaci6n de 101 plan•• naciona 

lea de de1arrollo. 

Bn 1965, en el curio de la• reuniones de febrero y de junio, la 

1ituaci6n 1e vuelve confu1a1 Se con1ideró una transformación de la -

UAMCI con cambio de nombre (Org~nisación Común Africana y Malgache)1 

el funcionamiento de ~a nueva organisación n~ fu¡ precisada por otra 

parte, Mauritania anunci6 1u retirada, mientra• que 1e encontraba --

dentro de allá el Congo ex-belga. 

Sobre e1to1 problema• •e recomienda el art!culo del Prof eaor --

Lampu¡, Lea groupement• d'Btat1 africain1, Revue juridique et politi 

que, Independence et Cooperation, 1964, p. 21. y~ 'Note• et etudes do ~ 

cumentaire1, Le• Groupement• d'Etat1 africain• (No. 1359, 1965). 

V.3. EL PANAP.RICANISMO Y LAS ENTINTES AFRICANAS. 

Podemo1 aceptar para el panafricani1mo la definici6n 1i9uiente1 

La tendencia a promover.la unidad pol!tica del continente africano. 
,• 

·Lo• motivos 'por .lo• cu,le• 1e incorpora e1ta tendencia, o m.ejor 

dicho, aa ampl!a, son muy diver1oa. 

, 
El marco geogr&f ico eventual del pana~ricaniamo •• puede •~ten-

der de muchas maneraaa A veces, 1e trataría del Africa audaahar:t.ana, 

·• v~cea de la unión del continente .africano. 

(S4) Lam ue Le• . rou menta d 'Btat1 africain1 · Revue uridi ue o · '.,! 
. l tique, Independence .et Cooeerat on, 1964, p•21. y Note• ett etu:::, 

•'<' :: ... : .,4•• :. docnia•ntair••· :1L•• · .oroupeaenta.4 '.1tat1 .af:r.icain••~Q'e;;~'l!-~.s9,: .;i:.sif: 
' ~··-i'1·a;4 ',,P11{ ,,,_,. 'O'C I,'.: ~- \~: '1: :,:1~; .. _; -'. .: .):: . ..i,f<~y.~-.\-.'.-;~·:_·:·: • r i ·;<-'.:',..-= .. :· :i¡S·Y'. .• ''., • ;: ")il··:.'..: \\;";,.~ i.1";. ,, .•• ~ .~::,.,•::;:: (l, --··t·.;</;,;',.:·:•: ·.<, '¡·.: · ··1-.-.~~-~ {·~,: '. ... .,:_::~1 . !<, .~·: ·: -.;_· ;,,- ;:::.1:r.-,;-~;.-,·:::}1 /'.•,: '~;;:~< .'~: :.:;;: .,.;~\<'~'./f,tt~f? 
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Si ee toaa en con1ideraci6n eaencialmente el e1fuerzo de •arup.! 

atento de lo~ E1tado•, 1e puede ~erdaderamente partir de la Confere~ 

cia de Acera, que se lleva a cabo en abril de 1958. 

' In la ·primavera de 1958 •• puede con11iderar como probable, 'el -

acce•o inainente a la independencia de un cierto número de territo--

rio• africano• todavla depend:l.ente1. . . 

' 11 en eata perspectiva que el preaidente Nkrumah convoca a la -

Confere~cia de Acera, en abri; de 1959. Desde febrero de 1957, Ghana 

e1 independiente en el marco de la Comaonwealth y el Dr.Rkruaah apa-

rece como priaer ainiatro. 

Ocho pafae1 parti'cipan en la conferencia de Acera: Et:l.opfa, Li• 

be ria, Libia, Marl'uecoa, IAU. Sud In,:. Túnez y Ghana. 

La• re•olucionea de la Conferencia de Acera manife•taban una --

tendeucia •1 p•nat~icauiaao co-.preudido au1 aap1iaaente •obre el pl.! 

no geogrlfico, identificJudoae •1 continente africano, 

' ia Co~ferencia aá 4ec1•~• ·~ f ator «ei· f~N, (frente de ~1bera--

ci4n ··~:lo~al) 1 •tira• au··~oJ,unt..•d de ilo :4e3ai•• entiar en uno u -

otro de .lo• do• b1oquea 1 •u tra~co apo10 •1 d•••rae, 

lato afiraa doa tema•, el neutraliemo y el deaarme, que aerén ... 

caracterlaticaa es~ncialea de la ideologla de loa Estados del Tercer 

Mundo. 

Por otra parte, lo• Eatadoa anuncian c¡ue su• representante• pe!, · ·"· 

aan•nte• en la• Nacione• .Unidas ae reunirin una ve& poi aea par• ..... -
'• 

. coordinar ·au polltica. Se .le llamarl 

·,\;;~ ,};: ;jli;;k1tl!t:~J·~~~¡":·:.1.';·· .. '.• ·:;(;,:),¡·· 
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''Organismo Oficial Permanente", 

Si las re1olucione1 aobre el neutraliamo .Y el desarme eatable-

c1an el clima pol1tico de /la ·confere~cia de Acera, ea la creac16n de 

ese organismo oficial permanente el que tenderta a la iniciativa mi• 

efectiva, irta a permitir una acci6n concreta en el seno de laa Nacio 

nes Unidas y en beneficio del bloque africano. 

Hay que.añadir tambiEn,· a f!n de dar una apreciaci6n vllida so-

bre la Conferencia de Acera, que laa reaolucionea generalea que ae ~ 

.han mencionado aobre los temas cllaicoa del Tercer Mundo, no impedi-

rtan las rivalidades nacionales, biaicamente para acceder al lidera.! 

go del movimiento africano; la competencia entre la RAU y Ghana, ao-

bre este punto, es sensible. La conferencia conducir1a adem¡a a un -

ixito del Dr. Nkrumah. Su discurso inaugural habla sido de una mode-

rac16n remarcada. 

Entre las grandes potencias colonialea en cueati6n, Francia fui 

·violentamente criticada, mientras que Gran Bretaña, que asume aún a 

esa fecha las responsabilidades coloniales, no lo ea casi. La pol1ti 

~a de la Uni6n Sudafricana en materia racial.es, p~r el contrario, -

condenada. 
···' 

Paralelamente a esta iniciativa, ae deaarrollar1a otra, inapir~ 

da por el Presidente de Liberia, el Presidente Tubman. Ella conduci

tla a la reuni6n de Sarrequille, en ·Liberia, en julio de 1959, y pa~ 
3 

ticipar!an los presidentes Tubam, Sekou Toure y Nkrumah, ea ·decir· -

loa presidentea de Liberia, ,Guinea y Ghana. 

El presidente Tubam, habla hecho circular.un proyecto de los --

"~atados asociados de Africa", que ae inapiraba en las reglas de la 
,·<\J, 

. O,rgani1aci6n de ·1oa Eatado:a Amer:lcalloa (OEA)· y que habla . sido .. aoaet! : .. ;)( 
.;.,. :-:,,~¡:f>:: .:i">.'>'. ;::;.,;;;1,:.;, .~:, :C;:, . ..!I>: .. ,'.·:';;.;,::,·· .,. . , ....... .., >· . ,, ,·;,:.;~· 
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do a la consideración del grupo de los Estados Africanos representa-

do• en la ONU. Loa tre• Estado• presente• en la Conferencia de Sarr~ 

quille decidirlan con1ervar 1ua.e1tructura1 conetitucionale• propia• 
/ 

y de a•~ciar&e en una polltica ideetinada'a favorecer el acce10 •la 

independencia de 101 E1tado1 de Africa que ·~ encuentran aGn bajo d!, 

pendencia colonial. Ello1 tomar¡n ademia alguna• re•olucionea en eae 

sentido, blaicamente con respecto a Argelia, a1l como a prop6aito de 

la acci6n de Patrice Lumumba en el Congo. 

Lo• trea i•fea de E1tado anunciarlan~que con~ocarlan para el 

afio d~ 1960,. a una c~nferencia de&tinada a crear una comunidad de 

Íoa .latadoa Inde~endient•• de Africa y pre~elan la creaci6n de un P!!. 
' . 

der central africano, dotado de podere• baatante amplio&. 

En realidad, eata Co.nferencia no tuvo lugar y ae le conduce, en 

1961,. a la Conferencia de Casablanca, convocada por el Rey de Marru!. 

coa, .Mohaaed V y que ae lleva a cabo del 3 al 7 de enero de 1961. D!!, 

ce jefe• de !atado africanos habjan sido invitadoa, pero no ae reun! 

rlan efectivamente en Marruecos, mis que Ghana, Guinea, Mali y la --

RAU. Libia a6lo &e present6 a título de obaervador y EL GRRA serla -

representado por Ferhat Abbas. 

•, 

Tres hechoa resultaron característicos de la reuni6n de Casa---

blanca. Por una parte, afirma a~ aolidarid~d con las poblaciones en 

vlaa de eman~ipaci6n, ya. 1ea que •e.trate del Congo o de Argelia, -

.. por ejemplo. 

Por otra.parte, adopta una carta conocida bajo el nombre de Ca!. 

.ta africana de Caaablanca. La ,que ~revela un Comitl político a nivel 

de Jefe• de Estado, un Comitl econ6mico y una Alta Comandancia mili-
1 ' ·•, ' 

~ar,·u,ificada~a nivel de loa jefes. de Estado mayor. No h~Y. caso de 

.· 
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detenerse en e•ta iniciativa, estando dado el pronto declinamiento -

del grupo de Ca1ablanca • 

. Se puede encontr,-r el texto de la Carta en Note• et· etudea docu 

mentaires, 1965, No. 1359, p. 37. 

En tercer lugar, las rivalidades entre Estados fueron aignific~ 

ti vas. 

· ~uinea y Mali, hablan reconocido el nuevo Estado de Mauritania, 

mientra• que Marruecos pretendla que le fuera incorporado. El probl~ 

ma de l1rael, opondrla tambi'n a los Estados repreaentados, ya que -

alguno• eatablecerlan relacione• normalea con ese Eatado, mientra• -

que la IAU rechazarla reconocerlo. 

La• dificultades del acuerdo aparecerían muy r4pidamente. Una -

reuni6n tuvo lugar en el Cairo, en junio de 1962; una tercera serla 

previata para diciembre, en Marrakech~ pero no se puede llevar a ca-

bo jamls y asl el grupo de Cas~blanca no influirla mia sobre la evo-
• 

luci6n p~lltica. 

Falta decir que fuera de esas dificultades interiores, Monrovia 

apareci6 como posibilidad.de otro agrupamiento. Esto serla un aspec

to negativo para la acci6n conjunta y eficaz en Mayo de 1961, algu--

nos jefes de Estado africanos pien1an rebasar el marco restringido -

del grupo' de Casablanca. Asl pensarla blsicamente Bouphouet Boigny y 

Tubam. El grupo de Casablanca declina la invitaci6n. Sin embargo, 21 
./ 

Estados fueron representado~ en la Conferencia de Monrovia, que se -

lleva a cabo del 8 al 12 de mayo; s~ encontrarla el grupo llamado de 

', ~· 

Brazzaville (Los cuatro Estados de la Entente, los ~uatro Estados de 

.·la Antigua Africa ecuatorial, Mad~gasca~. Senegal, Mauritania, Came

rGn) ¡·Nigeria, Etiopla, Liberia, Sierra .Leona, Somalia,. Libia y TGne&? 
1 ~·.," \:·~ . .: /. ... :.;.,:_..' :~ .. !·. '. • , :·-: •• ~ ¡."·~ -~: .... ~ .:;,::::.-. ·- .·:, '.., ·~.'. ·. ;·\ \: .,,,:::.::/:-.: · ... -:/.~,;· \.: .. .l:;.i:.'' ,·: ~· ·:~ ... :·_\.'.,, f . ;~!,' ,', ·<'_". ··.: ·;:·:.~) ~ ¿j..:J:, '.Jr:,°' ':J' :~.:··· . .,,'~>(:;·)1 .. ;::,~ .. ~/~·1;;\;;:~' -.~i ··: ~ . <.y·~.: .. <.\,;, /:." {. ·1<···:. ·,' ·. /.' ,;\1';~<~/.: '. ~·.~:.,:". :.'~··,~ .;_,:'/. ~.~ .... ,:;<~/~.;~)f.~ 
¡!,;,:;;¡•' ·':1:· .. ·:"~.(55>. >lotal·':.et,:píatu4e1";4oguaent,a;ir••'•'-'''1:16S,, .... MQ·•··'-¡··13•.Sl·e:1;p¡¡·., .. 3:z,,,,,.,.7t·1·v•,.,¡ .. ;o.:;.,-:·.1,,, 0r·:•i!d~ 
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que irlan en calidad de obaervadores. 

Originalment• el objetivo habla aido rebaaar la opo1:lci6n entre··: 

lo• grupo• de Ca•ablanca y de Brazzaville. / 

.., 
El priaero ful calificado a vece1 "revolucionariofl en relaci&n · ' 

al aegundo llaaado ~reformi•ta". 

La carta de la Organizaci6n Centroafricaua y Malgache. ~u' fir

aada en dicieabre de· 1962, por diecinueve Eatadoa, pero ain.eabargo 
· .. 

la auaencia de loa E•tadoa de Ca1ablanca no peraiti6 el ixito. 

La tendencia del grupo de'Monrovi• ea repre•entada en el aeno -
. . 

del Africa Negra de· habla france1a, por el grupo 1lamado de Braszav! 

lle que crea en aeptiembre de 1961 la Un16n Africana y Malgache. Ella 

reGóe doce !1tadoa. Incluyendo a Madaga1car, Coita de Marfil, Senegal¡~ 

Gab6n, Daboaey, Camerún, El Congo ex-franc'•· Nfger, Chad y Maur:lta-

n:la. Se trata dice el t~xto. de una Un16n de Estados "Independientes 

y Soberanos". 

Ademia la admisi6n de un nuevo Estado en la Uni6n, se decide por 

unanimidad. 

El objetivo de la Uni6n ea organizar en todo• los dom.:lnioa de -

la polltica exterior, la cooperaci6n entre au1 ~iverso1 ~iembroa. Al 

mismo tiempo, tendrl como objetivo .11 cooperaci6n en materia de de--
... .. 

fenaa • 

. La polltica general de la Uni6n es precisad• y conduci4a por l~ 

conferencia de jefes de Estado y·de gobierno. que ae Jeúnen a1 •enos 

' clos veces por año. . 
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cana y Malgache, lo podemo1 evitar si no hubiera surgido, con algún 

éxito, una tentativa de unificación tendient• a re1olver la opo•i--

ci6n ideológica entre loa grupo1 de Caaablanca y de Monrovia. 
I 

V.3.a. LA CONFERENCIA Y LA CARTA DE ADDIS ABEBA. 

La evolución general babia, en efecto, favorecido el acerca---

miento. El acceso de Argelia a la independencia, suprime el elemen-

to de deaorden entre loa grupos·de Caaablanca y Monrovia. ~Lo1 E1ta-

doa de Monrovia, en la comitiva de loa Pr~aidentea de Houphouet Bota 

ny y Senghor, h~blan sostenido que 1~ independencia de Argelia po--

·drla ••r oegoclada c.ou 1'ra11cia, mientra•. que 1011 lideres del grupo -

de Caaablanca ao1teudrla~ la uecealdad de brindar un 'apoyo aiatemiti 
' 

co al G,P.R.A, La independencia de Argelia arreglar!a eate deaacu•r-

do, 

.. 

Por otra parte, lo• Estado• del grupo de Brazzaville hablan po- ·~ 

dldo probar 11u independencia con respecto blsicamente de Francia, -

mientra• que algunos Estado• del grupo de Casablanca obtendrían algu 

nas decepciones, a su parecer, en la pr4ctica de la asistencia aovi! 

tica, 

Aunque subsistieron algunos conflictos fronterizos, .ello• no p~ 

recieTon d_ecisivoa para la Uni6n de" loa Estad!>• af ricanoa. 

Es en estas condiciones, que surge deapu¡a de laa co~veraacione•·~ 

.previas. la Conferencia.de Addia Abeba a la que precedi6 una Confere!!. 

cia de ainiatros de aauntoa e~teriorea y se lleva a cabo del 23 'al 25 

de mayo de 1963. ·Al final de loa trabajos de la Conferencia, fué fir

mada una carta que crea~a la Otganizaci6n de la Unidad Africana. 
<' ~-

La Conf~renci~ ~ebla contar con todoa los jefes de Estado ~e l~t 
.·. ,· . 

•' " .. -~ , .. , ... :' .. ·,:.¡¡~¿ 
. '':,'··· 



paises africanos independientes, además de sudifric~. 

La Conferencia reunirla, en 'ªª Epoca, un total de 32 jefe1 de 

/ Estado. Do• pal1ea .tuvieron que abatenerae de participar en la Conf.!, 

rencia, pero tambiEn bastante ripido tuvieron que ratificar la Carta. 

se· trata, por una parte, de Togo, donde el nuevo presidente ---

Grutniski habla accedido al poder de1puEs del asesinato de su prede-

ce•or Olyapio, de tal suerte que El no contaba, en eae momento con -

el caricter representativo de un nuevo gobierno •. A pe•ar de E1to, Tó 
. 

go ratificarla la Carta el 6 de julio de 1963.· 

Se trataba, por otra parte, de Marruecos que pretendla protes--

tar ~on au au•encia contra el reconocimiento de Mauritania. Pero Ma-

rtuecoa· ratif icari la Carta el 9 de •eptiembre de 1963. 

El carlcter representativo de la Conferencia y ••• de loa Bata-

dos aiinatario• de la Carta, era real. Se contrataban 101 Estado• ª!!. 

tiguamente independientes como Etiopla; loa Eatado1 de habla ingle•• 

como, Ghana.o Sierra Leona¡ lo• Eatadoa de habla france•a coao Sene-

gal, Costa de Marfil, Guinea, etc. 

La conferencia preparatoria de loa ministros de aauntoa exteri!!,. 

res tomarla:· alguna• decisiones y determinari la orden del dl• de la 

Conferencia Cumbre. · 

.. Ea a•l, que, fu¡ decidid' que ningGn observador de un pal• no -

africano ~uera admitiido; eat.o serla, de hecho, r.echazar la particip!_ 

ci6n de un repr.eaentante aovi&tico o de un representante chino, en -

la bGsqueda de lo que sus gobiernos hablan en un momento dado esper!_ 

do. 

E1to 1erla confirmar, en la eacala de panafricaniamo, la volun-
;.· ··,' .. 

,·::·. ·. '.'..· .. ' '', .. 
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tad de neutraliamo, doctrina del Tercer Mundo. 
1 

Por la contra, se admite una repreaentaci6n de 101 gobierno• -

aut8noao• que haata cierto punto han accedido • l• indepen~euci• 1 .. ~ 

que intervienen como miembros aaociado•~ ae aceptan a lo• aoviaien~ 

to• .nacionaliataa, inaurgentea o no, quienes asiatir!an como obaer~ 

vadore1 Gnicamente en la• se1ione• pública• y pre1entarlan 1u1 parti . -
cipacionea en la Conferencia. Eao• ob1ervadorea consideraron, en ge

neral, que la Conferencia era de un tono bastante moderado. 

El eafuer&o que llevarla a la determinaci6n de ·la orde~ del dfa 

de la Conferencia, traducirla el deseo de facilitar el acuerdo. Al&.!! 

no• Estado• como Ghana,'T4nez y Sudin, demandan que·ae retome el pro' -· 
bleaa de loa e~aayoa nuclearea en·e1 Sabara. Se trata de demandar la 

prohibici6n de lo• experimento• y de condenar a Francia por ha~er re 
.·:· -

currido a ello•. 

·un cierto número de E•tado• del viejo grupo de Brazzaville, re

marcan q~e et·problema ¡xige una •oluci6n general, en cuanto a la 

deanu~learizaci6n y en cuanto al desarme general. Sin embargo, la 

cueati6n no figurarla en la .orden del dta. 

Algunos quisieron que ae expusiera el prob.lema de Israel. Sin -

embargo, al abordar este tema, ae llega a una opoaici6n entre loa Ea 

tado• de Africa del Norte y loa de.Africa del Sur del Sabara• La 
• 

cueat16n no figurarla tampoco en la orden del día. 

1 d d de, d id 11 La vo unta e e~tente, acuer o, ea ev ente. E a va a reve 

• 

larae particularmente necesaria para resolver la principal·cueati6n 1 

figurando en la orden del dla de la Conferencia: la Carta de la Uni6n 

Afl'icana, 

.·,,: :. ¡, "·' ·' 
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Los proyectos sometidos a la Conferencia son de inspiracione~ _ 

variadas. 

Ghana previ6 una federaci6n ~fricana 1 dotada de .una per1onalidad 

propia, con un gobierno continental y un parlamento bicameral, cont! 

nental también1 1e trataba de crear lo• litado• Unido• de Africa. A 

eata concepción 1e opondrla la de Nigeria, bastante menoa atrevida y 

de1eo1a de realizacione• concreta• inmediata~. Bajo la acci6n opue1-

ta pero convergente• .4e lo• defen1ore1 de loa proyecto•, una tercera 

iniciativa, de origen etiope, no pudo aer·retomada como baae de dia-

cuai&n·por laa Comi1ione1 de~la Conferencia preparatoria. 

La cueati6n •• abordar la Carta entera, ai •• ~uede deci~, ante 

la Co~ferencia de lo• jefe• de litado. 

· B• el Emperador 4e Etiopla quien, dentro de 101 4~1cur101 de a

·pertura, inaiate aobre la obligaciSn de lo• Bitado• de no encallar,-

• ••• Noaotroa no podemo•· aepararno• ain crear una or9ani&aci6n afric.! 

na Gnica ••• si no1otroa no re1olvemoa tomar nuestra• reaponaabilida--

.de1, habremos faltado a nue1tras reaponaabilidadea hacia A frica y h.! 

cia nuestros pueblo•·~·· (56) 

La diacuai6n aa retoma en la eacala de loa jefe• de Bitado. Bl 

preai4ente Nkrumah retom~ 1u t'•i• y la deaarroll6: Defenaa· comGn, -

asunto• exteriores comunea,· nacionalidad comGn, moneda común, etc. 

Da diversa• .juatificacion••· La planifica~iSn y la unidad mone

tari·a deberlan aa~gurar un. d~aarrollo acon6mico amplio en el cull la 

aaiatencia t¡cnica no arrieagar!a llegar a recrear 101 lazoa de inde 

pendencia. La defensa comGn aerla una respuesta a la vuelta del col~ 

niali1mo. La unidad resolverla adem&a, el problema de las fronteraa, 

· ba1tant•• estrechas y diaueltas de loa Batadoa. Bn definitiva, un --
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s6lo Estado, Uganda, apoyarla la tesis de Ghana, 

Los Estados aon sensibles a la argumentaci6n del pre•idente Se!. 
• 

ghor, ya ¡que 'l declara "querer de un •6lo golpe 1 edificar, una f •d!. · · 
1 

raci6n o solamente una conf ederaci6n, con parlamento y con mando mi- ., 

litar único,. ea preparar~ol a un fracaso fuerte en breve lapao", (57) 

El pre•idente Houphouet.Boigny defiende la teaia, aegún la cuál 

· la coordinaci6n econ6mica debe preceder .a .la unif icaci6n polltica, 

En definitiva, el texto que fuera tomado, eatarla muy pr6xiao -

al proyecto del grupo de Monrovia. 

Todo federaliaao, todo gobierno de carlcter continental aon re-

chazadoa, 

¿C6ao ae caracteriza entonce• la Organizaci6n .de la Unidad Afri 

cana?. Todo Estado africano continental, Madagaacar y todaa laa •i--

tuadas alrededor del continente africano, tienen la poaibilidad de -

aherirse a la Organizaci6n que pretende cubrir al Aftica entera y la 

administraci6n es decidida por la mayorarla simple. 

Los órganos previsto• aon: La Conferencia de loa Jefes de Esta 

do y de gobierno, el Consejo de Ministros, la Secr~tar1a General y 

diversas comisiones especializad~•· 

La Conferencia de los jefes.~P Estado y de-gobierno ea el 6rga

no auprem~ de la instituci6n. 

La Conferencia debe reunirse al menos una vez ~1-afio. Las deci-

sionea son tomadas por mayor!a absoluta, salvo en las cuestiones de 

procedimiento, la.a cuales son tomadas por mavor1a si~ple. 

, .... ·· .. · ... ·(57) .Diac'urao pronunciad() ··por ,.•l ;Preaide.nte seiaghor en la Conferencia 
1i. \ .... ;.,,.:, :·. de ':·A44i1 .Abeba '.el. 23.~,d• mayo, 4• ·1963 •.. '. "' ... ·• ... ·· ..... · .. ··•· .. • · .... , . 
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El Consejo de Ministros, co~puesto en principio por los minie--

tros de asuntos exteriores, es responsable ante la Conferencia de j~ . 

fea de !atado, estando encargado de preparar la• r•unione• y ejecutar 
. '· 

las deci1ione1. 

El Consejo de ~inistroa se refine, al menos dos vecea al afio. 

Las reaolucione• son votadas por mayor!a simple. 

A propue•ta del Con•ejo de Ministroa, la Conf erenci~ de jefes -

de Estado nombra un Secretario ~eneral Admin~strativo y. a loa •ecre

tarios adjunto•; •e preciaa que ioa miembros de la Secretaría no de

ben aceptar, ni aolicitar ninguna ~natrucci6n, ya aea de origen guber 
' . ;.. -

namental, o •ea de una autoridad cualquiera, ajena .a la organ1zac16n. 

Diversas comiaionea eapecializadas eatln previstaa, para que 

¿onfiraen la amplitud de loa ~ampoa de acci6n de la Organizaci6n: Co 

miai6n de Mediaci6n, de Conciliaci6n y Arbitraje, Comiai6n de Defen-

aa, Comiai6n Econ6mica y Social, de· Educaci6n, etc. 

La Carta afirma algunos principios que los Estados reconocerfan . . 
como rectores de au conducta. 

Son retomado• "La no intervenci6n ·en loa asunto& internos de --

loa Estados, la condena, sin reserva, al asesinAto polltico, as! co-
.. . . 

mo a las actividades subv~raivas, ejercidas por Estadns vecinos o --

cualquier otro ºEstado". · ( 58) 

Loa Eatadoa recientemente independientes afirmán con una fuerza 

·excepcional, lo~ .principios de ·la n~ intervenci6n y de no ingerencia 

en loa asuntos internos de los Estados. La literatura al respecto, -
. . . . 1 

•obre loa Estados latinoamericanos• fui muy rica. 

(SBl ··carta de· ~· ·O\E'9anizaci6n de: Eata·dos afri'canos de 1963;. . 
' - • ¡ • . '' 1 _\ : .; • ~ 1, ~- : •• ~~- • .'·· ·.·_ •. '.::_.· ;¡:l~i, . 

; ... ¡·!- ·:.:,::..~··: / "' ,.,. ', ~ ¡ J • ; • 

. ··-;r ;, '· :"··:· 
- ~l.¡ . ·:.::,- / .: . -· . • . ' .. : ·, ~'~- 1 :-: .. . . . }, .. 

• • 1 • • -
··: ¡' :-·1;· ·,·-'.<"''• 

.1.·, 
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Entre tanto, sobre el Continente Americano son condenadas las -

intervenciones de los E1tados Unidos en loa asuntos de un Estado la-

tinoamericano ,. ademl1 de la• intervencione• de origen lat inoa•erica-
/ 

no, Aqul aon cuestionada• la1 intervencionea en foraa de aubverai6n, 

emprendida• por alguno• Eatado1 africano& recientemente.independiza-

doa, con respecto a otro• Eatadoa·africanoa. Sin embargo, no se pue-

de decir que ceaaron deapu'• del aurgimiento de la Carta de Addia A-

beba • 

. El Statu quo es acep~ado y no debe aer cueationado, reapecto a 

la 8oberanla y la integridad territorial de 'cada Estado. 

Se encontr6 en eata aateria, el problema 4e laa frontera• y de 

au.· carlcter artificial.' "Si ae quiaieran re•over laa frontera• en --

funci6n de criterio& raciale1, tribalea o religiosoa, bastantea Elta 

' doa africano• deaaparecerlan del •apa", dirla el Llder.Malgache al -

señor Tairanana. 

La Conferencia adGpta un cierto núméro de resoluciones, de las 

cuilea alguna• aon caracterlsticaa por su orientaci6n general. 

' 
En·una reaoluci6n de las Naciones Unidas relativa a la descolo-

nizaci6n, la Conferencia toma poaici6n sobre lo que debe ser la pol! 

tica britinica en Rhodeeia del Sur; condena la polltica·de Sudifrica, 

tendiente a anexarse el sudoeste africano, acusando de genocida al -

gobierno portuguls. 

Por otra parte la Cónferencia crea un Comitl de coordinaci6n de 

nueve Estados, que se encar$a de armonizar la asistencia que loa Es-
.. 

tadoa africanos aportar{an a loa ~ovimientos nacionalistas de libera 
¡'. 

ci.6n y .de administrar el Fondo eapecial, que es creado sobre la base 
1 ' 

de contribucio11e1 voluntar'1a1 de :101 E1tado1. mi'embro1 ;. ronde» que de-
. . .. ',• 

' . . l .. ·• ~ ' : " ' . (. ' ; -~· :,: ·.·t 
'·' ,-·,j. 
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be asegurar el financiamiento de esta asistencia, 

Sin duda nos encontramo• ante una conjunci6n de 1ituacione1 co-

herente1 y apar.ntemente 1u1c~ptible1 de 1er eficace1. Sin embarao.-; , 
se conocla l~ extrema dificultad para la Conferencia, de intervenir 

en contra de Sudáfrica¡ loa problema• Rhodeaiano1 y angole1e1 paree~ 

rlan al contrario, conveniente• para· reafirmar esa aolidaridad afri-

cana. 

En una reaoluci6n relativa a la1 Nacionea Unida1, la Conferen--
• 1 

cia decide con1~itu!r al lado de la mi1ma ONU y •in romper con la ·~ 

lidaridad afro-a1iltica, un grupo africano, dotado de un Secretario 

permanente, pretendiendo una aejor coordinaci6n de la• cue1tione1 de 

inter'• común • 

. 
Ella deaanda una repre1entaci6n equitativa, ea decir, una repr!. 

eentaci6n a&1 amplia de.la uni6n africana en el 1eno del Consejo de 

Seauridad, del Conaejo Econ6mico y Social y en loa organi1mo1 eape--

cializadoa • 

Una re1oluci6n •obre.el de1ar11e retoma loa tema8 clá1icoa del -

Tercer Mundo: Opoaici6n a todoa"loa en1ayoa nucleares, a la fabrica

ci6n de arma• nucleares, recomendaci6n de la deatrucci6n de loa ar•!. 

nalea exi1tente1, etc. 

Pregoniza tambiln la aupreai6n de laa baaea militare• de Africa. 

Peor no excluye el deaeo·del desarme en mater:f:,a-de armas de tipo CO.!, 

. vencional. 

La Carta de la OUA ent.r6 efectivamente en ,aplicaci6n. Pero, no 

ae axe.luye la hip6teaia ·donde la• organizaciones pollticaa como la -

, UA .. ••• adaptar!au a una aituaci6n.. ,nueva que marcarla el .l~ito de la : ··· 

.; '.. j,,, 

... 
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OUA. Es as!, que la Unión Africana y Malgache decidió en 1964 orien-

tarse s6lo hacia las cuestiones econ6micas, ticnicas y culturales. 

Una ofenaiva de alguno• Eatadoa, coao Gui~a, Ghana y Mali, re
r 

clamar!a la deaapai1c16n de todos loa grupos anteriores a la abroga-

ci6n de la• convencionea, que pudieran obstruir au Carta. 

Ellos no fueron aeguidoa. Sin embargo, parece que ea abandonada 

cualquier conatrucc16n pol!tica continental, susceptible de competir 

con la OUA y al miamo tiempo toda conatrucci6n polltica.regional. --

Loa grupo• r~gional•• o aubregionalea se orientan entonces hacia laa 

actividades económicaa, culturales o ticnicas. • 
• 

. · Loa 6rganoa de la OUA entran taabi'n en funcione•. Alguno• 'xi

toa fueron tambi&n obtenidoa, por ejemplo, en el apaciguamiento del 

conflicto fronterizo argelo-aarroqul. 

Laa tendencia• del panaf ricaniamo son expresadas en las condi--

cionea del fracaso, al menoa en aua conaecuencias econ6micaa del "mi 

cronacionaliamo". 

Sin embargo~ ae puede con1tatar la presencia de factores h6ati-

lea en el panafricaniaao, •in que aea poaible· apreciar· exactamente -

' las oportunidades poateriorea de deaarrollo. 

Aal pues, hemos comprobado.que loa nuevos Eatadoa corresponden 

a un marco nacional y a una nici6n, experimentado com~ ~al·por la p~ 

blaci6n; sin embargo, las manifestaciones de xenofobia surgen a ve--, 

ces; en este caso eatin los dahomeyanos,,que aon agredidos en Costa 

de Marfil; lo son tambiln loa gaboneae·a que son :asesinados por una -

aucheduabre.congoleaa • 

• 
La hoatil.idad> contra la vieja <me'tr6pol1 no ea mis una ocaai6n -
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de fermentación política, ella no gobierna más a loe nuevo& Estados, 

pero aún as!, las rivalidades tienden a aparecer entre E•tadoa. Loa -

conflicto• fronterizos eran poco mencionadoa, en el porvenir de la 1,!. 
I 

dependencia; deade entonces, algunos temaa han sido de1arrolladoa: lo 

ea el pr~yecto de una Guinea mia grande; ael como el proyecto de un -

Sudin mla grande. 

En otras palabras, hay una diaponibilidad de. la poblaci6n a la 

aabidurla de aus gobiernos que pueden regreaar a laa manif estacionea 

del nacionalismo, que aon baatante latente• y no se pueden uegar a -

la coheaión africana y al progreao del desarrollo en Africa. 

A eae obaticulo, al panafricaniamo, se añade el de laa rivalid~ 

de• personales entre lideres póllticos africanos. 

En Africa el punto del E•tado, no e• ·mis que el marco natural -

de laa rivalidades pollticaa personales inevitable•: aqul como en o-

tras partes, esas rivalidades rebasan el marco del Estado senegal&s, 

de Costa de Marfil, de Ghana y guineano. 

Su marco de expresi6n, se puede decir, está conatituldo por el 

panafricanismo, al menos limitado al Africa al sur de Sabara. En ese 

sentido, es claro que las rivalidades no todas son espont&neamente -
J 

ideológicas y que algunas vecea laa rivalidades puramente personales 

son empleadas P•!• ampliar las opciones ideológicas. El panaf ricani!. .1 

mo, evidentemente no ha ganado en esta polltica. 

!alta indicar que el recurso al sufragio uni.veraal y las ineti-

tucionea q~e 11 crearla, son "est&ticas", en alguna forma sobre las 

institucioneo locales, que no han aceptado desaparecer graciosamente. 

Loa "encargado•" que iniciarían eata adminiatraci&n resiatieron en - ,: 

• < , oca•ion~· ••. S.eg~a lo• proc'edimien~oa. maa o ••noa. conciliador••• la in .... ,J~ 
'Mi}f;i:i~~¡~;;,.~~d;>:iáj&b;;~~4df~t~;i~%.~i\l.71';·,,~:.1b\{f:SféÚú:~':jii~ifl~i&ü:¡:,;j~'x@M1~\i~i~~i:lf!)t{·~~i~~1~.~:.:,,~id1f;;!.~:-i~'.·;.,·'.;:Ú;:\~.¡,~;:~:ir1fJ4.;~1á~·;ú;,:;i¡~'.¿7¡;il{jiJ: . .,~:'.~i0;;:X''' 
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fluencia de los administradores tiende a ser eliminada. 

En definitiva, el panafricaniamo ea una victoria que loa afric~ 

no• deben llevar 1obre ello• mi••~• y aparte de lo• lldere• polfti--, . 

coa africano•. 

Se encontrarl un útil reaumen sobre eataa cuestione• en: Phili~ 

pe Decraine • ·Le panaf ricaniame, Colect ion Que Sah je 1 Parla. 1965. 

V.4 LA EXPRESION ~E LA 'SOLIDARIDAD ASIATICA.· 

. ~· expreai6n panaaiatiamo por ser hoy de uao ·meno• frecuente -

q~e la ezpreaicSn panafricaniamo, no ha aido meno• empleada para tra-

• duci'r la tenden·c.ia de aolidaridad aailtica. E•· muy poaible que l•ta 

última, aea anterior al panafricaniamo. 

Sin duda, hay ~ue admitir que la multiplicidad de las civiliza- 1 
cionea, con1ecuencia de la multiplicidad de raza1, religiones y len-

. ' 

guas, presenta una problemática diferente que la que ofrece el Cont! 

nente Africano. Esta probleaitica y esta multiplicidad hablan obliga 

do a laa ·potencias colonial•• a aplicar poltticaa distinta& a aque--, 

llas que manejaban en Africa, pero tampoco ae intent6 desarrollar --

una .tendencia a la unidad, 

Se ha comprobado f recuentemen.te, a excepci6n de la aituacicSn -- . 

particular de Jap6n, que para la unicSn del continente aailtico, el 

panasiatiamo se alimentcS esencialmente de la hostilidad a la acci6n 

colonial.de las grandes potencias. El panasiatiamo e~iate a razcSn de 

la obligacicSn en que ae encuentran la mayorla de loa·Eatados del con 

tinente, . de luchar ·coit.t ra eJ hecho colonial. 

·'J 

Bato e• lo que traducirla el sentido co.nfuao, pero aenaibl.e. 1 que,;.·~ 
' ' 

[1i:~ie~~ijiv'i).~{(i.'á~i,>.>~}o'c.::;~;f~·,~d; .•\;.'.;,(?;iL'~)úJ~·::~ú~'.f~~'.>:•. ,:;{¡'.¡;;',:~;.,,;/ ;'.)i :, ·' ".¡ · ·\ ,·, • ''•, ', <' , '' < .··_·,;, ~.~:.,., ~,;,,,,. :. , '" · , ·.,:,,: ¡, · :.,'.,;:\; r0i,;J:~:.:,'.~,t;r~\\ 
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ee expresa al comienzo del siglo XX, ya que Japón aobrepasa a 101 R~ 

eoa. Aparecía asl, el aentimiento a manera de rehabilitaci6n de la -

raza amarilla.como una potencia. 

Jap6n mide muy bien la oportunidad que le ea ofrecida. Pienea -

encontrar en 101 temaa aparentemente inspirado• en el panaaiatiaao, 

auchaa pantallas auac~ptiblea de abrisar ~u polltica nacional de po-· 

tencia y de permitirle el desarrollo. 

Aal, ae hace el balarice del pro~lema anterior a 1945, anterior 

al fln de la Segunda Guerra Mundial, Se pueden deacubrir doa corrie~ 

tea en el panasiatiamo: Una corriente j apone1a, "donde laa ·preocupa-

cione1 de potencia nacional aon la• que dominan y una corriente ala 
• 

general, mi• planeada en alguna forma y en la• que la1 preocupacione• . 

nacional•• no eetar4n totalmente auaente1. 

S~n loa japone1ea quienen formularlan la doctriaa de "A1ia para 

101 a1ilticos", que ae puede tomar en un aentido, como la expre1i6n 

del pa~aaiatismo. 

Ea importante recordar algunas situaciones a que fueron~onduc! 

·do1. 

En la oca1i6n de la guerra chino-japoneaa que ae ·de~arrolla en 

loa afi~a 1894-1895, la superioridad militar japoue1a. se confirm6. 

El tratado de Simono-Se-Ki, regiatra ese &xito, Lo registra 4ea 

de diversos puntos de vista; hay una indemnizaci6n previst~. en de--

'trimento de China y a beneficio de Ja~6n. 

Hay cesiones de.territorios: como Formosa, las islas Pescadores, 

.. i· 1a i~la de Liao-Tauang, que aon ~dquiridas por Jap6n. 

·.\' 

_ ....... 
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Sin embargo, desde nuestro punto de vista, hay otras claúsulas 

del tratado que son particularmente interesantes, El Jap6n obtiene· -

ventaja• econ6aicaa¡ le aon abierto• nuevos puertos chino•• puede ea 
/ 

tablecer ca1a1 .comerciale1, aal como de manufactura1. 

La aplicaci6n de la cliuaula de la naci6n mis favorecida permi-

te 1in duda, a laa potencia• occidentalea, obtener un rigimen ~ue no 

pone a Jap6n en una aituaci6n preponderante y que fuera superior al 

mercado chino. El resultado que ae eatablece con el tratado de 1895, 

ea l~ prictica de laa "conceaionea" de laa cu,lea Jap6n ae beneficia, 

aal como laa potencias europea• que ae encuentran en aituaci6n de -

~~oncurrencia" con las llamada• "poten~iaa para la explotación del -

mercado chino". 

En otra• palabras, China •• puesta en aituaci6n inferior a la -

de Jap6n y '•te a au vez se encuentra en una poaici6n por debajo de 

las potencia• occidentalea, A primera vista, lato no ea mia 4ue una 

aituaci6n que traduce la necesidad de la solidaridad asi,tica y pre-

para el panaaiatiamo. 

. 
Hay que señalar que en lata aituaci6n, Jap6n ae enfrenta a loa 

"occidentalea". La r'plica de Jap6n a esa hostilidad se encontrarl -

_ en la búsqueda de un.panasiatiamo, inaertindolo en au polltica naci!_ 

nal de expans16n y de potencia. 

En 1901, ea creada en Jap6n la asociación llamada del "Drag6n -

Negro", destinada a promover la solidaridad asiitica. , 

Asl, despuia de la victoria en 1905 de Japón sobre Rusia, ae --

muJtiplican la• asociaciones patr16ti¡caa, aparentemente privadas de-
··' 

.. 

tendiendo el taaa aegún del cull se inveatla la aiai6n, de reunir a '"i 

'.-'i:i 

todo1·tol pueblo• .de·A~ia.; para· •ito. ~··abren• la.• úiaiveraid~dea .a>_,._,.\'::'.~ 
,i.:?~i;~;. ;;~r!-{~¿¡)\f)~;~!:·;,;;f!}t:_.;¡t;;¡¡i(&~f.le1~~i0'J;8,~¿~4i'"i¡lúJj¡{i~;:~-:vt1i'.~;:~~&1~t~bJJ;~":Lú.:~01~~,~~~;~1b',~,~;:\,d.(;;;~~~;~.~¡~i,wú!:..;;t~~¡if ~.~~¡¡:B:::.r):~~ú1:·~ ... ,; ~L\ú'.~~ifw> 
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los estudiantes de los diversos paises de Asia • 

• 
Al terminar la Primera Guerra Mundial, se pone a Jap6n en una -

aituaci6n fuerte, frente a Aaia, por el hecho de que/conforme a la• 

prome1a1 anteriores, obtiene la herencia alemana en China y en el p~ 

clfico. Sin embargo, laa prote1ta1 de muchos aaericanoa en contra. de 

lo que 1e con1idera como conce1iones exceaivaa del Preaidente Wilson 

son particularmente vivaa. Se declara en el Senado americano que la 

·aoluci6n e• una "tranaacci6n vergonzosa" (Senador Borah) o aGn que -

"Wilaon ha capitulado frente a Jap6n": esta "nueva Alemania milita--

riata oriental" (Senador Lodge). En definitiva, el Senado americano 

rechaza la ratificaci6n del tratad9 en cueati6n y aal, aurgir!an o-~ 

tro1 tratado• firmados •n Washington en 1921. Esos tratados marcan -

un "Golpe de Ten1i6n" a la expansi6n japonesa, pero el gobierno lib~ 
. 

ral que 101 acepta es cambiado en junio de 1922. 

Jap6n retoma·au derecho y a partir de 1930, ea dirigido porgo-

biernos ·radicales, donde los militare& juegan un gran papel. 

D~fiende lo que •e llamari la doctrina japonesa de Monroj, es -

decir, que Jap6n pretende ser el llder de la emancipaci6n aaiática. 

Se puede recordar que Jap6n habla solicitado vanamente la inse~ 

ci6n en el Tratado de Versallea, de una clausula que eliminara la --
• > 

discriainaci6n racial, poniendo el ~rincipio de igualdad racial, 'ª~ 

ta cliusula, habla sido rechazada porque loa Estados Unidos y Austra 

lia principalmente, lo hablan interpretado como que se les obligarla , 

a abandonar su polltica de inmigraci6n y en 1924, el Congreso Ameri-

cano .vota una ley, prohibiendo la inmigraci6n. 

La tesis oficial japonesa se expresa claramente. "La debilidad 

de •e debe .~ la impotencia de ·~· ~ue-~ 
,· .. :.: 

'!:·, 
.. ; '·: 

',:s' .. t.''.~~· 
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blos a unirse. Esta uni6n es posible, pero esto seri una lucha larga 

y dificil. El Japón aeri el campe6n de la gran causa asiática", 

. ' 
Con el ¡xito j apon¡s en el aaunto de "•nchuria, el ·orden ••ta--

blecido por loa tratadoa al final de la Primera Guerra Mundial ea, -

al aenoa parcialmente, practicado, 

Se evoca entonce• la eventualidad de un "Orden Nuevo" y la crea 

ci6n de una esfera de pro1peridad amplia en Asia del Este (Greater -

Eat-Aaia Co-Proaperity Sphere) •. 

¿Qu¡ esconden e1oa t4rminos? Se van a encontrar mezclado• haata 

confundirse, loa tema1 del p~na1iati1mo y de la potencia japoneaa, -

En primer lugar, ae trata de eliminar la influencia occidental 

en Asia y en el Extremo~Oriente. Entonces el tema anticolonialiata -

pretende aervir al panaaiatiamo. 

En segundo lugar, convendrla eliminar la influencia del comunia 

mo en esas regiones, Rusia, eliminada de la escena internacional en 

loa primeros años que siguieron a la Revoluci6n de Octubre, eatá 

otra vez presente y su politice ~rente a China ea bastante enigmlti-

ca~ 

En tercer lugar, ae consideraba la armonizaci6n de las relacio-

nea pollticaa y culturales entre loa div~raos Estados del Este Aaii-
. . 

tico. La f6rmula quedaba vaga,· pero se podía razonar a partir de re!. 

lizacionea .japonesas aurgidaa en Md:chukoro·, ea decir, que se pena6 -
. . 
en comprender que se buscaba el establecimiento de gobiernos d6ciles 

a lás sugerencias japonesas, 

'.~ 

En cuarto lugar, debla ser constituldo un bloque econ6mico orie!. 
' . '' . . .•· . . ' .· ·;,,ú 

tal aa. el cull Jap&n vela la r•plica, ·~ e.1 aarco de Asia y a au bene,,:i\f 
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ficio, de la teor1a alemana del espacio vital. 

Eata doctrina es oficialmente anunciada en 1938. Se estaba en--

toncea en tieapo• d~ paz y la delimitaci6n geogrlfica de eaa eaf ara 

de coproaperidad, se funda eaencialmente sobre una mayor diapoaic16n 

de las 1eparacionea adquiridas, 

Ya que Jap6n entra en la Segunda Guerra Mundial, puede entoncea 

inaertar su doctrina de la eafera de coproaperidad en aua formas de 

guerra. 

Is lo que hace en 1941, aobre la base de un mensaje de su Minia 
·,, .. 

tro de Asuntos Exteriores, dado a conocer en eate año. 

Taabiln hay que añadir que Filipina• habr!a de beneficiarse de 

la independencia bajo un gobierno pro-japon'•· Se incorporarl al la- , 

perlo Japon'• a Singapur y loa estrechos, por su importancia eatrat! 

gica. 

Indonesia y Birmania tendrln cierta autonomta, pero bajo control 

tfip5n. 

El gobierno japonis convoca. enseguida.a una reuni6n en Tokio, -

el S y 6 ele noviembre de 1943,, lo que ae llamarla una conferencia -- · 

cuabioe y que reúne a loa reprelfentantea ele los gobiernos a~lilticoa -

que se encuentran bajo su control. 

En esta ocas16n, la realidad tiende a llevar a las aparienc~aa. 

La conferencia ea presidida por el Primer Ministro Japou•s, el 

~~n•ial T~hjo, late, en el diacur•o inaugural ~ue.le corre•p~nd•~ 
··;: ;. 

' ' i ' ') . . ~. " .. , .· .:: . ' 1 ' • • 
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propone el establecimiento de una esfera de coprosperidad, abtenién-

dose de pronunciar la palabra "Independencia" para caracterizar la -

situaci6n de lo• diversos Estados participante•, 
/ 

El tema esencial de los diacursos de los otros delegados seri, 

por el contrario, el desarrollo de esos principios de independencia. 

Cuando faltaba redactar la declaración final de la Conferencia, 

µna segunda tesis ae introduce, Los paises participante• ae comprom.!. 

tlan mutuamente respetar •u aoberan!a y au independencia y practicar 

en sua·relaciones, la asi1tencia mutua y de amistad, 

Se comprobari aqul, que los diversos delegados manifestaron --

una gran reserva, 

1 

Sin embargo, para comprender m~jor la reuni6n de e1a con~~ren--

cia de Tokio, ea necesario ubicarla dentro del contexto de la Segun-

da Guerra Mundial. 

En noviembre de 1943, la situaci6n.en los frentes de guerra,· es 

la siguiente: El fracaso de los alemanes en Stalingrado ea inminente 

y aparecerla como una vuelta sobre el teatro ruao-alemln. Sicilia ea 

ocupada por los aliados, que han deaembar~ado en Nápolea y engrande

ce lo largo de la penlnaula italiana. 

Ante, ésta situaci6n dificil la conferencia incomoda a loa alia

dos con respecto a la guerra en Asia y ea particularmente dirigida a 

la ~pini6n indG, que puede ser reservada con respecto a loa aliados , 

pero que es h6stil al imperialismo japonés. 

Esta estrecha 'liga entre laa formas nacionales de l~ expansi6n 

japonesa y el panaaiatiamo, era bastante evidente para involucrar -- .· . ' 
tie•po a loa Estados ini~reaadoa. 

'.\' 

;_',•: .. ,;·:.·,. 
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Ahora el panasiatiemo no seria del monopolio japon,s, pero no 

encontrari una audiencia de la misma naturaleza que antes y no cu-
. . 

brir' •istemáticamente una política nacional •. 

Con el poeta indú Rabindranath Tagore, el panasiatiamo aparecía 

sobre todo como una expresi6n cultural. 

En 1940 Nehru convoca una f ederaci6n reuniendo a 101 E1tadoa A-

·1iático1. Expone que si ae debe ir.hacia la creaci6n de grande1 aia-
• 

temas federativos, la India no deberla entrar en una federaci6n con 

Europa, donde ella no obtendrla otra cosa mi• que un 1tatu1 •eaicolo 

nial. Seria preferible que en esta hip6tesi1 1e constituyera una fe-

deraci6n oriental que no fuera h61til a la precedente, 1ino que fue-

ra al menos distinta. Convocarla a los territorios y Estado• suscep

tible• de ser parte de e1ta federaci6n, a tener "presente" el
0

.eaplri 
. -

tu de esa federaci6n orienta y de trabajar por su realizaci6n.· 

Despula de la Segunda Guerra Mundial, la acci6n Indú se deaarr~ 

lla y el acceso a la independencia de la India le ful facilitado. --

Provoca diversas conferencias internacionales, principalmente la co~ 

ferencia intergubernamental de Nueva Delhi, en el mes de enero de --

1949. 

· __ . __ :._ ,· ';,\·, 

Lo interesante de esa conferencia reside en el hecho de que es 

la primera conferencia intergubernamental relativa a Aaia,·que se re! 

ne despu€a de la Segunda Guerra Mundial. Basta aqul, las conferen---, 

cias reunieron a personalidades mis o menos representativas de una -

corriente ideol6g1ca, pero que no asumen efectivamente una responsa-

bilidad gubernamental. 

Motivada oficialmente por el problema indonesio, la conferencia 
' 

no traducirla •la que la solidaridad general del mundo a1iltico. 
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Quince Estados participan en la Conferencia: 

Afganiatlo, Australia. Birmania, Ceylln, Egipto, Etiopla, India, 

lr¡n, lrak, Llban~, Pakiatln, Filipina•• Arabia Saudita; Siria y Ye-

men. 

En esta participaci6n hay algunas ausencias, deapu¡s de vacila-

cionea de enviar simples obaervadorea. El motivo dado a esta reserva, 

era que sin duda, el motivo real era la convicci6n que habla que ver 

en el llder indú Nehru, de apoyar a la··creaci6n de un bloque aailti-
. . 'I 

.. 

co, que 1e eaforzarla por quedar fuera de la "Guerra·rrla" oponi,nd~ , 

•• a 101 do• bloques. tanto al del Oeste como al del Eate. En otra• 
• I 

,palabraa, Turqula y Siam no aon inclu!do1 en lo que e• el bosquejo -

del futuro neutralismo. 

China nacionalista, envi6 tambi'n un observador. La situaci6n -

China ea a esa fecha, dominada por el debate sobre el continente a--

ailtico de los ejErcitos de Tchang-Kai-Chek y Esta aituaci6n no per

mite asl la toma de.una poaici6n clara y útil. 

La comunidad de las naciones britinicas ea ampliamente represe!!. 

tada, ya que eatin'reunidaa principalmente Ceylln, India, Australia, .~ 

mientras que Nueva Zelanda envla un obae~vadoi. Sin embargo, las in-

tencionea-y·las reaervaa·no son las mismas. Para Australia y Nueva 
·1 

.Zelanda.se trata de vigilar la evoluci6n de la cueati6n indonesia, -

que por razone• evid~ntea de proximidad geogrlfica, interesa a amboa 

Estados. Para la India y Ceylln, se t~ata de despejar, si es posible, 

las grandes lineas de su pol!tica. 

Hay que señalar aún. que la presencia de Etiop!a es explicada 

como Estado inter·esado 'en las. cuestiones del Oceino Indico· y no se 

trata aqul de una búsqueda da una pol!tica común con los Estados a--

. . ' . ' 
· .. '- ·.,.· 1.:'.' ._, .:¡·: .t~' . 
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fricanos independientes. 

Loa E1tado1 plenamente representados decidir¡ni a excepci6n de 

Auatralia, la crea~i6n en el aarco de la ONU de un arupo aailtico -

destinado a deaarrollar, por las consultas y deliberaciones de laa 

delegacionea asiaticaa~ una polltica comfin, reforzando en las Nacio 

, nea Unida• la influencia del mundo asi4tico. 

La creaci6n de grupos nacionales en el seno de las Naciones Uni 

das era conaiderada vilida a esa fecha~ Loa seis Estados irabe1 est.! 

ban con1tituldo1 eu un grupo, que reproducirla la Liga de E1tado1 -

irabe1 que habla sido creada antes de la inatituci6n de las Nacione• 

Unida1. 

Sin embargo, la historia del grupo creado despul1 de Nueva Delhi 

co.prende al Tercer Mundo en general, y no s6lo al panaaiatiamo. 

Antes de abordar esta perspectiva, debemos terminar con alguna• 

indicaciones complementarias a la solidaridad asi&tica. 

La acelerac16n de la derrota militar de China Nacionalista va a 

entrañar diversas iniciativas, tendiendo a constituir un.bloque ant~ 

comunista. Esas iniciativas darin la ocasi6n para comprobar la ause_!! 

cia de unidad en el mundo asiitico. 

, Los presidentes de Corea y China Nacionalista, Syngman Rhu y --

Tc~a.-g ICai Chek, serán' los primeros en esforzarse para crear un bl_!: 

que anticomunista, pero no encontrarin acojida favorable más que en 

Filipinas y en·Siam o Tailandia. 

En definitiva, el gobierno filipino, de acuerdo con la Presides .-
. c:l.a Republicana Americana, l~nza las invitaci~nes, para la. reun:l.6n 
',' ,.· ·. ·. ·, . 

. . . . d• ~D~ conferencia, que 1e lleva~i a c•bo.del 26 al JO de marso de. - · 

i~\J~i§.f~·i~f #i~¿;,:~~~'.{h~'.:d1L::82!::,.f.\l,'.:iff'•;¡\)J~ix;;~:ir'.'i':,¿ .. ' :; .. ,.: . ··. ·· .' 
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1960, en Bazuio y en la cuál participan: Ceylán, India, Indonesia, 

Pakistán, Filipinas, Siam o Tailandia y Australia. 

La conferencia ~abla de escoger entre la tendencia indú del neu 
1 • 

tralismo y la tendericia a la "contenci6n", es decir al anticomunismo. 

La guerra de Corea y la participaci6n de los Chinos en el conflicto, 

modificarin el problema. 

As! pues, en adelante los Estados Africanos y Asilticoa partici 

pan ampliamente en la elaboraci6n de la polltica del Tercer Mundo. 

V.5. EL TERCER MUNDO. 

Los problemas que presenta el estudio del Tercer Mundo quedan ~ 

aún en el periodo que contempla eate trabajo con algunas incertidum-

brea y algunas confusiones; lo mis oportuno es sin duda señalar loa 

orlgenes del movimiento y de la ideolog!a del Tercer Mundo, antes de 

abordar el estudio directo y asimismo intentar definirlo.; 

v.5.a LAS PRIMERAS MANIFESTACIONES DEL TERCER MUNDO. 

Las primeras manifestaciones del Tercer Mundo pueden ser. in ter-

pretadaa como relativamente ~iejas. Se pueden, encontrar algunos ras 

gos en el marco de la Sociedad de Naciones. 

Por ejemplo: es en un debate de 1922, donde la politica de des

criminaci6n racial de Sudifrica.que se critica oficialmente por el -

delegado indú y que apoya el mundo latinoamericano. Ese debate fué -

corto porque no estaba orientado hacia los ~roble~as de ·descoloniza

ci6n sino hacia los de las minorías, donde se inserta el problema g~ 

neral de las minorlaa y de su protecci6n. 

';.' " ,,: : ' ~ . ' 
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Un tratado, el Pacto de Saabad, firmado el 7 de julio de 1937 

que agrupaba a Persia, Af ghani~t4n, Turquía e lrak y que sin duda -

alguna no fu' de loe tratados que pesaron ~obre la vida política i~ 
I . 

ternacional entre las dos guerra1, es simplemente el indicador de -

un posible reagrupamiento, fuera de los. marcos europeos o latinoame 

ricanos tradicionales. · 

Sin embargo, falta contar con las Naciones Unidas par~ que una 

polltica relativamente precisada sea incluida. 

Ea en enero de 1949, que se crea lo que se llamarl el grupo a-

froasiitico. 

En el me• de marzo de 1949, surge una reaoluci6n del Conaejo de 

la Liga Arabe ofr~ciendo, a prop6aito del problema indonesio~ colabo . ,. - ., 

raci6n con el bloque 4rabe. "El bloque eati aiempJ'.e .. ~diapueato a cola " 

borar en forma permanente con 101 Estados hermanos, miembros del blo 

que oriental, en busca de un inter's común y de la conaolidaci6n de 

la paz en esta parte del mu~do". La expresi6n de Estados "Miembros -

del bloque oriental" ea un poco ambigua. 

En adelante, la aceleraci6n de la descolonizaci6n seri uno de -. '· 
lo~'elementoa de solidaridad del Tercer Mundo. El hecho puede pare--

cer una evidencia vanal pero ea correcto en un sentido, ya que los -

territorios coloniales de alguna manera formaban parte del Tercer --

Mundo. 

· Sin embargo, en el Tercer Mundo, como en los bloquea Occidental 

y Oriental, la consideraci6n de los intereses nacionales puede sur-

gir para atenuar las solidaridades. Aal es expuesta la cuesti6n de -
• 

la suerte que habrlan deº tener las antiguas ~oloni~a italianas y 101 

Eatado1 Arabe•; pero loa Estados aaiitico• no p~ntualizaron una ac-~ . 

,.·· 
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ción concertada, porque la concepción que ellos tenian de sus inle-

reses nacionale• era distinta. 

El Ex~to de la entente realizada a prop6aito del aaunto indone 
' 

sio, reforzará a loa Estados irabe-asiiticoa, en la búsqueda de una 

polltica común. Hay que señalar, respecto al asunto indonesio, que 

~· entente rebaaa el marco de Nacionea Unida a. Ea as f: •. que muchos -

Eatadoa rechazarln dar a loa Palaea Bajoa, cualquier posibilidad de 

trineito a la• tropas holandeaaa hacia Indonesia y su comportamien-

to encuentra cierto eco y obtiene cierta eficacia. . . 

A prop6aito ·de la Guerra de Corea, en el invierno~de 1960-1961 
·' 

una reurii6n·a iniciativa indG y egipcia, conduce a una acci6n con--

junta de trece Estados Arabe-Aailt1coa, en favor del reatableci~ien 

to de la paz. 

La cueati6n Tunecina, aporta un buen ejemplo de laa poaibilid,! 

de• del grupo, al que se le comienza a llamar grupo afro-aaiit1co. 
('. { 

Entonces estamos hablando de 1952 y ·hay que pensar que en eata 

Epoca la expreai6n· grupo afro-asiitico, debe de usarse como normal 

ya que, durant'e algunoa años todav!a, Africa es :.·repreaentacia aobre -

todo por loa Estados Arabea. 

Ea en 1952, cuando la sEptima aes16n de la Asamblea General de 

las Naciones Unidas, que la cuesti6n.Tunecina, en la cuil el Consejo 

de Seguridad vacila en intervenir, ea llevada ante la Asamblea Gene-

; ral a petici6n de 13 delegaciones aaiitic•s. 

Deapula de un primer fracaso, loa requerimientos ·logran que loa 
. . ./ 

.Estados Unidos, junto con loa países Latinoamericanos, voten por la 

·inacripci6n prioritaria de la cueat16n Tunecina en la orden del d{a 
. , .. ' 

··-' -:'·" "~: ¡ .. / 
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de la sesión normal de la Asamblea. 

El asunto es interesante porque demuestra que un acuerdo entre 

El límite de la acci6n poeible aparecerla pronto, porque el gr~ 

po latinoamericano no es homog,neo a menos que tenga el acuerdo de -

los Estados Unidos. 

El grupo afro-as14tico demanda del 6rgano del gobierno Pakista-

no la votac16n de un procedimiento preciso y la designaci6n de una -

comisi6n de tre• miembro• encargada de buacar una aoiuc16n al proble 
; -

ma. 

Loa Eatadoa Unido• votan contra el pirraf o de la reaoluci6n y -

ae abstienen en el conjunto del texto. La actitud americana tiene 

consecuencia• in•ediataa: S6lo entre los Estados Latinoamericanos 

Guatemala y Bolivia, sisuen al grupo afro-asiitico del cuil ae apar

tan loa Estado• Africanos como Etiopía y Liberia. Esto lleva al fra-

caso de la iniciativa pakistana • 

. 
· En definitiva, once delegaciones latinoamericana• proponen un -

texto evocando "el desarrollo de librea instituciones tunecinas". --

Texto al cuil Francia no opuso resistencia y al cu41 tambl'n se ad--

hieren ficilmente loa Estados del grupo afro-aailtico. 

El texto es votado por 43 votos en favor, tres en contra y diez 

abstenciones. 

El debate de~ostrar!a las posibilidades del grupo afro-asiitico 

en'el eeno de laa Naciones Unidas y los lfmites de esas posibilida--.. 
· deli. 

,;··- ... ,.· 

'i· 
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Sin embargo, a partir de 1958, surgen los Estados independien-

tes de Africa. Aún en este sentido las iniciativa• de la Liga Arabe 

jugaron un rol muy importante en la acci6n del grupo afro-aailtico. 
I 

¿Cuiles van a ser las consecuencias de la entrada en las Nacio-

nes Unida1 de nuevos Estados Africanos?. 

¿Hay un cambio en el papel del llder del grupo? 

,A partir de 1963-1964, el grupo puede pretender reunir 54 Esta-·, 

doa. 

La perspectiva no es evidentemente muy amplia para apreciar la1 

conaecuencias del aumento 1enaible del número de Estado• Africano• -

en el seno de las Naciones Unidas. 

Sin-embargo. no pare~e que hubieran grandes riesgo• de incurrir 

en errores, ya que, al menos hasta aqul. la consecuencia fu¡ en los 

primeros años de la d¡cada de loa sesenta, una atenuaci6n evidente 

de .la solidaridad del grupo. 

Sobre esto, me parece que hay dos razones, en primer lugar, -

las rivalidades· frecuentemente de orden personal, pero con visos i-

deológicoa, que hemos comprobado dentro de la tendencia.al panafri-

canismo, encon~rindose tambiln en el seno del grupo afro-asiitico. 

En segundo lugar, los grandea conflictos provocados por la de_! 

~olonización,. estin poco a poco, en vlaa de r.eglamentación; el Glt! 

mo aerl conatituldo por la cueati6n ~rgelina y la independencia de 

-Argelia que surge a principios de 1962. Con este ~echo un gran ci-~ 

miento de la solidaridad del grupo afro-asi&tico,.desaparecerla. 

Aa!,~el concepto del Tercer Mundo, que sin duda alguna ea busca 

, ,clo, .11 ae puede decir, al comienzo de las· Naciones Unidas, 'debe r..e--
. ' ~ . -· ,·, . ; ' . ' ' ' ' ;': • !v'¿,~:i 
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forzarse desarrollando ideas y pollticas positivas, 

V.5.b LA COMPOSICION DEL TERCER MUNDO. 

laymond.Aaron afirmaría en 1962, que entre una centena de Esta-

dos representados en las Naciones Unidas, tres cuartas partea, al -

meno• no se adhirieron a ninguno de los dos bloques. Con esta situa 

ci6n había un gran campo aparentemente abierto para el Tercer Mundo. 

La conferencia de Ban~ung, que se lleva a cabo en abril de 1955 

ha sido una de las conferencias mis grandes del Tercer Mundo. Las -

condiciones.de su convocatori•:Y la reuni6n que provoca. dan indica 

dore• en cuanto al contorno geogr4fico del Tercer Mund~. 

En 1953. loa Indonesios reclaman una política mla activa del -

mundo deacolonizado¡ aprovechan la ocasi6n presentada por una~ofer-

ta cingalesa. de reunirse en una conferencia sobre el problema ind~ 

chino, conferencia que se lleva a cabo en Colombo 'en abril de 1954. 

Esto nos interesa realmente poco, estando determinado nuestro suje-

to de estudio, en la medida de que no se trata más que del problema 

indochino. Pero el debate ae amplía y se conduce a una conferencia 

general. 

A fin de preparar aquella que serta la Conferencia de Bandung,-

loa países llaaados "Potencias de Colombo". ea decir, la India, Bir

mania, Ceylán, Indonesia y Pakistin. se reunieron en' Bogor en dicie~ 

bre ·de 1964 •. 

Los trabajos preparatorios de Bogar rev~lan las intenciones de 

loa iniciadores, ~ás que las dificultades sucedidaa.· 

Se decide invitar a loa grupos independie~tea de Asia y Afr.ica •. 
':· •:, 

: ·.\·~·~::1 .. :;¿".. /1\(:_,; ... ~ . 'J '«. ',:' ¡ '"; · .. :"¡ .~ /~. (;· . ,o:.: '' ~::.¡ : :'.'•i ·•.· 
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Prácticamente aquello significa que no se invitaría a la Uni6n So--

viética. quién no podrá enviar mis que observadores, Esta re1erva -

de los países invitado& de Colombo, traduce el deseo de no comprom! - / 
ao, de neutralismo del Tercer Mundo. 

A f !n de asegurar la presencia de loa elementos africanos suf i-

cientemente repreaentativoa. ae invita a Ghana y Sudán, aunque en --

'•e momento no eran independiente1 efectivamente. 

Por otra parte, loa Eatadoa invitante& ae abren de tal manera, . . 
que ae evitan poaiblea perapectivaa de desacuerdo. 

El Eatado de larael no ea invitado, a f!n de no diagua~ar a loa 

Eatadoa Arabea y a pea ar del deaeo de numeroso a Estado·•. 

Loa de Vietnam, Vietnam del Nozte y Vietnam del Sur, son invita 

doa mientras que ninguna de laa do• Cor~aa, Co~ea del Norte y del -

Sur, lo son. No hay evidentemente, en esta difere~cia de tratamiento,• 

ninguna explicaci6n, ninguna justilicaci6n jur~dica. La ~oluc!~n ae 

explica únicamente por el hecho de que los Estados del Tercer Mundo 

se oponen a la Gue~ra de Corea, donde bajo la bandera de las Nacionea 

Unidas, las fuerzas americanas intervinieron en el conflicto. 

En fln, para obtener más flcilmente respuestas favorables a laa 
' 

invitaciones hechas, ae precisará que la participaci6n en la Confe~-

rencia no conducirl a ninguna critica, ni a ningún reconocimiento, 

ya sea de las formas de vida o. de las formas de gobierno de ningún -

· Estado. 

En definitiva, se llega a una reuni6n de 29 Estados. Cinco de -

elloa del grupo llamado grupo de Colombo, que además constituyen loa 

·palaea invitantea: .Estos son India, Pakiatán, Ceylln, Indonesia y 

· .. 
,_.,. 

,, .:: .. ·~~.·~:;'.'\~,!:; ¡ ·;,-.·.j.':'l··::-.·~ ,.: -'·>·'·:: 1 • ' '':':./ ···'.·:.,..;';:: .. ~:;,;: .·~::._,.' •• ,'.· 
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Birmania. 

Veinticuatro países son invitado1: Afganistln. Arabia Saudita. 

Caabodia. China Popular,/ Ghana, Libera, Egipto, Etiopla, lrak, lran, 
• • 1 

Jap6n, Jordania, Laos, Llbano, Libia, Nepal, Filipinas, Tailandia,

Sudln, Siria, Turqula, Vietnam del Norte, Vietnam del Sur y Yemen. 

Esta lista de. los participantes en la Conferencia de Bandung -

tiene valor indicativo para determinar loa palse1 del Tercer Mundo, 

pero ello no tiene mis que ea~ car,cter y llama a algunas reflexio

ne•. Por ejemplo, Turqula participa en 101 trabajo• de Bandung y, -

1in embargo, e1 signataria del Pacto Atlintico. 

Por el contrario, Yugoslavia, no figura entre 101 a1iatente1 -

de Bandung y sin embargo, defender¡ 1·obre el ·plano polltico mundial 

la polltica neutralista. 

Hay que.sefialar en seguida la Conferencia del Cairo, ·que ae --

lleva a cabo del 26 de diciembre de 1957 al lo. de enero de 1958. -

Aparecerla como una conferencia mis preocupada de los intereses pa~ 

ticulares del mundo afroas!atico, que debe desarrollar una doctrina 

neutralista. La URSS, que es representada, se esfuerza en provocar 

'~ i 

,, 
una corriente hostil al Occidente, pero fracasa; en definitiva, al-

1 

gunas delegaciones se oponen a la presencia soviltica y se pronun-

cian en contra de esas invitaciones dirigidas a Corea del Norte y - · .. , 

Corea del Sur o a Formosa. 

En abril de 1960 se celebra una con·f erencia en Conapry, Preoc.!.)? 

pada de la persecuci6n de la guerra de Argelia, de los ensayos at6--~ 

mico• franceses en el Sabara, desea sobre todo, una nueva reuni6n .... : 

en •andung. Sin embargo, parecer~& que Afr~ca, gracias a la indepe!.-; 

dencia adquirida por loa Estados francoparlantes ·, tendrla. en adelan·/ 
~~I/ 
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te que jugar un rol máa importante en el Tercer Mundo, 

Sin duda, la Conferencia de Belgrado que ae celebra en 1eptte~ 
• 

bre de 1961, ea, de1pui1 de la de Bandung, la. conferencia •'• iapor -
tante. 

, Algunos palaea presentes en Bandung, no lo son en Belgrado pero, 
1 1 

inversamente, algunos que no estuvieron en 1955, lo hacen en 1961: -

Yugoslavia, Cuba, Chipre y Somalia, por ejemplo: 

Trea gobierno• latinoamericano• enviaron obeervadorea: Brasil, 

Bolivia y Ecuador. 

Eata amplia reuni6n que conatituye el Tercer Mundo, tanto en -

Bandung como en Bel grado, ·ea• como lo hemoa vi ato• .heteroglnea y 1e.! 

cubre elemento• de· desorganizaci6n. 

Se pueden aeñálar algunos, a titulo de ejemplos: 

Tomemos el problema de las r~laciones de Pakist4n y de la India; . . ,, 

sin duda se puede ya señalar que Pakistán, por su pertenencia. al Pas_ 

to de Bagdad de 1955, por au acuerdo de asiatencia mutua de 1954 con 

los Estados Unidoa, aparecla ligado indirectamente, al bloque occi--,, 

dental, a diferencia de la RepGblica lndG. Hay mis porque ezi•~e en- ~ . . .. 
tre la RepGblica lndG y Pakist4n un elemento de deaorden que •otivó 

la in.tervención de las Naciones Unidas. Se trata pues, de un proble- , 

ma puesto por el Estado de Cachemira. 

Cuando la Pen!naula lndú accede a la independencia, uno de loa 

·' partidos polfticos de. la India, La Liga Musulmana, temía ser elimin~ 

da si se constituía un Estado únic~, pero la proclaaacicSn de la ind! 

pendencia conduce a la creaci6n de estados distintos, La Unión lndú 

o la lepGblica lndG y P~ki1tln corresponden al deaeo de la Liga Mu-~ 
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fico, parece constituir dos territorios distintos, Pakiatán Occide~ 

tal, que bordea la República Indú al Oeste y Pakist¡n Oriental que 

bordea al Este. 
/ 

El recurso a! la reparticicSn de la península estaría acompañado 

del principio según el cull, 101 estados originales existentes, de-

cidir!an libremente su relaci6n con uno y otro de los dos nuevos E~ 

tados. Cachemira, bordeado por Pakistln Occidental y por la UnicSn -

Indú, era uno de los Estados originarios y uno de loa mi• importan-

tes. ¿A cuál de los do1 Estado• habría de aliaroe? Durante mi1 de -

diez años, laa Naciones Unidas intentaron regular el conflicto entre 

los dos Estadoa, conflicto que restituye la intervenci6n de fuerza• 

tribales, a falta de tropa• reaularea. 

Otro ejemplo permite concl.u!r la misma heterogeneidad. Se tra- ·' 

ta de loa Estados Arabes. ¿Conatituyen ellos un elemento de unidad 

del mundo neutraliata?. Por sus diviaiones múltiplea, puede ser de

mostrada la dificultad de reunir en una RepGblica Arabe Unida, a --

Egipto y Siria; as! lo ~emuestran las fluctuaciones de la pol!tica 

de Arabia Saudita. 

Be ah! doa ejemplos que airven para demostrar cuinto las rela-

ciones internacionales ofrecen ocasiones de deaun16n y de conf lic-• 

toa entre Estados del Mundo neutralista, que aparec!a como un mundo 

heterog4neo. 

Tampoco hay unidad en lo que concierne a los regímenes pol!ti-

coa, que rigen la vida interna de loa div~rsoa Estados en cuesti6n. 

No se trata de buscar una identidad constitucion81,· sino de -- ' 

comprobar solamente que algunos Estados practican· el sistema de Pª.! . 

tido único, que los aproxima a loa Estados del Bloque del Este, mie.! .. · 

tras que otros, reconocen el pluralismo de partidos, tomado por loa . 
'•'\.'-, 

. ' . ; 
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Estados Occidentales como garant!a de libertad pol!tica, 

V.5.c. LOS TEMAS POLITICOS DEL TERCER MUNDO. 

'· 
La diveraidad de origen del Tercer Mundo, corresponde en un 

principio a la amplitud num,rica, •i se puede decir, de las repre--

sentacionea eatatales en el seno de laa conferencia• que tuvieron - · 

por conaecuencia, cierta confuai6n en las ideologías que ha preten-

dido promover • 

. Sin embargo, ~1 Tercer Mundo ha .ejercido en muchas ocaaionea,

una influencia aplastante con reapecto a lo que se ha convenido en 

llamar tenai6n bipolar,· frente a lo que resulta directamente del -

comportamiento mismo de ioa bloquea. Se tenía un motivo suficiente 

para intentar determinar el comportamiento del Tercer Mundo, por lo 

que las aiaaaa conclusiones serían decepcionantes. 
' 

v.s.~ DESCOLOHIZAClON y ASISTENCIA TECNICA. 

La descolonizaci6n, de la cuil el Tercer Mundo aceler6 el proc.! 

so, fu' el factor de unidad de late Gltimo, loa grandes conflictos -

su·acitados por esa evaluaci6n reconstruyen ahora ~l pasado. · 

.Ei Exito obtenido no deja, en el orden internacional, de tener 

secuelas, que ae resumen exactamente en la situaci6n de aubdesarro--

llo que es la principal causa de la u~i6n del Tercer Mundo~ 

Ea entonces, por la aaiat~ncia tEcnica, como lo hemos visto, 
I 

que el aubde~arrollo ~ebe ser combatido. 

El Tercer Mundo.tiene un comportamiento especial frente a la a-

aiatencia tfcnica que ea el prolongamiento 16gico y natural: la des-
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La descolonización implicaba el acceso a la independencia da • 

las viejas colonias. El desarrollo debe llevar entonces a dar a la 

noci6n jurldica de.soberanla un contenido real, o al menos••• raal. 
I ·~ 

La consecuencia ea que, al igual que el acceso a la aoberanta -

era un derecho, igualmente para el Tercer Mundo, los Estado• recten-

teaente independientes tenlan un verdadero derecho a la asistencia -

tEcnica. 

La independencia aparecerla como un todo homogEneo qua aupone -

la conaagraci6n jurídica de la independencia, que ea la Soberanla, -

pero tambiEn necesariamente la creaci6n de una ·vida econ6mica, el e!. 

tablecimiento equilibrado de un cierto nivel de vida, •in loa cuale• 

la Soberanía aerla •imple a)ariencia. 

A•l la asistencia bien entendida debe reforzar la independencia 

J no disminuirla. 

Sin duda, la asistencia t'c~ica, se quiera o no, ea un procedi- J 
miento de intervenc16n de un Estado en la vida polltica de un Tercer 

Estado. Por ese hecho, es necesario que la asistencia tEcnica sea P.! 

ligroaa. Lo es porque puede servir tambiEn para emancipar una vida -

econ6mica nacional de tutelas extranjeras, para sustitulr a las tut.! 

las pollticas por las tutelas econ6micaa, menos vistosas pero en la 
l 

cúal la eficacia no seri menos real. 

De ahl que, la perspectiya de eaaa tutelas econ6micaa constitu

ya ~na hip6teai• de lo que •e llamarl el neocolonialismo. 

El resultado ea que los Estados del Tercer Mundo han considera

do que la lucha por la descolonizaci6n pod~a prolongarse en la lucha ·· 

por una asistencia tEcnica objetiva,· exenta de todo atraso planeado 
. " 

.Por la polltica de potencia de parte de los paises asistentes. 
' { 

, ,<-,,,··.,: .. : ,;-¿: >.Tal•• ,:8011· la•. car~ctttrla.~ica• del pro.blema ·que · ae pr••ellta di~~.:.'.¡ 
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riamente. 

¿Cuále1 serian laa perspectiva• de éxito?, 

Se ha pensado, en un momento dado, que'laa/modalidade•.de la ... 
r . 

asistencia técnica podrlan tener cierta importancia para encontrar 

una aoluci6n. Ea cierto afirmar que la. ayuda multilateral de1nacio-

naliza un poco la intervenci6n de laa potencias asistentes y lo ---
. 

cual e1 preferible a la asistencia tlcnica realizada por acuerdos -

bilaterales dejando, cara a cara, pata asistente y pala a1i1tido. 

Sin embargo, el valor de aquella no me parece muy importante.- '· 

La ayuda multilater~1 aportada por las Naciones Unidas no ea punto 

reproductivo de una parte importante de la a•i•tencia y ayud~ ault! 

lateral europea, én sus comienzo•. De hecho ae acaba de comprobar -

que para lo esencial, la aai•tencia supo~e el diálogo· entre aai•te,! 

te
0

y asistido, el inter'• del ca~lcter multilateral de la a1i•tencia~ 

cualquiera que sea, no puede tomarse como deci1ivo. 

Pero falta acabar de analizar el comportamiento d~ loa palees. 

Este último se revela complejo. 

Por una parte, traduce la persistencia de la idea de "misi6n" -

que habla animado a algunos colonizadores en el pasado. La idea, m'• 

que un deber internacional de solidaridad ea una disposici6n de la -

asistencia. En esta.medida los Estados asistentes pueden esperar un 
.. 

provecho moral, de orden cultural por su compo~tamiento, ·pero no hay 

nada que la justifique y legitime. 

Por otra part6, la asistencia t'cnica ea man~jada como poaibil! 

dad de adquirir posiciones pollticas, de asegurarse una clientela, -

que se movilizará en ocasiones en la Asamblea General de las N~cione1 
. 

Unidas. La ~sistencia tEcnica es entonces acordada en forma egolsta 

. . e 'inmediata. 

·;1,.·;1!f:(;<i;:::·. :':S i.·.·iL'.<'.:i~i :;r~ .... ·,., ';'.c:·:~"x :%';. ,::;;,, :ci;,_, ;<X::).;\·· ...• '.":,;"~·.::,,,,. . ..•.... 
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amaaana en el mundo y que las alianzas americanas, en particular 

en:lmpa, deben darse sobre ésta interpretaci6n simple, pero clara. 

La._iicación de ese comportamiento y esa política, que 101 E1ta--

doeltd.dos abandonaron posteriormente, es más una concepci6n que 

pu'*ser elemental, de lo que es el bien y de lo que es el mal, 

que.&' búsqueda de una potencia nacional. 

Jft realidad toda ideología aparecia a la vez, como un culto a 

su•iilmas, sus sacerdotes y sus fieles y como un factor, entre o--

tr-.Ae la vida pública, idea en la cual participan los seguidores 

de Jllaiavelo y aquellos que se califican de "realistas". 

1'11 ideolog!a anticomunista, como la ideología comunista, toma 

a ... esa apariencia de un culto donde.se disuelven en un momento 

la1:Jirmas y los intereses nacionales. 

llln 'sto, la apreciaci6n de las asistencias tlcnicas es facili 

ta& 

Weda ahora al lado del comportamiento de los pa{ses asisten--

tes..d caso de los paises asistidos. 

lit asistencia es demandada, recibida y utilizada por un gobie~ 

no'llldebe representar los intereses nacionales del Estado. Hay un 

de._.e aquel por no dirigir la asistencia prestada· a los fines in 

me ... s, sino que implica mucho tiempo para su mantenimiento en el 

po ... el Estado. 

Jltreciada en esta perspectiva, el comportamiento individual de 

loalllados del Tercer Mundo, aún de los gobiernos de esos Estados, 

no .. de sin motivar alguna reserva. Cuando un gobierno declara --

que.•asistencia recibida no debe cuestionar ·SU independencia, ti!_ 

ne mtamente razón. Tampoco es equívoco, cuando añade que la pru!. 

ba m.aa independencia seri dada por el hecho que U utilizar& dis 

_:, ~· • t :·.:·· 
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El error serta cr~er que entre esos dos comportamientos, la de -
aarcaci6n es fácil de hacer. Para demostrarlo, no es necesario pro-

ceder a un estudio monográfico de las a•i8tencia1 acordadas, ca•o • •,i 

¡ .. 
por caso. E1 suficiente recordar el rol que la1 ideologfas han pod! ~''· 

do jugar en esta materia. 

El mejor ejemplo que puede ser dado, ea ciertamente aquel en el 

que-se puede recurrir a la pol!tic~ americana en la mat~ria y el rol 

que ha jugado una voluntad anticomunista en eata polftica. 

La polftica americana ser' en un momento dado mis anticomuni•-

ta que la desconfianza-con respecto a la URSS¡ durante el conflicto 

de 1939 a 1945, había sido menor. La correspondencia entre Roo•velt 

., Churchill, intercambiada durante el conflicto, aporta mGltipl•• 
' . . 

ejemplos como el hecho en' que el primero no comparte la• inquietu--

des del.segundo con reapecto·a la polftiia de la URSS. 

En cierta medida, hay ademl1 una aoapecha del Presidente Ameri 

cano con respecto al Premier Britinico. 

Poco después se define el conflicto¡ las posiciones in~leaas y 

americanas se contraponen. Esto sería una forma estable de la polí-

tica britinica, más que tratar de evitar oposiciones muy marcadas. 

Bien entendido, ese anticomunismo americano, ademia mis vivo -

que el resultado de esperanzas no confirmadas, estari presente, en 

lo• años de guerra frí.a, en la pollt'ica de asistencia, manejada por 

loa Estados Unidos. Ese sería un error, sin embargo no hay que in--

1terpretar esta política que sirve a una voluntad nacional de poten-

cia. 

El comportamiento del Secretario de Estado Americano Foster Du 

lleu es particularmente suges~ivo a ese respecto. Es de aqüelloa en " 

lo•"que el ~eutraliaao ea una.traici6n y piensa que la asi•te~cia -

~ \ . ' ' . 
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crecionalmente los créditos otorgados, sin a~eptar control o conse-

jo técnico. 

Conc?u!mo1 1obre este punto, cuando los Estado• del Tercer Mu,!! 

do estimah tener que asegurarse de la inocencia pol!tica de la asi1 

tencia, ellos prolongan 16gica y legltimamente su acci6n en viata -

de la descolonizaci6n. Cuando ello• pretenden utilizar esa aeieten-

cia para fines pol!ticoa, caai personalea, inmediatos, ello• volve• 

rln a aquel rol natural y no:confirman au capacidad pol!tica. 

S 
,, 

V. • c. NO ALINEACION ·y NEUTRALISMO. 

Viato como una uni6n, el Tercer Mundo ee eafuers~ por popular! 

zar los temas como aquellos de la "no alineaci6n", deeignada tambiaa 

con.el nombre de "~eutralismo" • 

. La expresi6n de "no aline•cidn", preced16 a la .de "neutraliemo" 

Sin duda pueden tomarae amba1 expreaiones como sin6nimos. Sin embar-4 

go, la expresi6n de "no alineaci6n" traduce exactamente las co•••· 

El no alineamiento es el rechazo a cong~omerarse a uno de 101 

. 
doa bloques. Es el rechazo a ceder a la polarizaci6n. Para compren--

der que ese tema había podido ser un tema general~esencial del Ter-

cer Mundo, falta evidentemente remontarse al curso de lahietoria de. 

algunos año~, para evocar lo que se ha convenido en llamar la guerra 

fr{a. 

Se intentará salir de ese estado esencialmente negativo por la 

doctrina del neutralismo, que ea mis que la prolongaci6n natural dei 

no alineamiento. al que se intenta dar un aspecto positivo. 

11 neutralismo nacer·!a, en alguna forma, del no alineaaiento • -

que no hab~!a sido~ en alguna forma, ·mas que previo • 

I,.! 
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Es en esas circunstancias que el análisis tiene alguna dif icul-

tad para ser precisado, 

Lo• l!dere• del Tercer Mundo, frecuentemente han. repetido que -

ellos no pretendlan crear un tercer bloque. 

El hecho ea, ademis que aua rivalidades nacionales, las que h_! 

mo1 viato que eran reales, no han tendido a desarrollar un lideraz-

go alrededor del cual serfa efectuada una nueva polarización. La R~ 

pGblica 1ndG.que,' en alg~n tiempo habrfa podido pretender jugar ese 

rol, no lo intent6. Se mide aqul muy exactamente que el neutralismo 

no es mis que la prolongaci6n de no alineaci6n y que, como ella, es 

desde un principio rechazada. 

No le queda al meno• mia que pretender aer una doctrina poait_!. 

va a diferencia del precedente. Se puede intentar precisar loa con-

tornos, evocando laa nacionea. vecinas, vecinas al menoa en sentido " 

figurado, de la neutralidad y de la neutralizaci&n. 

El t'rmino de neutralidad revela asf el derecho a la guerra, -

como el derecho a la paz, pero no encubre, evident,mente, en los -

dos casos, las mismas nociones jurfdicas. 

La neutralidad define en el derecho de la guerra, la aituac16n 

del Estado que no participa de las hostilidades dadas, entre otros 

Estados. El derecho de la neutralidad ·se resume en una doble oblig.! 

ción de abstención e imparcialidad (Ver, supra cap. 11: A.a). 

Pero no es esta noción de neutralidad la que aqul nos interesa. 

La neutralidad, puede adem4s, no ser ligada al estado de gue--

rra¡ se afirmari.en tiempo de paz una voluntad de quedar fuera de -

1
1oa co.nflictos entre otros estados y no formular4 una polftica ext.!. 

rior conforme a esa forma •. 

;,•:;· 
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El ejemplo tradicional es el de Suiza que se beneficia sobre _ 

la base de acuerdos internacionales de 1816, de un estatuto de n•u-

tralidad. 

i 
'1 

/ 
La actualidad ofrece otro ejemplo: El de Austria, El 15 de ma-

yo de 1955, el Tratado de Paz con Austria~ llama4o Tratado de Esta-

do por que Austria no babia sido beligerante más que indirectamente, 

a travEa de su pertenencia al Reich Alemln, suscrito entre Austria, 

URSS, Gran Bretaña, Estados Unidos y Francia. Por ese tratado, loa 

cuatro Estado• •e comprometen ~ respetar "La independencia" y la i!!. 

tegridad territorial de Austria, mientras que una ley austriaca del 

26 de octubre de 1955, proclama la neutralidad perpetua de Auatria 

y precisa que en consecuencia Austria no •• adhiere en el devenir a 

ninguna alianza militar. 

La neutralizaci6n evoca adeala la idea de un territorio que lo 

1u•trae a la codicia, a las reinvindicacione1 de lo• pa!1e1 •'• que 

la de una poblaci6n. Un buen ejemplo de neutralizaci6n ea ofrecido 

por el Tratado sobre el Ant&rtico del primero de diciembre de 1959 

que concierne a un territorio que puede ser estrat,gicamente inter.!. 

sante, sin que una poblaci6n se encuentre en cuesti6n. 

Ver el Articulo de Ren¡ ;Jean Dupuy, Le Trait¡ Sur L~Antarctique, 

en el Annuaire Prancais de uro1t lnternational, 1960. P. 111. 

La comparaci6n debe hacerse ·entre neutralismo y neutralidad. -
•, 

$in duda, las dos naciones evocan la misma idea de un rechazo al a-

lineamiento, de una abstención. 

Sin embargo, una diferencia esencial aparecer!a, sobre todo s1 

se quiere razonar, sobre los ejemplos concretos de Suiza o de Austria-· .. 

E! escatuto .oe neutralidad de Suiza y de Austria impone obliga

ciones a loa do1 Estados; Suiza conaider6 •ntoncea que, 
,•.-.· 
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herirse a la Sociedad de Naciones, sería preferible que por su n~u-

tralidad no se adhiriese a las Naciones Unidas; la neutralidad d• -

Austria le permite adherirse a las organizaciones econ6mica1 euro--
/ 

peas pero no le permitirte integrarse a una organizaci6n pol!tica -

europea. 

En resumen, un r'gimen de neutralidad limita las poaibilidadea 

de expresi6n de una pol!tica extranjera. Algunas iniciativa& no son 

posible• y ésta limitaci6n ea como el rescate de las ventajas saca-

daa del estatuto de neutralidad, 

No.hay nada similar en la noci6n de neutralismo. Los Estados -

que se dicen neu~raliataa no ven por ese hecho ninguna limitaci6n,-

ninguna obligaci6n jurldica sobre su pol!tica. 

v.s.c''' DESARME. 

El desarme es uno de loa temas esenciales de las Conferencias 

del Tercer Mundo. Que se razona en el marco de loa ordenamientos --

clási,cos o en el marco de las fuerzas nuclea.res de disuaci6n, pero 

. la situaci6n no· ha permitido a los Estados del Tercer Mundo, mis -

que recla111r el' desarme ajeno~ 

Asl, ia evoluci6n de la situaci6n serfa interesante observarla 

despu'• de la década de los sesentas y en la medida de que los pri~ 

cipales palees del Tercer Mundo entraran o entraron en el club at6-

mico. 

V.6. LA NOCION DE NEOCOLONIALISMO. 

El acceso de las viejas colonias a la ind~pendencia política,

no resolvi6 loa problemas expuestos por el hecho colonial. En cierta 

medid•• no ae modific6 mis que en las formas. 

·"-' ... .··.'·:' 
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Sin duda, la amplitud de la descolonización surge deapu'• de -

la Segunda Guerra Mundial¡ pero no ae debe olvidar que la emancipa

ci6n de la• coloniam espaftola• al principio del 1iglo XII con1titu-
i 

y6 ·un hecho de importancia mundial. 

La 1ituaci6n queda, 1in embargo, sin comparaci6n con-la del --
. . 

pre1ente •iglo¡ la de1colonizaci6n no re1ultarla mi• que del debil! 

-tamiento de una metrópoli ·y no 1erla una cuesti6n general del hecho 

colonial, la to~a de conciencia de loa problema• econ6mico1 y 1oci~ 

lea, ya sea de escala mundial o de eacala nacional, y no tuvo la aa -~ 

plitud que tiene en.los añoa sesentas. 

11 neocolonialiaao va a encontrar.su origen en lo que •• podrfa '. 
~ . ,; 

llamar la insuficiencia de. la independencia polltica, la inauficien- " ·:,; 

cia de la aoberanla en el sentido que el derecho internacional di a 

Eate tlTaino. 

Caracterizari entonce• la polltica aeguida por las vieja• aetr! 

polia, en la medida de que eaaa potencia• buacarlan manteneT una re-

lacU5n desigual, una relaci6n de dependenciu parecida a. su antiguo 

ejercicio colonial, en las l!neaa econ6micaa establecidas con laa C! 

lonia•. En resumen, la ausencia de independencia polltic~. 

La ezpreaión.ha terminado poT tomar una acepción mi• amplia y -

tiende a designar toda relación desisual, toda. aituación de depende~ 

·eta establecida entre estados por las llneaa económicas, sin ~ue hu-

biera lugar a tomar en consideraci6n el hecho de saber si¡ anterior~ 

mente a la situación examinada, existía o no una relación colonial.-

· ..• 

La imputación de neocolonialismo atiende entonces, a casi todo• loa 

palaea industriales, Estados Unidos, Uni6n SoviEtica, RepGblica Fede 

ral Alemana, por ejemplo¡ cualquiera que hubiera podido . ser la poai- .. 

cidn de eao1 diversos estados frente a ia concepción cllaica y de la l' 

'.¡. I;,,·'/" :· 
. ':. !' ' .:i. ~·. \ ':_; ,,, 
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Sobre el significado del término, ver el artículo de Ardant, -

Le Neo Colonialisme en Revue Francaise de Science Politique 1965, p, 

837. 
/ 

Si •e quiere salir de generalidades y de abstracciones. habr' 

que recurrir a algGn sitio monogr4fico que ilustre esa noci6n de de 

pendencia econ6mica. o de desigualdad econ6mica, Para lo cual 1e 

propone retomar el caso de las Filipinas, no solamente porque ea ca 

carterlatico ~ pareciera haber sido mejor estudiado que otro~, sino 

ade•'• porque permite situar, la polltica de l~e Estado& Unidos, en 

uno de aua grandes tratoa, 

V.6.a LA GESTION COLORIAL AMERICANA. 

Fuerte evidentemente, la constitución americana elaborada al fi , / _, 
nalizar la guerra de Independencia, no prevela nada en cuanto al r•-

gimen jurídico y polltico, de territorio• susceptible• de aer ocupa

dos por loa Estados Unidos. 

La hip6tesis plantea, al menos impllcitamente, que toda comuni- ' 

dad que se adhiriera a la uni6n, lo harla como estado miembro. Sin -

embargo, fata hip6teais no eataba meramente impllcit•· 

La tesis había sido sostenida. ya sea en jurisprudencia o en el 

plano polltico, que el gobierno federal no podla adquirir territo--~ 
.¡ 

rioa nuevoa con la pretetiei6n de admitirlo como nuevo estado miembro 

de la Federación. 

Asl, se va a ver aparecer la noción de "territorio". La base j~~ 
\' 

rldica de la legislaci6n en la te,otfa. ·y ~del ,9oliierno ;de .esos .:tert:lt.! 

rio•, seri la diaposici6n siguiente de la Conatltuci6n: "El Congr~ao 
. . 

tendr• el poder de disponer del territorio o de cualquier otra pro-

piedad perteneciente a los Estados Unidos y de hacerlo sujeto de to-
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das las leyes y todos los reglamentos necesarios y ninguna disposi-

ción de esta Constitución podrá ser interpretada de tal forma que ... 

atente contra 101 derecho• de los Estado• Unidoa o de' un !atado 

cualquiera". 1(Art. 4, Secci.Sn 3. P'rrafo 2). (59) 
/ 

La diapoaici6n citada ea ademia una di1po1ici6n original. 

En el origen, no parece alejarte de la primera hip6tesia. Loa 

"territorio•" •on, en alguna forma, E1tado1 candidatos; en El se re 

conocla una vocaci.Sn a adquirir esta calidad. 

Esos territor~os se administran directamente y se benefician -

de una representaci6n en el Parlamento. 

Posteriormente, la expan•i6n americana •e intere•ari en lo• te 

rritorioa, en loa cuales la poblaci6n tiene instituciones y tradi--

cionea profundamente diferentes a las de loa Estados Uni4os. 

Se acaba entonce• por dudar que la aaimilaci6n en breve tiempo 

pueda seguir siendo p~acticada. La guerra hispano-americana de 1898 

y mis exactamente• sus consecuencias pone a las autoridades america-

nas frente al problema. Se podr¡ practicar una forma de autogobier-

no local, pero, salvo excepci6n. eaoa territorio• que intevienen en 

la determinaci6n de la polltica general, no son reprsentadoa en el 

Congreso .Y no han de participar en la determinaci.Sn de su estatuto. 

De hecho, se podrla hablar. en esta.Epoca, de un imperio colo-
' . ;~ 

nial americano, pero el tlrmino de "colonia" ea evitado. El resulta 

do ea un extremo empirismo de geati6n. Loa territorios son puestos 

luego bajo autoridad del departamento del Interior, deapula bajo el 

de Marina o aGn bajo ~1 de Defensa como la zo~a de Panamá. 

Se puede distinguir, entonces, dos tipos de territorios, los -

territorios dependientes y 101 territorios aut6nomoa. 

· .($9) .Coft1tit:uoifin Polltica. 4e lo• 'Bah4oa Uni401. llrt. 4 s1cci6n 3, ,~;$ 
, +:;,,_ ;,1:~L.< .. /. ·:::,tl:rrato;_,;2 .• ,, · .: . . · .. •.· ::: .... ;:,, ,· ..... .. : ,. <:.:::· .... " ..• , .. : .. ·,: .. _.: ..• ... •.i> :·:.,.:.!·'····.· ·• .· ..... , ··Ó.· ·>~,:a 
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Los territorios calificados de dependientes, son aquellos en -

loa cuales el estatuto de orlgen administrativo no ha sido determi-

nado por una ley votada por el Parlamento americano. In general eaoa 
I . 

territorios eatin bajo el control de un departamento militar o bajo 

el del interior. 

Sua habitantes ae benefician de la nacionalidad americana pero 

no de loa derechos civiles, Las leyes americanas han podido aer de-

claradaa aplicables, pero todo surge a iniciativa de la adminiatra-

ci6n americana. 

Isas situaciones, en laa cuales ae podla continuar afirmando -

el caricter .transitorio, aon ain embargo conocida• como permanentea. 
. ' 

.1 

Loa territorios llamado• aut6nomo• aerlan aquelloa en loa cua-

lea el eatatuto serla establecido por la ley. Aquella y a vecea la 

Conatituci6n •iama, garantiza o garantizarla derecho• civilea y li-

bertádea indlvidualea. 

En principio, la organizaci6n constitucional local ea copiada 

de la de Estados Unidos. 

El poder ejecutivo radica en un Gobernador nombrado por el Pre 

aidente de loa Estados Unidoa c~n el consentimiento del Senado. 

Respecto a la categoria de los territorios autónomos, se va a 

tener que.analizar su contenido. Alaska y Hawai que constituyen ele · 

mentoa esenciales van, entonces a convertirse en los Estados ameri-

canos número 49 y SO. La idea seg6n la cuil la calificaci6n de "te-

rritorio•" iaplica vocaci6n a la célidad de estado, conserv6 au --

fuerz~, ya que desde 1903, la calidad de Estado serl~ reclamada por 

Hawai y desde 1916 por A~aska. 

Entonces, ea un imperio colonial an6nim~, ai se puede 
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tres situaciones peculiares aparecerían. • 

En un ca•o •u~ge para el territorio, la calificaci6n de !•tado 

a~e,bro de la Federaci6n. E• el f In de la colonizaci6n por la apli

caci6n de lo que •e llamarla, en el vocabulario tradicional ·colo--

nial, la aaimilac16n. E• en ese aentido y por esta aaimilactan que 

•e determina, la categorla de loa territorio• aut6noaos. 

En otro caao, un eatat~to·eapecial, bajo control.de la admini• 

traci&n, ••.mantiene. E•ta ea la ~ategorla de loa territorio• depe.! 

dientea¡ constituye ~iguna• islaa del Pacifico • las cualea se pue

den incluir la• i•laa puesta• bajo tutela .eatrat,gica. Aqul •e puede 

hablar del manteniaiento del hecho colonial. 

En un tercer y Gltiao caao, el territorio accede a la indepen

dencia pol!tica. lato ea· el fln del colonialismo, realizado ~o por 

la vla de la aaiailaci6n, •ino esta vez.de la autonoala. La aitua--

ci6n de Filipina• e1 particularmente caracterl•tica de e•ta evolu--

.... -~ 
·_, 

·."! 

ción. 
. ~) .. ; 

Se podra abordar con detalle• la polltica americana en eata m,! 

teria en la obra de Pratt, American Colonial Experiment, Prentince 

Hall, New York,. 1950. 

En el plan~ general aal trazado,'Filipinaa constituye un buen 

ejemplo para comp~obar lo que puede ser el mantenimiento de la de--

pendencia econ6aica. 

• 

V.6.b. EL.EJEMPLO ~ILIPINO. 

1 

V.6.b.l LA EVOLUCION ECONOMICA Y POLITICA. 

Ea por el tratado de Par!&· de1·10 de diciembre di 189~,. 

~. '· fln .a la' auerra bi1panoa•ericaná. :que 1~. ·1atado1· uri:l.do~,:~clqui•-~-' 
" .. ' . ::.,·, '.; .. ·-'·~;:, ' ' ._< '' ..... ··., ' ·¡ .•••. >'·•" .. · <.< ·.':·"··~,:.';·;;.~: ..... ·.~.'·:~~·.·.\\,,).:: .. ·:'·;· .. 
;;,;,·:, ~ ·:ú;~/i~;f:V,:; .~.;;{:~';/¡ '.: ' Li!. ,, - • > ' " 
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ren el Archipiélago de Filipinas, anteriormente bajo dominio de Es-

paña y por lo tanto, algunas divergencias se manifiestan en el aeno 

de la opini6n americana relativas al'eatatuto que debe a~r dado al 

ArchipiElago. La anexi6n aerl entonce•, decidida pero no sin algún 

debate. 

La anexi6n ea pregonizada, principalmente en el seno del Senado 

Americ~no, a nombre de una miai6n deacubier~a por la providencia a -

loa Estados Unidos "En vista de eatable~er el orden ah{ donde reina 

'el caoa". Eata ea· la afirmac16n preaent~da por otros pa{aea, mucho -

tiempo ante1, nosotros lo hemos visto, en la teaia miaionaria a la 

cual se di6 un fundamento religioao. (Ver Supra Aapectoa Generale1 -

del Hecho Colonial, Secci6n I). 

En 1egundo lugar, loa Estados Unidos estaban aen1ibilizado1 en 

loa afio• 1880-1890, de la doctrina llamada del "Destino Manifie1to" • 
. . 

Loa elemento• aon •imples y capace1 de exaltar cierta voluntad naci.2, 

nal de potencia. 

Loa publicistas exponen la tesis de la influencia de~ "aea po-

wer" sobre la historia, a trav'• del·ejemplo brit,nico. Para·elloa, 

ea a travla de una prude~te explotaci6n del "sea pow•r", que Gran 

Bretafia ae conviert.e, en 125 añoa de una naci6n de segundo rango, al 

Estado Mundial•'• poderoso. El Pacifico aeti él teatro.de un encuen 

tro entre dos civilizaciones; encuentro en el cual loa Estados Uni--

doa estarlo en primer plano. Las Filipínas ofrecen baaea navales que 

permiten a los Estados Unidos explotar, a su antojo, el poder mar!ti ~ . -
mo y de afrontar con lxito la lucha en el Pacifico. En ese razona--

miento, se concluye la anexión del Archipillago en función de su si.a 

nif icación econ8mica y eatrat&gica. . . 

Qúedarta la ~ue1tión de ~· apreciaci6 .. de los intere1ea econ6a!':·~ 
. ~ 

.,, ·' :i;;:.,,;~·;J~.o.>. ~, .!-'~*;'-•······•~.~~'~h~l~,~::;1~~.!'~~~,~.!,,:.;.;-~.~ ·~;: J1t!S.hB ;.- ~.~~:~.!.~.,,! .. ~._;).!,!!~·~§.~:::~.·~ ~-'.! ú•.:;'.ú·,:, f· ··~~ 
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.. 
cos y convenci nales, Si se deja de lado la esperanza alimentada en 

la ~poca de en ontrar en el Archipi,lago una forma de trampolln pa-

ra tratar de c nquistar el mercado chino, 101 medio1 polltico1 eran 
¡ . 

divididos; los recursos naturales del Archipi4lago eran una tenta~-

ci6n pero, por el contrario, la concurrencia era temi~a. al menos -

por algunos se torea de la economla americana. Esta inquietud ade--

más, explicar¡ mis tarde, la intervenci6n de diversa• medidas que 

habremos de ev car. 

La anexi6 es decidida y el Archipi(lago ea conaiderado como -

un territorio ~ incorporado, no teniendo la intenci6n de convertir 

se en Estado d la Uni6n, de la cual no foraa parte integrante. Es-

ta situación q e comienza de1de 1898~ permanecerl haata 1935. La ·in 

dependencia se ' proclamada el 4 de julio de 1946, pero la evolu---

ci6n general hacia esta solución habri aido comenzada antes· de 1936. 

Estando definida la perspectiva en la cual eatudiamo• la evol,! 

ci6n del Arch piilago, debemoa verificar la estrecha unión entre -

los problemas pol{ticos y econ6micos. 

El Trata o de Paz de 1898 prevela un perlodo de 10 años a par-

tir de su ent ada en vi~or, durante el cual España· y Estados Unidos, 

aerlan puesto en un plano de igualdad en lo que concierne a la ad-

misión en Fil pinas de los productos y navlos. Esto no serla mis --

que el marco n que los Estados Unidos podrlan desplegar su pollti-

ca. 

Por lo d mis, la polltica económica americana es aGn limitada 

en su lo por la doctrina general que se refiere al recurso 

de la de "la puerta abierta". 

los Estados Unidos eran loa campeones de esta 
• 

polltica mundial. Ademia,.en el marco mis eatrecho del 
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Pacífico, las notas americanas del 6 de septiembre de 1899, propo-

nen las posibilidades de apl1caci6n, en el mercado chino, de e1te -

r'gimen. En la Epoca, la pol!tica americana apunta ma1 tiempo, an 
I 

aateria econ6mica, la conquista del mercado chino, qtie la diapoat--

ci6n del mercado filipino. 

Habra que poner atenci6n en 1909, porque 1urge una pol!tica --

concebida única•ente en función de las relaciones americano-f ilipi-

naa • 

. Surgen en 1909 la Ley Payner Aldrich y en 1913, la Ley ~nder--

vood-Siaaona. 

E1a1 do1 leyea e1tablecen un r'aiman de libre intercambio entre 

101 E1tado1 Unido• y filipina1. 

La letra de e1os texto• no deja, en principio ninguna incerti-

duabre •obre lo que ae trataba. 

En efecto,.el 27 de marzo de 1909, la aaamblea legislativa del 

Archipillago, vota una reaoluci6n ~ara protestar contra la introduc 

ci6n del libre intercambio¡ se crefa que no resulta de una estrecha 

uni6n de las economlaa del Archipi,lago y de la metr6poli. E1a estr~ 

cha uni6n, piensa la Asamblea, aerfa perjudicial para la particular-

mente dlbil f ilipinaa y no hari ª'ª que retardar el acceso a la ind~ 

pendencia • 

. E1ta creencia no encontrarla evidentemente ningGn 1osiego en el 

sistema de llore intercambio que habla sido adaptado por la demanda 

,·de 101 importadores y de loa industriales americanos. 

Por otra parte, la evoluci6n de la economla local va a demos--

trar lo bien fundado de esta inquietud. 

In 1899, 9% de las importaciones del Archipi,lago provenlan de 

.. ' . 101 l~t~doa Unido~. 111~a.tra1. _q~• en '1.9341 ~(Jorcent.aje aobrepaaarl 
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el 64%. 

Paralelamente, cuando en 1899, loa Estados Unidos abaorvieron 

alrededor del 1,% de laa exportacionea de Filipinaa, en 1934 alcan

zaron el porcentaje del 87%. 

Esta• cifras no deberlan, sin duda, ser tomadas como deciaivaa 

en al miaaaa. Pero eatablecen, en efecto, la estrecha solidaridad -

de las doa economlaa. 

Aclarindose mis útilmente, se evocan en particular 101 produc-

to1 exportados del Archipi,lago. Se trata del ciñamo, del azúcar y 

co~o esencialmente y 60% alrededor de la poblaci6n local ae dedica 

a cultivar eaoa prodúctoa. 

Eata aituaci6n subsiste, al menos en la medida de que traduce 

una orientaci6n general, hasta la vlspera de la Segunda Guerra Mun-.,, 

dial. En 1938, por ejemplo, solamente el 3% de la venta ea e~pleada 

por la industria. 

A pesar de la creaci6n en 1919, de una Sociedad Nacional de De 

sarrollo y de las diviaionea en el aeno de la opini6n americana, 

donde loa republicano& fueron favorables a la inverai6n de capita--. 

lea privadoa, mientras que loa dem6cratas, sensible& a loa intere--
. 

aea agrlcolaa americanos, fueron h6atiles, no ae di6 una industria-

lizaci6n efectiva. 

Noa encontramoa frente a un buen ejemplo de una polltica colo-: 

nial que, por au reserva casi aiatemitica con reapecto a la indua--
1 

trializaci6n, no favorece la igualdad polltic~ de los Estados, por 

la desisualdad econ6mica que mantienei 
' . 

.¡ 

' 1 

. 1,;. 

Eato no quiere decir ademis que el gobierno americano no hubi,! )~ 

· · ra, esfuerzo que ·•• aenerado por el 
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de las lenguas. No quiere decir, sobre todo, que las institucionoe 

políticas y administrativas no hablan sido marcadas por un libera--

111110 real. 
/ 

Loa Estados Unidos autorizan rápidamente la constituci6n de --
• 

partidos polltico1. En 1900, ea creado el Partido Federalista que -

tiene el apoyo de las autoridade1 americanas y cuyo programa consi! 

te en pedir que Filipina• •e convierta en un Estado miembro de la -

Uni6n. 

In 1905, •• vota una prohibici6n, que prevalecería hasta que -

loa partidos pollticos reclamaran la independencia. Se van entonces 

·a •ituar fr~nte al Gobernador General, nombrado por el Pre&idente -

de 101 l•tadoa Unido• y reaponaable ante il, los preaidente1 de do1 

a1a11bleaa parlamentaria1, que representan a la opini'6n local, en --

realidad restringidos en t•rminoa numlricos. 

In el miaao eaplritu, la adminiatraci6n americana intervendrá 

para que la funci6n pública sea, poco a poco, confiada a Filipinas. 

Esas aedidaa datan de 1913, al menos las primeras de ellas. 

·In definitiva, se constata la intervenci6n de una polltica eco 

n6mica de dependencia, que consiate en una gesti6n administrativa 

liberal, que justifica s~ liberalismo, además por la necesidad de -

preparar o de facilitar el acceso a la independencia • 

. Is posterior a la Segunda Guerra Mundial que ae.efectuarl el -

acceso a la independencia, q~e había preparado un estatuto interme-

diario. Seri vroclamada en 1946 y ea acompañado de cierto número de 

acuerdoa. 

1 .:¡ 

Filipinas aborda las negociaci~nea de 1946 en una 'situaci6n ma , 
.-.: 

nifieata de inferioridad, en funci6n de la magnitud de las destruc

ciones que sufrieron en la Segunda Guerra. 
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tomar a su cargo una buena parte de la reparaci6n de loa daño1 de -

guerra, pero con la condici6n de que 1urja entre 101 do1 E1tado1 un 

convenio comercial, que en realidad aerla una ley americana, ley 

del 30 de abril de 1946,· 

El rEgimen del libre intercambio entre 101 do• pal1e1 entraría 

en vigor, en au1 relacione• progre1ivamente. El primer año, 1e apl! 

carla una tarifa del 5% de la tarifa general y, por una gravaci6n -

anual del 5% •e· debe al cabo de veinte añ'o1, llegar a la aplicaci.Sn 

integral de .la tarifa general. De acuerdo con el calen'dario origina! 

mente elaborado en 1946, e.• en 1974 que ae deberla llegar a la apl! 

cación de la tarifa general • 

. E1a1.diapo1icione1 traducen.una igualdad al meno• noainal, una 

situaci6~ paritaria, Sin embargo, esta paridad no e1 absoluta. 

En efecto, la importanci6n de alguno• producto• filipino• e1 -

fijado en cuota•, re1tricci6n unilateral del consumidor a·la que ae 

añade evidentemente la re1tricci6n bilateral e indirecta que conati 

.tuye la aplicaci6n de tarifas aduanera• ·en las condicione• preciaa

das. 

En definitiva, el ;gobierno filipino serl inducido a practicar 

las re1triccione1 cuantitativas, pero eaaa restricciones no ae ve-

~in mis que de hecho y no jur!dicament~. las im~ortacionea ame~ica

nas quedan de tal suerte, que una 1ituaci6n paritaria aeri parcial

ment~ est•blecida, sin que la letra de loa textos sea cuestionada. 

Loa acuerdos de 1946 dejan a la econom!a filipina en situación 

de dependencia y no se modifican las eatructur~a. En 1953 la revi-

aión de loa acuerdos de 1946 es demandado por Filipinas lo que suce 

de hasta 1955. 

'r·' 

.'·;··· ,; 
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La revisi6n es favorable a la econom{a filipina·, En particular, 

es decidido en 1955, que el ritmo de aplicac16n proare11vo de la ta 

rifa aduanera ae harfa en baae a porcentaje• diferentea. 

Lo1 porcentaje• aplicado• a la 1mportac16n de loa producto• a-

' mericanoa en Filipina•• crecer( m(a r(pidamente que loa.aplicado• -

•nlo• ·Estado• Unido• a loa producto• filipino•. Qüedando entendido · 

que aegún el principio expueato en 1946, ae debla llegar al 100% en 

1974 para laa doa tarifaa, el ritmo progreaivo filipino ea 25%, 50%, 

75%, 901 y 100%; aientraa que el ritmo aaericano •• ·sz. 10%, 20%, -

40%, 60%, 80% ' 1001. 

., 
. .,,. 

lata diapoaic16n mejora_ la aituaci6n filipina que. como to•o - ~ 

pa!a en vfaa de deaarrollo, tiene inter'• de beneficiar•• con f6r•.!!. 

laa aduanera• importantea, en relac16n al conjunto de aua f6rmu1aa 

fiacalea. 

Sin embargo, no ae darla m(a que una viata bastante incompleta 

e inexacta de las telacionea econ6micaa americano-filipinas. ai mo 

•• evocar' al rEgiman de bienes e inversionea anericanaa en Filt¡pi-

naa. 

Al comienzo de au inatalaci6n, loa Estado• Unidoa buacarfa~ --

laa inversiones americanas privadaa en el Archipi¡lago. Bata aer~~ 

una doctrina constante, do~d.e la ~plicacUSn de aquella, deber fa rne

aolver los problemas econ6m~coa del ArchipiElago. 
. ' ' 

Diversas· medidas legislativas tienden a asegurar la protécc:t!iPn 
• 

' ' 
de eaaa inversiones, surgiendo antes de la independencia. 

Fuertes evidentemente, son las medidas retomadas despuEs d~ na 

independencia. que en funci6n de la orientaci6n general de nuestr:u:> 

.. anlliaia, son.las mia intereaantea. 
'·.·' 
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En este 1entido, tenemoa que retomar doa medidas al menos, ca-

racterlstica1 tanto por su naturaleza, como por au aportac16n: una 

relacionada a la polltica monetaria y otra re1pecto al r'si•en jur! 

dico de las inversione•. 

En materia monetaria, lo• acuerdos de 1946, p~evelan que 1ili-

pina• no podla modificar la ta•a de c•mbio de •u moneda nacional, -

del peso en relaci6n al d6lar; suspender la convertibilidad del pe-

ao ante el d6lar o aGn limitar la tranaf erancia de f ondo1 hacia lo• 

E•tadoa Unidos~ ain el acuerdo previo dei Presidente da E1tado1 Uni 

doá. 

El Jnter•a de tal poaici6n ea evidente¡ no 1e puede •'• que 

•uy'diflcilmenta, concebir como una aayor_garantla, ofrecida a 108 

capitales privado• americanos a loa cuile• •e lea a•eiuraba una ta

•• de cambio e1table y facilidade• de repatriamiento. 

Sin duda, la• deciaion•• ser•n tomadas por loa 6rgano• filipi-

noa nacionales, sin embargo, su competencia no ea diacrecional. 

Asimismo, todos los Estados Miembro·a del Pondo Monet·ario lnte.!. 

nacional, aceptan.en el momento de au adh•s16n, ci~~ta limitaci6n -

de su a·oberanla monetaria en beneficio del. Fondo~ 'En especial in ter 
. - -

viene superponi,ndose al mis~o Fondo, del que Filipinas ea parte, -

un control ejercido por un Tefcer Estado, 101 Estado.a Unido•~ 

En la ocaai6n del debate en el Congre10 Americano sobre 101 --

. acuerdos de 1946, los representantes de la administrac16n americana 

habl~n criticado vigorosamente esta medida,· por una parte, y al re-

chazo a acordar una competencia tradicionalmente re·conocida como C.!, 

racterlatica de la soberanla, por.otra; afi~dirlan que tal m•dida 

:era susceptible de· acrecentar las dificultades econ6micaa que el Ar 
• ''l ¡: . 

~hip:l.alago t.indrla. que a~t'ontar en •u recon11t~ucc:I.~~~ 
r,:·." ~'. , . · ·l "·; {.-'':. ,' ~ ; 

;, ·.! 

'I¡· 

" ~ 

. ·~; 
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Por pertinente que hubiera sido, ésta argumentación no hubiera 

ganado el Congreso en 1946 y dadas las inquietudes manif iestaa por 

loa c!rculos pol!~~co• americano•. / 
! 

E• con el surgimiento de 101 acuerdos de 1955 que se acercará a '· 

.una situaci6n, conforme a la• regla• habituales. 

Se abandonan la• re•triccionea de 1946, inaiatiéndoae de nuevo, 

sobre la contradicc~6n que implicaba en relaci6n á la independencia 

reconocida, pero también.haciendo sefialar'que el FMI, en el •eno -

del cual .la influencia no 0 ea.1nnegable, h~br!a de impedir toda ini-

ciativa desordenada de Filipinas en materia monetaria. 

Hay que indicar también que laa autoridadea americanas hablan· 

manifeatado su hostilidad a Úna devaluaci6n del peao¡ el Gobernador 

de la Banca Central de Filipinas hizo una declaración oficial, señ!. 

lando que la ta•a de converai6n existente entre las dos monedas se-

rfa mantenida. 

Asl pues, las seguridades hablan sido dadas, lo que fa~ilit6 ~ 

el abandono de la regla monetaria de 1946. ¿Cuil habr!a podido ser 

el valor de esas seguridades?. Sobre todo en~lo inmediato, no qued!. 

ria al menos mis que la dependencia frent•.a Estados ~nidoa. El pr.!!_ 

blema del repatriamiento de 101 capitales, de la libre trasferencia . . 

a Estados Unidos, seri también particularmente caracterfstico. 

La posibilidad de una transferenci~ libre de capitale• a loa -

Estados Unidos contribuy6 en una buena parte, al des~quilibrio de 

la balanza de ·pagos de Filipinás en loa años posteriores a la Segu.!!. 

da .Guerra 'Mundial. 

· En mayo de 1956, ·e1 Banco Central del Archipiélago anuncfarfa 

que la transferencia de capitales.ser~a autorizada en adelante, en 

,I;¡ 
. ·:1 

. ,\ 

.··· un~ .propOrcUn que ~ariad::!k1~~ d 251 1 lOiJZ de lao:~~·:;:~;~~::;,:.:!.Li\~~ 
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tas, tomándose en cuenta b¡sicamente, la utilidad 1ocial de la in--

versi6n, de au contribuci6n al equilibrio de la balanza de pagos y 

de la1 nece1idades fundamental•• de la economla local. 

\ 

La deci1i6n fuf criticada por loa medioa econ6mico1 privados -

americano1, que declaran que tal deci1i6n era contraria al princi-

pio de la libre empre•• y que era de in1piraci6n "1ocialiata". 

El fondo del debate reaidirla en la magnitud de laa gan1ncia1 

reali1adaa. Se calcula, por ejemplo, que para el año de 1953, la g~ 

nancia media realizada en el Archipiflago era del orden del 77%, 

contra una ganancia media del 14% obtenida en Estado& Unidos. 

En un ca•o particular, la• autoridad•• filipina• autori1an, la 

tran1ferencia de 30% da la1 gananciaa del año, encon~r,ndóae que au 

tori1aron una transf erenci1 auperior a la totalidad del capital in-

vertido. Entonce• ae de1arroll6 una política en la cull aua contor-

no1 quedan incierto&. Laa autoridade• locales se eafuerzan en limi-

tar laa transferencias, pero eatln obligadas a tomar en cuenta las 

reclamaciones de loa socios. 

En 1955, una misi6n filipina prospecta el mercad~ americano p~. 

ra bu1car capitales susceptibles de·invert~rse, contrastlndoae con 

la firme reivindic~ci6n que·ae anali1a.en la libre cpnvertibilidad 

y la libre transferencia de capitales invertido• y de las ganancias 

logradas. 

Si la pol!tica perseguida queda incierta en sua contornos exac 

toa, no queda al meno• mis qQe el principio de libertad di-crecio--

nal de transferencia de capitales y las ganancias in~luldaa. 

Por lo tanto,· ea 16gico que en la política generalmente aegui-

da, no solamente por la uni6n de paises, sino por Estados Unidos, 
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que se admita una reglamentación de las transferencias. El interés 

del pals qu~, e1 beneficiario de la• inver1ione1, ••en adelante·to 

mado como juatificaci6n de una atenuación a la libertad de tran•f•-
/ 

rencia. 

A•l puea, de 1946 a 1955,. el r¡gimen monetario de Filipina& ae 

acerca de hecho a lo que ea el derecho común de la •oberanla moneta 

ria de un Estado independiente. 

:.El aegundo punto que hemos de abordar se refiere al r'gimen j~ 

rldico de la• inver•i~n••· 

Lo• acuerdo• de 1946 prevelan que el gobierno filipino no de--

bla adoptar ninguna medida di•criminatoria con reapecto a 101 ciud!. 
,•, 

danoa americano• o empre••• aaericanai. Pero no habr' acuerdo entre 

laa do• partea, aobre la forma de eata real• de no dtacriminaci6n. 

Para lo• americano•,-~• no diacriminaci6n~ significa una igua! 

dad de tratamiento de 101 capitalea, de la• empresa• americana• y -

de los capitales y empresas de Filipina&. Laa actividadea económi--

ca1 abiertas en Filipinas, deberlan ser para los americanos en las 

miamaa condiciones. 

Para Filipinas, la no di.acriminación debla aignificarGnica-

.mente la aplfcaci6n de la regla de la nación mia fa~orecida. 

1 

Cualquiera que sea la.~interpretac~ón~ loa Eatadoa Unidos obtu-

vieron t~d~• la• aeguridadea jurldicaa deseables. En efecto, la re-
1 :. ~ 

gla de la no dtacriminaci6n·que figur~ba en el acuerdo internacio--

nal de 1946 y que la retomarla la le1 americana, fu' ademis incorp.!!. 

rada en la constitución filipina, conforme a una demanda americana • 
. ' 

Loa debates fueron bastante circunstanciales tanto en el Parlamento 

americano como en:el Parlamento F~lipino. 
... ' 

· aeno. d~~ ·conaraao; Americano,· do• te1i~ ª' afrontan. Para .. 
;.::,:.f'·.'.J/.'.:J/<:1

;:· ,,:;j,,~::;l:J.,,.;:~y"(i,·'.:;, ,,:J::.;:.;;:_,y;,;.,;1,;,.•:::.:·~ 1:·;,'\'¿,f,\¡i>,~t, ,. :!;:.; ,, : . ·
0
,.··-. , , >.'\:~.;;,.,,;.,, . , i~~ 
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unos, gracias a la cláusula de no discriminación, las inversiones -

aaericanaa en Filipina• aer!an masivas. No serían •olamente la1 he-

cha• por la• grande• empraaa•, •ino tambi'n la• de pequeAa• y aadi!. I . 
na•; se •igue" entonces una corriente de emigraci6n. Pronto, la aitu!. 

ci6n Filipina demostrar' que lo• E•tadoa Unido• ••tin haciendo por 

aua colonias emancipada a, m_ia que Gran Bretaña para aua doainioa. -

Para otroa, que repreaentan,· la teaia del Departamento de E•tado, -
1 

la no di•criainaci6n •• entendida coa~ una regla de paridad c~n loa 

nacionales, que ~o puede mi• que llevar a·una aituaci6n privilegia

da para loa aaericanoa. Laa Filipinas, ~n efectivo, no querrln jamla 

generalizar la regla de la paridad. Ea decir, que de este modo, la 

aedida tiene un doble inconvéniente. Por una parte,· ea contraria a 

la polltica general de !atados Unido• en la materia. Mientra• que -

•• hace eco de que Gra~ Bretaña acaba de obtener el beneficio de· --
'j 

~ una 1ituacl6n 1imilar en.Tranajordania, ae aeñala que Eatado1 Uai--. . ' 

dos combatirla~ ista polltica en toda• par~ea donde la encontraran, 

en particular en el oriente pr6ximo. 

Por otra parte, esa paridad no implica ninguna reciprocidad en 

beneficio de Filipinas ante el mercado americano;' no ea manifieata-

mente contraTia a la regla de igualdad .de 101 Eatadoa. 

El Departamento de Estado o aua repreaentantea ae pr~nuncia:,1-

en e•e momento, a favor de un trat~do clis1co de amistad, de comer~·-
·'·· 

cio y de navegaci6n a partir de la regla .de reciprocidad. La aayor{a 

parlamentaria-~o apoya a loa representantes de asuntos exteriorea y 
.. 

•' 

ea tima preferible ac·ordarae, 'en la medida de lo posible, laa venta"" 

jaa unilaterales. 

En el parlamento filipino ae registra una oposici6n. Existe en 

un principio una tradici6n filipina ~6s~il a toda política tendiente 
. ·i:. 
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a aventajar a los nacionales de un Estado, ésta postura se remonta 

a la dominaci6n española, 

Ad••'• •• ex~re•a la creencia~ q~e ai un Tercer E•tado abre ~u 

mercado a lo• productos filipino• en 1condicione .. f avorablea no debe 

·demandar,en coapenaaci6n, la conceai6n de paridad. 

Se neceaita aGn 1eñalar, que en el ••no del •i•teaa federal -

americano• alguno• E•tadoa part·icularea han podido prohibir a loa -

.extra~jero1 diveraaa actividadea econ6micaa~ por ejemplo la .. poaesi6n .. 

de tierra. Se inailte aobre la paradoja de que haya que demandar la 

paridad. a un eatado independ~ente, mientras que no ae le exige a un 

eatado particular,: miembro de un aiatema federal. 

Aq~l tambiEn 101 acuerdo• de 1955 aportarln alguna• modifica--

cionea; doa de ella• deben ser indicadas. 

Filipinas demandar& en 1954 el abandono del rEgiaen de la pari 

dad. Sin embargo, ante el vigor de la riaistencia aaericana, debe--

rin contenerae con la reciprocidad en la paridad. 

Esta reciprocidad en la paridad puede apreciarae deade dos pu.!!. 

toa de vi1ta diferente& y. laa concluaiones eatln lejos de aer simi-

lares. 

Jurldicamente, l~ paridad unilateral de loa acuerdo& de 1946 -

serla diflcilmente compatible con la pretendida igualdad de Estados. 

Habla dos procedimiento• posiblea para llegar a la igualdad, ya aea 

el que auprime la _paridad, o aea el que instaura la paridad rec!pr,2_ 

ca. Jurl~icamente es sostenible que los dos procediaientos so~ sus-

cep.tibles de mantener o establecer las relaciones de igualdad. 

De hecho, el problema es muy diferente. La reciprocidad en la 

·paridad· ea un logro, en la cueat16n. Loa cap~talaa diaponiblea de -
r . , 
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una parte a la otra no son comparables y además, Filipinas no de•ea 

la exportaci6n de capitales nacionales posibles de invertirae en au 

territorio. 
I 

Aa!, la reciprocidad en la paridad aparecerla como una aatia-

f acci6n esencialmente plat6nica dada en la• idea• de independencia 

e igualdad. 

La aegunda modificaci6n que aurae en 1955, auprime la diapos! 

ci6n ~e· 1946 eeaGn la cuil, el Preaidente de Eatadoa Unido• tenla -

el derecho de auspender la aplicaci6n de los acuerdos, en el aupue~ 
' 

to de que Filipinas tomara medidas discriminatorias. 

Aal eso• acuerdos de 1946 y de 1955 conatituyen un buen ejem-

plo de perseverancia de una dependencia econ6mica, posterior al ac-

ceso a la independencia. 

Antes de concluir. conviene completar el cuadro trazado de la 

solidaridad de esos dos Estado• sobre el plano militar. 

V.6.b.2.- LA SOLIDARIDAD EN LA DEFENSA. 

Puede parecer curioso comprobar que la idea de neutralizar ha 

sido retomada, entre las dos guerras mundiales como susceptibles de . 

rendir cuenta Gltimamente de la situaci6n a dar al Arcbipiilago so-

bre el plano internacional. 

Algunos partidos pqllticoa f ilipinoa lo hablan pregonado y 

los americanos no lo hablan excluido. Loa proyectos presentados, p~ 

reclan preveer que la neutralizaci6n aurgirla despuls del acceso a 

la independencia. 

Loa Estados Umidos·, despuia del surgimien,to de. la .in~ependen

cia de Filipinas habrlan dirigido una demanda en eate sentido a loa . 
.. ·: 
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paises extranjeros. que hablan tomado el compromiso de respetar la 

independencia y la int~gridad territorial de Filipina1. Habrlan ai

d~ preci1ado• po•teriormente 101 compromiso• cotrelativo•. 
/ 
; . . . 

En realidad, el problema 1upon!a esencialmente un acuerdo en-

tre Japón y E1tado1 ~nido•, 1urgir!a ante• de la Segunda Guerra Mun 

dial y al t'rmino de 41ta con la derrota de Japón'el problema no-~ 

peraiatirla. 

Antes de la Segunda Guerra Mundial, el esfuerzo americano pa-

ra permitir la prlctica de la ·defensa de Filipina•, habla •ido bas-

La situación cambiarla a partir de 1946A S~rge una ,ley ameri

cana organizando la a1iatencia militar en el Archipi,lago de Filip! 

naa, la "Ley del·2~ de junio de 1946" y loa acuerdos de marzo de --

1947, en loa cuilea •e preveía el eatablecimiento en Filipina• de -

23 base• militare• americana•. 

Las bases son convenida• para 99 año•. Son de doa categorlaa: 

unaa áon utili~adas permanentemente por Eatádos Unidos y otras no -

son mis que reservas, en el· caao de necesidad militar diagnosticada 

por las autoridades american~a. 

· Aparenteaente el r'gimen jurídico de esas baaea ea simple. El 

principio que ha sido retomado no hace fracasar a la competencia te 

rritorial, .a la competencia natur~l del pala ~eceptor, mla que en -

la medida de que ha sido expresamente estipulada en loa acuerdos. 

Sin·embargo, esas fórmula• llamadas de excepción que, por eje! 

plo, reconoclan a los Estados Unidos el derecho de garantizar la se

guridad de las bases, no aon una interpretación rígida. 

La utilizac~ón de eaas basea no depende de' las decisiones de -
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un grupo de aliados, sino de iniciativas americanas, 

Lo1 acuerdos internacionales 1e ligan ademá1 muy e1trechamen-

te a la1 pollticaa exteriore1 y la• pol!tica1 de def en1a de Filipi-

na• y de Estado• Unidoa, Lo1 texto• e1enciale1 deacanaan en el tra-

tado americano filipino, llamado "Tratado de Seguridad", del 30 de 

agoltO de 1951, donde Un ataque contra uno de loa 1tgnatario1, COn,! 

tituye un peligro para el otro, y el "P~cto de Manila", el tratado 

de la OTASE, del 18 de abril de 1954. 

La uni6n de las polltica1 de def enaa no impide la expraai6n -

" de alguna• reaervas· de parte de alguno• elemento• filipino•. Sin e~ 

bargo, la polltica· de defen1a y el rlgime~ de la• ba1e1 liaan .e1tre . . . 
chamente a 101 do• E1tado1. 

Uña buena monosraf la 1obre Filipina• e• la obra de Fiacher ·· .. ' ,, 
. · I~¡ ., 

George, Un Ca• de Decoloni1ation.- Le~ E1tata Unie1 •t Le1 Philipi- ~ 

!!!!.• Librerie generale de Droit, Paria. 1965. 

El caso de Filipinas ea una buena ilustraci6n de lo que 1e -- · 

llama neo-colonialismo. tQu¡ conclusiones son posibles de dar?. 

Sin duda, eati claramente demostrado· que el acce10 a la inde• ; 

pendencia no reaol-i6 loa problemas anteriores. En la medida de ~ue 

existe una relaci6n desigual que.~raduce el fen6m~no colonial, ea -

evidente que esa telaci6n per1iste, aGn despuls de la adqui1ici6n -

d• la 1oberanla polltica. 

Eat~ no quiere decir que el cambio polltico, que supone la 1,! . 

dependencia, ea puramente formal y no constituye una etapa decisiva~ 
·' 

La comparaci6n entre loa acuerdos de 1946 y 1955 parece demostrar -

que la independencia polltica aceler6 sensiblemente la evoluci6n h,! 
<:~ 
t~ 

cia una independencia mis real, hacia una independencia econ6•ica. :,r. 
' ' ( ',') 

.. .. (61) Pi8ber, Geo~.9~8, U~ ca'a de d~coloniaation .-L•• ·st,ta Un~~ll.\·.•t>-.·'.·ü~ 
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Ademis, el estado independiente políticamente y econ6micamen-

te 1ubde1arrollado o económicamente dependienta, no reeulta 1i1tem' 

tico de un proceso de deacolonizaci6n, al meno1, de un proce10 re-

ciente de deacolonizaci6n. 

. . 
En la medida de que el Tercer Mundo, debería conetit~!r la --

uni6n de 101 E1tado~ en v!a1 de deaarrollo, reba1a por mucho el ma.! 

co de lo• E•tadoa recientemente independizado• o de1coloniza~o1. 

El Tercer Mundo, por otra parte, tiene clara conciencia de 

e1a 1olidaridad, como lo mue1tra una iniciativa de lo• ae1anta1, ex 
' 

pue1ta conjuntamente por el Emperador de Etiopía, jefe de un Estado 

antiauaaente independiente y por el Preaidente Sedar Senghor, Jefe 

de un litado recientemente independizado.· 

In lo• t'rminoa de un de1pacho de la Agencia France-Preas, -

que •• fecha el 18 de abril de 1966, loa do• jefe• decidieron 1ome

ter a la reuni6n de la OUA, el proyecto de una conferencia econ6mi-

ca general dal Tercer Mundo, que agruparla a 101 paíae1 aubde~arro-

llado• de Africa, de Asia y de Amlrica Latina. 

Algunas dis~uciones en el seno de las Naciones.Unida~. bisica 

mente aquellas que hemos analizado relativas a la cuesti6n tunecina 

(Ver, 1upra, cap. V.5)', dejan prever el peso político eventual, de 

tal bloque. 

V .• 7 .- LA DESCOLONIZACION Y Et MANTENIMIENTO 'DE 'LA 'PAZ. 

El problema de la descolonizaci~n y el de' la guerra han tomado';.: 

importancia en dos perspectivas diferentes. 

_Por una parte, la cuestión ae expone, 'si la guerra ·de emancip.! 

c16n colonial aerla ~nteramente asi~ilable a, la guerra civil, si el 

'· derach.o. relati~o :a aq~ellaa Íe a-ería aplicáble. Sin embargo• no debe .º) 

. ' . 6::-:; :j~:r~•t:·::,:a:\Í ·r.;L:c:á •' .. \:y.;_·~~:.·,<c::': J: . ·· · ·.·_ . . .·· e~:¡¡}~ 
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mos regresar a este aspecto porque ha sido estudiado anteriormente 

(Ver Supra, cap. 11, l). 

?or otra parte. el proce•o de de~~~lonizaci6n. dad1 •u ~aani-
, . 

tud, podr!a de1pertar la1 rivalidades de la1 grande• poiencia•. En .. 
. cierta medida al aeno•• la guerra fria •e ha alimentado de inciden-

tea y de cri1i1 nacida• de la de•colonizaci6n. 

Por ese hecho. 101 procedimiento• previ•to1 para a1e1urar el 

manteniaiento de la ·paz. han 1ido ~ueato1 a prueba. !1 •obre· e1te -

1egun.do a1pecto. en que debemo1 centrar el estudio. 

Coaprobaremoa además, ~ue lo mi•mo que la guerra de emancipa

ci6n colonial no e• in•ertada en el derecho cl«atco de la auerra c! 

vil. taapoco lo• procedimientos del mantenimiento de la paz que han 

sido elaborado• ante la1 criaia internacionalea provocadas por la -

de1colonizaci6n. han conducido a 1olucione1 marcadaa con una extra-

ordinaria originalidad en relaci6n a lo que la.Carta de la ONU, ha-

bla previsto. 

Nosotros debemos recordar entonces, las .caracter!aticas de --

loa procedimientos previstos por la Carta. 

V.7.1. LA CARTA Y LOS PROCEDIMIENTOS DE MANTENIMIENTO DE LA PAZ. 

Cuando se aborda ~1 estudio de los procedimientos de la Carta 

. ;_ 

relativos a la paz,·ae revela, •i •e puede decir, la ideologla ~e - , 
.. 

la Carta, tal como resulta, impllcit~mente y regularmente en el te.!. 

to. Hay que añadir que e~ texto no seri aplicado y una mutaci6n, en 

alguna forma, se reproducirá en la ideologla de la Carta. 

La ideologla de la Carta, tal como el texto preve!a, es la 

prlctica sostenida de ~n rol preminente, devuelto a las grandes po~ 

. . ·. tencia1 . y a. la vez en las deci1ionea . a tomar. :, 
.<'.i 

'~.,/ 

r.::;, .:;-:_:; · ... · :,.,~··:3· )·:. ~ •• ·. ~·: ,._ .. ·su· .... p" ·r::_i •. , .. ;·;·cap··:':-.:-.. ::..·~·'· ··1· '. ... '.··· ...... :.~·.'.·'·., .. · .. ·.· .. : ... :·:·.····'··.· ....... · ... · .. ·.·.•.·.·,·;·,:.'.: ..•. · .. ·.: ..... ;·· ... ··.;.· .. ·· .. : ..... ·'.·~:~ .. ·.•.· ..•... ;·: · ,, - ·· · · ·= ,;:é.·'~;.:_'::,~'.,.·::::,'::_: .' '.·.'-;·~ .•<i.'"~·: ... ci '.. :t:)"·, _.,, .:~:'..~,-~:~,\.~~(}::. · .•. 1',; ' - ~' • ·.,'•;.>,'·!·.•;.•.,';·, .,_,:<~'· .. '-.. ,. :·1( '.·::, ,:.:>>:_;•:"'~;: .. ;·\'.~-,. .-: ·.·: ~·":~.:~~;¡~ 



- 225 -

En este sentido, la seguridad colectiva, tal como lo preveía 

la Carta, no tenla nada en común con lo que habla intentado la So-

ciedad de Nacione•, máa que en el nombre. 
I 

Debemos verificar el rol devbelto por la Carta ~ laa grande1 

potencias, respecto a la formulaci6n de la• decisiones y au inmedi~ 

ta práctica. En loa dos caaoa, lo• textos en cueati6n •on loa cap! 

tilos VI de la Carta (Art. 33 y siguientes) y VII (art. 39 y ai---

guien te,_•) • 

Loa tltuloa del capitulo VI, "Arreglo Pacifico de las Contro 

versiaa" y VII, "Acci6n en Caso de Amenaza Contra la Paz, Ru~tura 

de la Paz y Acto de Agre•i6n", no •erlan, por ai miamoa, muy expl! · 

citos. ai las diapoaicionea de los articulo• en cueati6n, no ae ai-

tuarin claramente el uno en relaci6n al otro. • 

En efecto ae trata de una diatinci6n emp!rica pero clara, de 

las dif erencia1 capacea de emproblemar las relacione• internaciona-

lea. 

El capitulo VI, ae refiere a las causas poco graves; mientras 

que el capítulo VII, se refiere a los conflictos graves. 

La apreciaci6n de la gravedad de las controversias, ~ncun~e~-

a loa.Estados miembros de la ONU; pueden considerarse que de entra-

da al se puede decir, una diferencia ea grave y corresponde enton--

cea al cap{tulo VI •. Pueden considerar que un conflicto ea mlnimo, ~ 

plicándoae en este caso el Capitulo VII, sin descartar· que si la di 

ferenc!a aumenta ae le someta al capítulo VII. (64) 

Ea el Consejo de Seguridad a quien le compete "comprobar" la 

existencia de una.amenaza contra la paz, aal como le tocará decidir 

las medidas de ejecuci6n y su prictica.Surgen, por consiguiente, --

\ 

laa regla• de vot~ acostumbradas en el Seno del Consejo ~· Seguridad. 

{::.,·?4:i:J~~~?:-~.,~!~i~·1:,;;,¡~;(,>.~,:;t~~~~0!~~t:*::,~·1ki~~~.t·~ .. ~-=-~::!r{í:;~:;:1t·.~·'11]si~~~~~~~;;1J!.~:;~~Y:X~{~;J,in1H1i:r¿~'1~=;:i;~.i;i~~k~> · 
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que predominan no solamente en el capitulo VII, sino que en el con-

junto de la Carta. 

El vofo en el •eno del Conaejo, que comprende quince mieabroa, 

ea reglaae~tado por-el a~tfculo 27 •. 

En lo• t'rmino• de •u texto, la• deciaionea diferente• a la• 

deciaione• de procedimiento•, •on tomada• por voto ~firmativo de --

nueve de lo• quince miembros; voto afirmativo, en el cuil eatin coa 

prendidos loa votos de todo• loa miembro• permanente1. 

La negativa, por consiguiente de un miembro.permanente, baata 

para impedir que surja una deciai6n, a pesar de la exiatencia de --

una mayorfa. Eata ea la regla conocida, bajo el nombre de derecho -

de veto. 

_ El reaultado entonces ea que loa cinco grandes aon dueño• de 

la decisi6n. La aituaci6n aaf, exige un aniliaia de derecho y uno -

de hecho. 

Jurídicamente, en un principio, el análisis demuestra que una 

deciai6n no puede ser. tomada sin la unanimidad de los miembros per-

manentes. Eata unanimidad es como una.condici6n previa al aurgimie.! 

to de una decisión. 

Asf no queda más que un bloque de diez pafses dentro del Con-

sejo .• los diez que han sido designados por la Asamblea General. 
I 

Un análisis, de hecho, lleva a una apreciaci6n mis precisa de 

la situación. En realidad,. loa diez miembros no perma~entes, elegi

dos por la Asamblea para un periodo de dos afio~, son escogidos de -

tal manera que asegure un reparto geogrfifico equitativo, como. lo --

prescribe la Carta, y aún de manera que garantice una representaci6n 

~e la• diversas tendencias, bloque oc~idental y ~1 Ter~er M~ndo. 



- 227 .. 

La consecuencia es que, si se analiza más sobre el plano pol! 

tico que sobre el plano de la letra del texto, •e puede concluir, -

que 101 Cinco Grande• tienen el dominio de la• di1po1icione1 que ·~ 

pone el capítulo VII de la Carta. 

-
Ademia laa grande• potencias tienen tambiln, en baae al mismo 

c~pítul~, el dominio de la ejecuci6n de las decisiones tomada•. 

¿Cu,les ion las medida• de ejecuci6n~ue prevf el capítulo 

. VII 7 

Esas medidaa·de ejecuci6n aon medidas de coerci6n de dos 6rde 

nea. 

Unas. excluyen el recurso a la fuerza armada, o aea que se tr~ 

. ta de la interrupci6n completa o parcial de las relacione• ~con6mi-

·cas, de las comunicaciones internacionales en sus diverso• aspecto• 

o·~~nde la ruptura de las relaciones diplom,ticas (Art. 41 de la -

Carta). (65) 

Otras suponen, al contrario, el recurso de la fuerza armada -

en medio de internaciones de fuerzas aireas, navales o terrestres -

de miembros de las Naciones Unidas (Art. 42 de la Carta).(66) 

Una vez aás, el Consejo de Seguridad decide sobre unas y otraa¡ 

Van a ser entonces estas medidas, l•s más'. graves, las que BUP,2 •. 

nen el recurso a la fuerza y su ejercicio, centro de nuestro.interiai , 

La Carta consagrarla en sus artículos del 42 al 48 este aspecto. 

Esos artículos preven algunas medidas de aplicaci6n,·estable- ' 

ciendo las obligaciones para los diversos mi~mbros d~ las Naciones 
' . ' 

(65) Carta de las Naciones Unidas de 1945. Art. ·41. 
(,6) Ibid~ Art. 42.· 

.,., .. " .. '.,: 

. ''~:··.·. . . ; ,,.. .. ¡ •'.. • ~·, ·.::.' ·~·;:.i·; : ;il:¡. '·;.: '·: 
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Unidas: fijaci6n de diverso& contingentes nacionales puestos a dii-

posici6n del Conaejo, tanto en lo que se refiere a la naturaleza, -

la especialidad de esas fuerza•, •'reaa, 'navales o terreatrea, como 
. / 

en lo que concierne al efectiyo que deber¡n atender¡ diveraaa fact-

lidades de 101 Estados para esas fuerzaa¡ por ejemplo¡ derecho de -

paso eventual, etc. 

Hemos de piecisar entonce&, en lo posible, el ro1 deaempefiado 

por la• Grande• Potencias en ·la materia. En ese ·sentido ea partic~ 

larmente augeativ• la creaci6n de un comit' de Estado Mayor que pr.!. 

veia el articulo 47 de la Carta. 

La Carta ha tenido que definir el rol de eae Comiti.de Estado 

Mayor y de preciaar poateriormente su compoaici6n. 

Su papel es de ~aconaejar'' y "••i~tir" al Consejo de Seguridad 

.de esta manera debe~ y lo preciea la Carta expreaamente, dar aviso 

~obre los medios militares que pueden ser necesarios para el mante-

nimiento o el restablecimiento de la paz~ al igual tratar( el Coma~ 

do de sus fuerzas, y de su empleo, la reglamentaci6n de los armame~ 

tos a utilizar, as! como eventualmente las medidas de desarme por -

pro~over. Es decir, bajo la reserva importante, ademis de que tiene 

que asumir un papel' consultivo, es en el plano militar, el 6rgano -

que debe proponer una estrategia y una tictica militar. 

La existencia d~ un 6rgano t'cnico, pre~~ia ~1 nacimiento de 

todo conflicto, puede parecer, en un sentido, como la simple tradu.E_ 

ci6n legítima de un deseo de eficiencia. , . 

Falta llegar, sin embargo, a la composici6n misma de ese·comi 

tE de Estado Mayor. Se hab{a pensado que el Consejo de Seguridad -

fuera llamado ~ constittiír ese Comitf de Estado Mayor en ~l momento 

que el conflicto se desat~ra y en func16n de l~a caracter!aticas 

' : •. ,' ~,i·,\ ·' • . '¡. ' " 
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conflicto; características geográficas. políticas y militares. va--

riando o susceptibles de variar de un conflicto a otro. Hab~la te

nido entonce•, en alguna forma, un Comit' de E1tado Mayor por con--
/ 

flicto a f ln de tener mejor idea del particularismo de cada uno de 

ellos, 

Sin embargo, Eata·~o fuE la te1i• retomada por loa autores de 
1 . 

la Carta. El CoaitE de Estado Mayor ea un 6rgano permanente locali-

zado al lado del Consejo de Seguridad¡ 1u compoaic16n ea fijada de 

una vez .por toda1, 11 ae puede decir. Falta constatar si tiene una 

permanencia mayor que cualquier otro 6rgano de las Naciones Unidas: 

como loa miembro• no permanente• del Consejo que aon renovado• a --

partir de elecciones peri6dicas hecha• por la Asamblea General o un 

6rgano como la Secr~tar!a. 

No hay nada parecido en el ComitE de Estado Mayor. Aquel en -

101 t•rmino1 del Articulo 47 pirrafo 2 de la Carta, ae compone "de 

loa Jefes de Estado Mayor, de loa miembros permanentes del Consejo 

de Seguridad o de sus representante•"· 

Sin duda, el mismo texto prevE que el llamado Comitf de Esta-

do Mayor puede invitar a "cualquier miembro de las Naciones Unidas 

que no eatE representado en el Comitf en forma permanente, para ae~ 

ciarse aquel, cuando la particip~ción de ese miembro sea neceaaria 

en .sus trabajo• para la cor~ecta ejecuci6n de su plan. Ya sea, que 

la localizaci6n geogrifica, por ejemplo de'un conflicto, justifica-

ra la participaci6n en las deliberaciones del Comitf, de un repre-

sentante del Éstado Mayor de un Estado en el cuál las· fuerzas pro--

pias ser!an ademia, de poco peso en el balance general de fuerzas. 
\ 

Lo que ea esencial y caracterlstico, ea que el elemento perm! 

nente del.Comitf está cona~itu~do por 101 representante• de lo• .E•-

··.'--
/ ... 



- 230 ... 

tados Mayores de los cinco grandes, URSS, Estados Unidos, Gran Br~ 

taña, Francia y China. 

~o mi1 curio1,no ea ciertamente el esfuerzo que fu{ hecho 

para poner en práctica esa concepci6n¡ el Comit' fu' convocado en -

febrero de 1946 a f fn de preparar un plan aobre la organi1a~i6n y 

el funcionamiento eventual del ej,rcito internacional que ae encon

traba previato • 
./ 

Entrega un reporte a la oficina del Conaejo el 30 de abril de 

1947; e1e reporte ae concretaba a "manera de anexo" a lo ~on1tituí-

do .. por 41 artículos exponiendo laa directricea· generale1. 

Alguna• de ella• llevarían.en alguna forma a: la ut1111aci6n 

. de eaaa fuerza• conforme a objetivo• de la Carta; la conatituci6n -

de eaaa fuerzas nacionales, eacogie~do loa elemento• mejor entrena~ 

doa y loa mejor ~quipadoa; la magnitud d• laa tropaa reunida• debía 

#' :, 

.corresponder a la potencia militar• suficiente para efectuar la ºP.! , 
'\., 

','::,} 

· raci6n planead·a: un deseo de aceleramiento• ya que todos loa Bata-- ··¡ 

doa miembros teniendo la posibilidad así como la obligaci6n de par-

·ticipar en la Constituci6n de la fuer~.internacional demandada, --

loa miembros permanentes del Con~ejo.de Seguridad debían inicialme.!! 

te suministrar la mejor parte de las fuerza• a desarrollar¡ .loa co.!! 

t~ngentes nacionales debían quedar bajo el mando nacional y loa co

mandantes de eaoa contingentes habrían de aer autorizados a tener -

r~laci6n.directa con las autoridades de aus respectivos pafaea. 

El estudio del Consejo de Seguridad sobre el reporte de su Co 

mit' de Estado Mayor~ revela la amplitud de los dos acuerdos que ha 

bría tenido que prever. "' 

En el seno mismo del Comitf. del Estado Mayor• loa representa!!. ,¡ 

tea .de lo.• Cinco Grandes. habían estado en d.e••cuerdo .•obre· .loa· .J»un-
',', ·' 



Í 

- 231 -

tos esenciales, como por ejemplo, sobre la importancia a dar al co-

mandante Gnico. Francia y Gran ~re~aña aceptaban, en la materia, ir 

mis lejos que loa Estados Unidos o la Unión Sloviftica. Hab{a aGn de 

sacuerdo sobre las ·condicione& de estacionamiento de las fue~zaa en 

miai6n, fuera de su territorio nacional, aaf coao.aobre el r'gimen 

jurídico de laa bases puestas por un Estado a la disposición de las 

fuerzaa internacionales. 

En junio de 1947, el Consejo de Seguridad se sorprenderla del 

reporte de su Comit¡ de Estado Mayor, en donde laa divergencia• de 

'los cinco Grandes se mantienen; ae aaad!an a. vecea la• opoaicionea 

provenientes de miembros no permanentes, como Bllgica ·y Austrália,-

que votan en contra de laa propoaicionea que habían recibido, en el 

seno del. Comiti. 

El 15 de julio del mismo año, el Conaejo de Seguridad consta-

ta la impoaibilidad de llegar a un acuerdo sobre loa principio& ge-

neralea, antes de.permitir la constitución de un ej,rcito interna--

cional. 

Un comunicado de la Presidencia del'Comitl del Estado Mayor -

con fecha 19 de enero de 1950, consagrará el f!n de toda esperanza 

" en la materia, "La delegación de la URSS dir!a que, se retiraba hoy 

de la 120 reunión del Comitl de Estado Mayor ~ilitar de las Nacionea 

Unidas, mientras que el Comitl decida que, s6lo el 'consejo de Segu-

ridad aer!a competente para decidir sobre la .Participación de un -

miembro en el Comitl de Estado Mayor Militar". (67) 

Aa{ pu¡a, el espíritu en el cuál la Carta hab!a pretendido re 

gular el .sistema de seguridad colectiva, se libra fácilmrnte de loa 

te~toa y p~r lo ~anto se di el fracaso de la concepci6n. 

/'r 

. Todo repoaar{a sobre el .acuerdo de loa Grande•. En. realidad, : -,~ 

· .. <':.~ >< (6,7)'.,. Com\¡n1c:~~~ :.~~,l ·C:o~it,a del ~Blit.ado Mayor 4el Conaejo dé ·&e9urt4~i lllíliiíií i•.·- '·'"·e f";·rt 'ttr·J-11 ·_icttrt ,~,.a ··1e·--2e+d··'··::1;;· ·"º·!!Ft.iJ:.>- ... _.:: .• :.· i .. :,:'\iX;: .. - "·",.: .. · •.. ,,,, ...• ,.· .•• ;¡ ... :,,,.,,.,.:,.'.;•?,:;;,!>,, 
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' si el acuerdo existía, ser!a probable que los procedimientos no ha-

brían de ser utilizados. En todo caso, y este es el punto· que nos -

inte~eaa, el deaacue~do de loa Grande1, la tensi6n bipolar, la cona . -
tituci~n de 101 bloque~ intent~r~an la ruina de ~ata concepci6n, 

E1to no quiere decir que las Naciones Unidas no rehuaarán aau 

mir útiles operaciones de policía. Pero aqu,llas deberin caai au -

fundamento y su ejecuci6n, al capitulo VII de la Carta. 

Son eaaa operaciones de policía las que debemos e1tudiar ante• 

de abordar el problema de Rhodeaia. 

V.7.2.- Las operaciones de Policía y la Descolonizaci6n. 

V.7.2.1.- El Calendario de Dlveraos Suceao~. 

La pr,ctica de estas operacionea de policía 1e deaarrolló 

• esencialmente en la ocasi6n de tres crisis que convergen a.vece• d! 

rectamente y a veces indirectamente, con .el proceso de descoloniza

ci6n. Se trata de las crisis provocad~& por la iniciativa franco--

británica en·Suez, en 1956; por la situaci6n en el Congo en 1960 y 

por último por la de Chipre. en 1964. 

En la ocasi6n de esas tres crisis, una concepci6n, más o me--

nos homogEnea, de la noci6n de operaci6n de policía internacional -

se despeja. 

Desde e &te punto de viata, .las tres crisis deben ser aproxim.! 

das, aún si la iniciativa tomada' en Suez no se refi.ere más que indi 

rectamente a ~os problemas coloniales. 

En·el consecuen~e fracaso de los proc~dimientos expresamente 

previatoa p~r la Carta, las Raci~nes Unidas han tenido que dedicar- "S 
"1<; 

ae a.· cue1tiona1'· .. otroa procedia:ientoa; lo ha~ hecho. arduamente¡ na tu\_;:~ 
i!M;~~~~;i:1ll~1~:i.:!'.~;.~~¡,~~;;f,;;};.',ú;::.;; 11:M;Ü•~~~pb\tr~':.:¡(/. 05::-,,i.1~":..ifa~;",y;.,;~,;.;:;;'~.~-ilJ!~:;i~<.:~:.ffa·~·-_ú(;·Ji~,'.;,:;'.;i\.i\L::);:1,;;;i;í;if,~:á~d~,,;"uú::::,r~/-\ti:'"i~'M1i~~t:J.~);(:•K;t; .~:~,)Pi.·<··" 
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ralmente no a través de vías reglamentarias y previstas, sino por -

la práctica emplric:a ante un conflicto dado por una crisis. Es en -

eate clima que nacen loa ejerc.icios, en el cuil falta intentar de a a . ¡ 
1 

rrollar la teoría. 

lndicamo• muy r4pidament~ el calendario de laa tres crisis --

sin que tuviera lugar, para noaotroa, no a5lo de estudiarlas sino -

de explicarlas. 

E1 en noviembre de 1956 qu~ la Asamblea General de .las Nacio

nes Unidas se reGne para ocupar1e de .las cri~is. Notamoa inmediata-

·mente que ea la Asamblea General quien la acoge. Entonces tenemoa -

aqu{ una mueatra de la criais del Consejo de Seguridad ante la imp~ 

aibilidad de llegar a un •cuerdo de la1 Grandes Potenciaa. 

La Asamblea General de las Naciones Unidas va a aprobar algu-

na• ·reaolucione•. 

Las primeras buscan una soluci6n a ~as dificultades inmedia--

tas. ea decir, el rompimiento de hoatilidades·y el estableci~iento 

de un "cese de fuego". 

Las segundas buscan el mantenimiento de la calma restablecida 

por el establecimiento de una fuerza internacional. 

Las resoluciones que d~mandan el cese de hostilidades fueron 

votadas el dos de noviembre' de 1956 por 64 votos a favor, s en con

tra y·6 abstenciones; ~l 3 de noviembre, por 59 a favor, Sen ·contra 

y 12 abstenciones pero esas resoluciones no son de nuestro interés 

directamente • 

. Por otra part~, el lo. de noviembre de 1956, sería votada una 

reaolucicSn expresada p·or Canad¡, precisando: 
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1956, demanda de toda urgencia, al Secretario General, de •ometer, 

en cuarenta y ocho horas, un plan para conatitu!r, con el asenti--

miento de las nacionea interesadas, una fuerza internacional de u~ 

gencia de las Naciones Unidaj, encargada• de aeegurar y vi9ilar al 

cese da hostilidades, conforme a todas las diaposicionea de la re-

aoluci6n presentada". La reaoluci6n ser!a votada por 59 votos a fa 

vor, O en contra y 19 abatencionea. (68) 

El Secretario preaenta do• reportea sucesivos sobre la crea-

ción y la Qrqanización de esas fuerzas de urqencia y el 6 de novia! 

bre de 1956, a propuesta de Argentina, Birmania, Ceyl,n, Dinamarca, 

Ecuador, Btiopla y Suecia, serla votada, por 64 votos contra O y 12 

abatencione•1 una resolución que pueda ser co~siderada como la Car-

ta Conatitutiva de la Fuerza de ur9encia y que a este aapecto hamoa 

de avocarnoa. 

Una buena obra a conaultar aobre la Puerza Internacional de -

urgencia es la de Pierre Paiaier1 La Force Internationala d'urgenoe, 

Librairie Generale, Par!• 1962. 

Otra obra recomendada es la Charle• Cahumont, La •ituation ju 

ridique des Etats Membres a l'eqard de la force d'urgence dea Nation• 

Unies, en Annuaire Prancaia de Droit International, ·1958 p. 339. 

El conflicto largo y dif!cil, nació del hecho de la deacoloni 

zación del Congo ex-belga, que llevarla a provocar tambi'n la cona-

tituci6n-de una fuerza de intervención. 

uno de 101 aspectos de la complejidad del asunto.congolla ••ta-

en la estrecha unión entre las dificultades intern~• y las de orden 

internacional. 

El 13 de julio de 1960, el Consejo de Seguridad, por demanda 

del Congo, vota.una resolución que por una parte, pide.al Gobierno 

(68.) Reaolución 2204 (XI) de la Aaambiea General. de. la ONU, 2 Nov .1956.:J 
(69)Paiaer,Piarre¡La Parce ·1nternationa1•·d~ur9enca,Librairi• General~ 
Parta 1921 • .' .•.· •· . . . > ·. · ..... ·._. .· · .. *ternational, 1958. · P• 339 •· . . · ,-;::)j 
_,:.<?tll~}ª~~!IPll~:·~~arl••~o~·· .,i~\t:~·~+~~ ~'1.~i~~que -~~-~ s,~;,.t.~ }•~·.-~~'! a

0
·. -~-~';'~ 

., . - ' • " ' • . !>·.- . • ,,. ' . ' '. .. ;''·•. ..... ' ··f,: . :a;rue:::· ro· .. ·)''' 
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belga retirar sus tropas del territorio del Congo y por otra, aut~ 

rizar ~l Secret~rio General a proporcionar al Congo la asistencia 

militar que nece1ite. Loa primeros contingente• desembarcarlo, por 

, vía airea, el 15 de julio. 1 

La 1itu~ci6n 1e agrava, bisicamente en l~ regi6n de K1tana.--

En definitiva, 101 Estados del Bloque del Este y del Bloque Occiden 

tal se oponen sobre la apreciaci6n de lo bien fundada de la pollti-

ca seguida en materia de utilizaci6n de la fu·erza de intervenc16n de 

la• Nacionea Unidaa,.y la URSS, llega a usar .su derecho de veto. 

El debate entonces va a ser llevado ante la Asamblea General. 

·!ita e1 .convocada a aes16n extraordina.ria el 17 de aept-1.embre 
' . 

de 1960, el 20 '1e septiembre, la Asamblea vota la primera ·de la1 r!. 

solucione• rilativas al Congo. Fu,.expueata por Ghana en nombre de 

17 Estado• del grupo afroasiltico. La resoluci6n ea adoptada por 70 

votos y 11 abstenciones. 

Sin embargo, la aituaci6n no deja de agravarse, el 17 de sep-

tiembre de 1961, el Secretario General de las Naciones Unidas, Dag 

-Harsmakjoeld, muere en un accidente aéreo del cuál no se sabe· si -- ) 

fué fortuito o a consecuencia de un atentado. 

El señor U'thant reemplaza al Secretario General desaparecido. 

Su nacionalidad birmana no puede mis que dar satiaf acci6n a los Ea-

tados del Tercer Mundo, al mismo tiempo que .soaieg~·1aa críticas de 

la URSS contra el Secretario General. anterior, considerado demasia-

do occidental. Los dos grandes están entonces tácitamente de acuer-
• 

' 1 • 

do en terminar con el asunto del Congo. 

El Consejo de Seguridad vota el 24 de noviembre de 1961, 

reaolucJ.60: propuesta por Cey14n, Liberia y la RAU., ipor 
. ' 

tra .cero .y la· dob1e abatencian br~t•nica y ,franc•••·' ' .·. ' .. 
).,:\·;;;;,fy",;~fü.:~;"''~,·<.:,;{;,;,;:,·):.;¡;1:.~j·,:~,:¿,;.~.·~:·.•·.,: .. 1;:..,~i,;;{~f:~\·.~,,::\-~ik::i¡,:;J'.·AL:~,~i~;,;';·,,;·.\,;.~~k;%0:i1''·~·k;;·kv~~,Ú'.¡,:.~~;;~;~,~J.;ii:i'!L,;;,i¡:;;~:,r:f#~~m'i~[t:.L;t]!~W···· 
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Esa resotución es a veces designada bajo el nombre de resolu-

ción recapitu~ada. Retoma, en efecto, las afirmaciones anteriores, 

aunque autoriza al Secretario General a "emprender una acci6n vi90-
. I 

rosa, comprometida en el ca•o de vencer el empleo de la fuerza en -

la medida requerida", para prote9er•e de mercenario• extranjeroa.(71) 

se tendrl en•eguida la aplicaci6n del plan U'thant, que no --

no1 intereaa directamente pero que llevar' hacia la liquidaci6n del 

conflicto. 

A ••t• respecto •• puede leer el artlculo de Virally, Le• Na-

tion• uni•• et ~'Affaire du Conqo en 1960, en el Annuaire rrancaia 

de droit international 1960, p. 567 y la obra de Lichercq, L'ONU et 

L'Affaire du Con10 (Payot, Parla 1964). 

El calendario que ••·refiere a la deci•i6n del envi6 de una -

fuerza internacional a Chipre, noa tomarl meno• tiempo qu~ el propi~ 

mente llamado problema de Chipre, al hacerlo objeto de una aeai6n -

de trabajos pr,cticoa. 

El tratado del 16 de agosto de 1960 que marcaba el acceso de -

Chipre a la independencia, no aer!a sin autorizar a Grecia y a Tur--

' qula para intervenir en el ca•o de que surgieran evento• suaceptiblea 

de cuestionar el estatuto de la isla. La presencia de Gran Bretaña, 

en cuanto a aus bases, conducirla a aquellas a intervenir en la hip! 

tesis de una crisis. 

Eata Gltima, adem,s, intenta evitar el retorno de incidentes -

violentoa, pretendiendo hacer aceptar la presencia de tropas de la -

OTAN, asl ~~mo de las fuerzas de la Comunidad de Naciones britSnicas. 

Gran Bretaña en primer lugar, como el representante de Chipre, 

se· somete al Consejo de Seguridad. Loa debates se abrirSn el 17 de -

febrero de 1964. 
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El Conaejo de Seguridad adoptará el 4 de marzo de 1964 unáni-

mamente, una resolución que recomeudarfa principalmente la creaci6n 

de una fuerza.de la• Nacione• Unidaa, que habría de aaegurar el man 
! / . • • 

tenimiento de la pa1 en Chip~e; una nota del Secretario General del· 

11 de abril de 1~64, precisar& el rol y'el funcionamiento de esa --

fuerza. 

E•ta fuerza, prevista,para tres me•e• originalmente, ser• pr~ 

rrogada. 

V.7.2.2.- La• Caracterlsticas de las Operacione• de Policía de la -

O.N.U. 

ta priaera de la1 caracteríaticaa e1tl en la de1valorizaci6n 

del rol del Conaejo de Seguridad, como lo comprueba la pr•ctica de 

laa operacionea de policía. 

' 

'En realidad, ae trata de. la aplicaci6n particular de un fen6-
. . 

.meno general: una cierta transferencia de las competencias del Con-

sejo de Seguridad a la Asamblea General· de 18·1 Naciones Unidas, ---

puesto que la discusión en el seno del Consejo se encuentra bloque~ 

da-por el desacuerdo de los miembros peimanentes • 

. ta evoluci6n, sobre este punto, ha si_~o general y marcada por 

muchas etapas. La más importante de esas etapas, ap~recería con la 

resoluci-6n de la asamblea del 3 de noviembre de 1950,· completada -

por dos res~lu~iones del 12 de enero de 1952 y del 17 de marzo de -

1953. 

En los t•rminos de la resolución del 3 de noviembre de 1950,-

si el Consejo de Seguridad no es capaz de asumir la "responsabili-

da~ principal" que.la Ca~ta preve ~~presamente para·~l, es decir, -

11 el .acuerdo e'nt,.e lC)S Grandes no se realiza, la Asamblea Gene .. 

.. 
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ral puede substituir al Consejo. 

Eata 1ub1tituci6n permite. en particular a la Aaamblea, inter 

renir para decidir laa medidaa de coerci6n que el capitulo VII pre• 

.La mi••• re1oluci6n crearía, adem••• una Comi1i6n de obaerva-

ci6n para la pas. la cu•l asignarla catorce miembro• y nombrarla --

loa primero• titulares entre 101 cuales f igurarlan loa Cingo Grandea. 

El aaunto de Chipre ea el único que parece e1capar totalaente 

~ eaa cri1i1 del Conaejo de Seguridad. Esta criaia doaina completa-

mente el ca10 del Congo. 

Conatataaoa'el becho. •in que hubiera luaar de in1i1tir, ya -

que ae trata, todavla, de la aplicaci6n particular da una tendencia 

genera~. : 

Tenaaoa ahor~ que comprobar la poca importancia que afecta al 

iapltulo VII. previendo la• medida• de coerci6n •. 
r· 

No •• ha viato mia que .muy excepcionalmenté· y auy indirecta-- ,,. . . . 
mente en una de las resoluciones relativas al asunto del.Conao. Ea 

visto el articulo 49 de la Carta, que figura tanto en el capítulo -

VII, c6ao no ae·toaarla m•• que en.el artíc~lo 51.· En realidad~ --

ese artlculo.diapone que ~los miembros de N~cicinea Unidaa ae asocien 

para prestarse mutuamente aaiatencia_en la ejecuci6n de laa medida•· 

. detenidas por •l Consejo de Seguridad". no ea ~aracterlatica de eate 

capitulo y podría figurar en otro capitulo de la Carta. 

~i no ae ha retomado ·el capitulo VII de la Carta, es.b4sicamen 

te por ~ue toda• las operacionea .de policla han sido conducidas a -

. buscar el acuerdo de la• p~rtea interesadas~ 

Por ejemplo. la ·re1oluci6n de la Asa11bl'ea General. 'de la• ttaci,2 
..-;,' 
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nes Unidas de fecha 4 de noviembre de 1956. concerniente al proble-

ma de Suez,deaandar!a al Secretario General de someter en cuarenta 

y ocho hora• un plan "en viata·de con1titulr con ·el asentimiento de 
I 

las nacionea intere1ad••• una fuerza encargada de vigilar el ceae -

de ho1tilidade1". ~74) 

En lo que se refiere al Congo. el 10 de julio de r960 el Se--

cretario Genera~, recibir' trea solicitudes del Gobierno Congol,s.

Do1 de ellaa demandaban una ayuda militar. Esa ayuda militar eata-

rla motivada por el envio de tropa• belgas al Congo. En la apertura 

de la 1esi6n del Conaejo, el 13 de julio, el Secretario General pe-

dirla autorizaci6n de tomar~ de acuerdo con el Gtibierno Congol4a, -

la• medi'da1 necesaria• sobre el plano militar, a fin de que el Go--

bierno belga, pudiera considerar el retiro de sus tropas del Congo. 

El 14·de julio de 1960, el Conaejo votarla una reeoluc16n tu-

necina que, por una parte, harta elevar al Gobierno belga una nota 

para que retirara aua tropas del Congo y que, por otra parte, auto-

rizara al Secretario General a tomar "en consulta del Gobierno Con-

golEa", las medidas necesarias para proporcionar a ese gobierno la 

asistencia militar. que necesitara. 

Sin duda, posteriormente, habr¡ acciones confusas de parte de 

elementos congoleee~ contra las fuerzas de las Naciones Unidas• 

' ~ 
En realidad, las· oposiciones en el seno de la poblaci6n cong~ 

lesa ae regularon en un clima ~e anarquía excepcional. Esa situaci6n 

donde el asesinato ~e convier~e en un procedimiento normal de solu

ci6n de .loa problemas polfticos,. no puede obligar las iniciativas -

originales. 

Ademis. el acuerdo de ·loa Grandes se realizari~ para no ~ata-
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El problema de Chipre es también caracter!atico. En diciembre 

de 1963, el Consejo de Seguridad es convocado, a propuesta del re--

pre1entante.de Chipre, que declara tener una intervenci6n armada --

turca. 

El iecretario General envía al lugar, un general indG a t!tu-

lo de observador. 

El Consejo de Seguridad, el 4 de marzo de 1964, vota una reao 

luci6n que no encuentra ningún. voto ho1til y solamente algunas aba 

tenciones. 

E1ta reaoluci6n recomienda blaicamente la creaci6n "co~:el --

conaentimiento del Gobierno Chipriota de una fuerza de la• Racione• 

· Unida• encargada del mantenimiento de la paz en Chipre". 

Aaí, la bGaqueda del acuerdo de la parte o de laa partea int~ 

reaadaa, ea retomada por cada una de eaaa operacionea de policía,-

tocante a la deacolon1zaci6n. 

El aporte de eata búsqueda del acuerdo de las partea, debe 

ser precisado con un doble punto de vista: Jurídico y político. 

Jurídicamente, esta práctica significa que ae trata del carác 

ter de medidas coercitivas que suponen las que prevE el capítulo VII 

de la Carta. 

Políticamente la apreciaci6n debe ser mis matizada. El aaenti 

miento de las partes puede resultar, en efecto, de una preai6n pol! 

tica q~e demuestra el consentimiento dado. De hecho, Chipre pu~de -

haber· sido forzado. 

Esta situaci6n es evidente en el conflicto provocado por la -

iniciativa franco-britinica en Suez, en 1956. El asentimiento fran-

· co~británico de la pueata en prictica de la fuerza de urgencia, se 

<+t. 
·.' .. '.'·•'•! 

.1 

.··. 

" 
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explica por la doble hostilidad ruso mexicana en la iniciativa toma 

da, as! como por la del Tercer Mundo, 

En el asunto Congol,s, la 1olicitud inicial del GobiernQ inte 
. 1 

re1ado di6 lugar a una obstrucci6n efectiva en la cu41 las Na~iones 

Unidas no intervendrían. 

Sinembar,o, falta abundar en·funci6n de loa aspecto• particu
• 

lares de cada asunto: sobre el carlcter espontlneo del con1entimien 

to que no ea·oca1ional que aparezca. 

Otra caracterlstica de esas operacione• de policla ea mi• cla 

ra, y se aleja de las perspectiva~ abierta• por el capitulo VII y -

que las habla confirmado el reporte del Comitf de Eata~o Mayor. En 

·particular, ae preveía, sobre un.plano tfcnico, que, en su fa1e ini 

cial al menos, las operaciones de policla aupondrlan la entrada en 

acci6n de continsentea-que provendrían de loe ejfrcitoa nacionales 

de loa Cinco Grandes. 

Ahora bien, las fuerzas de policía, que la crisis del proceso 

de descolonizaci6n obligaron a constituir, lo aer'n tambifn en otro 

·sentido. 
1 . 

La regla ser', a la i-nveraa de lo que habla. sido previsto, 

evitar la participac~6n de coritingentes ~ue provinieran de las fuer-' 

zas nacionales de los Cinco Grandes. 

El comandante de la fuerza es ~anadiense y ~s m~nif iestamente • 

una decisi6n del Secretario General de las Na~iones Unidas, que tien 

de a facilitar una ~ceptaci6n franco-britinica de la fuerza. 

!l origen nacional ·de los c&ntingentes utilizados en la compo

sici6n d~ la fuerzé ~nternacion•l de urgen~ia, ha variado con el --- ' 
·:-', 

. tiempo·. Sin embargo, en ningú·n momento fu¡ enviado un contingente -

de las fuerzas nacionales de uno de loa Grandes. 

'·· . .'¡ .-
. '·•-·· 
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Los contingentes más fuertes fueron proporcionados por Canadá 

y por la India. 

El Terc6r Mu~do estar' con•tantemente representado, como por 

ejemplo por un co~tingen~e yugoalavo y por los pa{sea tscandinavos, 

repreaentados por Suecia, Noruega y Dinamarca. 

Loa eatadoa latipoamericanos tambiin estarán ah!, principal--

mente repres~ntados por un contingente brasileño. 

En el asunto congol'•• la composi~i6n de la fuerza de policía 

fu,, en un principio, considerada como una cuesti6n delicada, por el 

hecho que se podía tomar, como ae ha llegado a demoatrar, que las 

cri•i• internas acaban por convertir•• en crisis internaci~nal••· 

El acuerdo que aurge entre la ONU y .el Congo el 27 de noviem

bre de 1961, señalar¡ en su artículo 2 que: "La organizaci6n de la• 

Naciones Unidas eati únicamente habilitada para decidir de la comp~ 

aici6n de loa elementos militare• enviados al.Congo. quedando al -

mismo tiempo entendido que la Organizaci6n debe, al decidir esa com ' 

poeic16n, tomar en cuenta el aviao·del Gobierno como uno de los fac 

to~es mis importántea para planear el reclutamiento". (75) 

Sobre eate acuerdo, ver el artículo de Jean Salmon, i'Accord 

ONU Co~go del 27 de noviembre de 1961, en la Revue Generale De----· 

Droit. lnternationál public, 1964, p. 60 y as. con el.anexo del Tex 

to del Acuerdo. 
f ,'¡ 

El Secretario General parafraseaba sobre el artículo y,expli-

caba la política que implicaba "Cierto, que la ONU debe reaervars~ 

el poder de decidir ·1a compoaici6n de sus elementos militares, pero. 

ea evidente que el pa!~ receptor, cuando di su conaent imiento • no ,_; .: 

puede desinteresarse de la compoaici6n de los mencionados elemento•~ 

~·, .· .. ·. . ·'<75) s'~·lm~n,<~ean •. L.'Accord ·ONU congo 4•1 27: de noviemb~e. de 1 1961.'..;¡~,1 
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Concluía que la Organizaci6n tomarla en cuenta frecuentemente, 

la• objecione• aeriaa que ~udiera hacer el paí1 receptor a la part! 

cipaci6n de ~al o cull pa!a en la operac16n de11rrollada. Sin em--. . . .. . I . 
·bargo, laa Nacionea Unida• ma~ten!an al ~ere~h~ da decidir, ~atando 

entendido que cualquier control al r11pecto, 1erfa mi1.polftico que 

jurfdico. 

En la c~iaia del Congo, el Secretario Gen!ral intenta resol-

ver el probleaa, haciendo de la compoaici6n de la fuerza internacio 

oal "un tirmino de'. aolidaridad africana". se-; llesara á ~n compro•! 

10; ae hace noabrar ampliamente a eaaa unidade1 de 101 Eitadoa Afr! 

canoa 1in elÍmioar"~ fuE constantemente admitido que ~ingGn ~ontin

gente proveniente de 101 contingente• nacional•• de uno de 101 Gr•.!. 

dea ser!a auminiatrado. 

La conce1i6n del mando a un 1ueco en un principio uo provoca 

objeciooe1. Por el contrario, el amplio llamado hecho a loa E1tado1 

Africanos,.aceptado por ello•, encuentra deapuGa una cierta reserva 

de su parte. 

Algunos efectivos tunecinos y africanos, desembarcar¡n en dos 

d{aa. Etiop!a, Marruecos y.Mali hablan dado adem'• au aprobaci6n. 

La magnitud de la fuerza fui declarada insuficiente por el Se 

cretario General, por lo que se requiri6 que fue·ae ampliada. 

La confuai6n se convierte en extrema, cuando la RAU, los go-~ 

biernos Marroquí, indoneaio y sudan'• retiran aua contingentes. El 

go~ierno ind.ú dar' au apoyo al Secretario General, poniendo a disp~ 

aici6n de la fuerza un contingente mis grande. 

Por detalles·~ esas variaciones, importa muy·poco en el sen

tido que fu' entendido c~natantemente q~•.lo~ miembros permanentes 

,-. 
;. 
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Las cosas serán diferentes en lo que se refiere a Chipre. ---

Gran Bretaña aiembro permanente del Conaejo de Seguridad, proporci~ 

nar' un importante contingente de la fuerza interna~ional. 
I ,. 
! Por lo tanto, no hay 'h! ningún cambio espectacular de la po-

lltica anterior, hay una 1ituaci6n de hecho, la cu41 ••debe tomar · 

en cuenta. La1 tropa• britlnica• son recibida• en Chipre, ahora bien, 

' . el financiamiento de la1 operacione~ de policla, deade el a1unto --

del Congo e1 una 1oluci6n difícil. Loa co1to1 no ion 1aldado1 por 

101 f~ndoa del prea~pue1to ordinario de laa lacione1 Unidaa, aino -

por laa contribucionea voluntariaa, a la• cualea ae opusieron diver 

1oa Eatadoa argumen~an'do motivos pollticoa. 

La fuerza, pueata bajo mando indG, comprenderl contingentes 

austriacos, ~anadie~1ea, daneses y suecos, b&aicamente • . 
Aal es co•o van deaarro114ndo1e, aobre una base esencialmente 

pragm,tica,. a partir de problema• generale1 para el manteni•iento -

del orden, asf .como de dificultades particularea a raz6n de la dive! 

sidad de las aituacione1 internas, loa elementos de una teorla gen! 

ral de las operaciones internacionales de Jolicfa. 

En algunas de las indicaciones generala•. que ae han dado, fa! 

tarla afiadir un anlliais ·sobre el estatuto miamo·de esas fuerzas. 

El hecho ea que·no .1e trata de ~saa operaciones·de la puesta 

en prlctica del capftu~~·v11, que traducja la solidaridad contra un 

agresor; el hecho es que esas operaciones son conducidas con el --

asentamiento de las partea interesadas; ea decir que traducen una -

realidad profunda. 

Se trata de fuerzas de policía y,ello.aignifica en cierta me
> 

did•, que no se trata de fuerzas combatiente•, aunque provengan de 

fuer1a• armada• nacion,ale,1 y no de fuerza• nacionales de policl~. - · 

.'1' 
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Se ha calificado algunas veces, la fuerza de urgencia pueata en la 

zona de Suez, de fuerza de policía no combatiente, 

Loa ante~edentea de eaaa iniciativt• hay que buacarloa en la 

organiza~i~n del plebiacito de la Sarre 1en 1935, como e~ la Guerra 

de Corea, 

Si la1 criaie nacida• del proceao de deacolonizaci6n han en-

riquecido considerablemente eaaa pr,cticaa, no queda al meno1, •'• 

que un e1bo10 de una teoría gener~l de eaaa Gltimaa, deabordando -

conaiderablemente el marco de 101 problema• abordado• en late tra-

bajo. 

Sin eabargo •• podr¡ leer, últimamente aobre eate pun~o, el 

eatudio de.Siyer~ted, United Nationea Porcea. Some Leaal Problema. 

Britiah Year Boork, 1961 p. 421. 

V.7.3.- El Asunto Rhodeaiano, 

Con el aaunto rhodeaiano, nos encontramos, como en laa hip6-

teaia precedente•, frente a una criaia provocada .por el proceao de 

deacolonizac16n •n el cu«l hay alguna• implicacionea. 

·.Lo ~icho, el asunto y la crisis eatin·en cureo de evoluci6n, 
1 

al mismo tiempo' que el ~articularismo correspondiente ea"definitiva 

mente ~dquirido, lo mismo ai en fases posteriores, un cierto acerca 

miento con laa cria~s ant~riórea debla aparecer, por consiguiente,-

se debe consagrar al problema un estudio par~icular. 

V.7.c.1.- Laa·Tentativas de Acuerdo. 

Ea curioso comprobar que Rhodesia haya.quedado sometida a una 

. • compañia· en contrato hasta 1923, mientras que lata .tlcnica de ges--: 

; i¡ 

.. 

,'· ,·•' '' ' .. ' ', ,, . ' '· 
,. ' . . . . . . ~; '.!'. 

·· \<} ·. ;~(76) ,iiye~ated, Uni't•4 · Batione• Porcem. · some ·Legal Problam·a, .. aritiah\~~ 
1~i~;~Jt;:·!¡~;;:~'.d/~:::·:\~'!~.!.~"~:t,e.~~.1¡:;:.:~i~·f;t, ~:>·~MiL:.,~,~~~,J. '··· ;{/,.;.;x:',Ú·~> '.¿,,.'¿.;, .;:k,c1P~-'. , · · .. , .. :·~·'. :·:i:_...,,,c: ,· .·.; <;~,:;,;¿d1;i©!~ 
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tión colonial habla casi desaparecido en el siglo pasado, Esa e~•-
• 

pañ!a británica. 

A la de,anda de ioa colono• blanco•, qua repreaentaban un po!;;)~ 
.•... \\.·., 

centaje aenoi que la poblac16n africana, ea~ r•gimen aer• ·abandona- 1 

do aediante una indemnizac16n hacia la compaala. 

El gobierno brit,nico ofrece a 'lo• colono•, la elecci6Íl entre ·· 

doa aolucionea, ya aea que opten por el estatuto 4• colonia de la -

Corona dotada de autonomía interna, o. ya aea que ae unan a Sudafri- .,. . 

· ca. 

Esta segunda soluci6n tiene el benapl,cito, en la ¡poca de -

. cierto• aedioa brit,nic~a, b'•icaaente de Winaton Churchill, porque 

peraitir!a un reforzamiento da la etnia anglosajona en Sud,frica • 

• Lps colono• por·au parte, eatin en una aituaci6n baatante di-

. f!cil porque ellos quieren ·conaervar su particular:laao contra la --

enorme ma1or!a africana en medio de la cu'l ellos viven. 

En definitiva, optan por el estatuto de colonia de la Corona 

co~ autonomla. Sin embargo, loa resultados del refer•ndum ateati--

guan au diviai6n. 

. ; 

Conforme a ·los compromi..Oa tomados, surge en .1923', una coila ti· '. 

·tuci6n. En loa t•rminos de aquell~, la metr6poli, ••·decir e~ Go--

bierno de Londres~. se reservaba el derecho, principalmente, de opo~ 

nerae a cualquier medida co~trar:la a las. obligacionea internaciona-. · 

lea, ligando a Gran Bretaña, as! como a cualquier legislaci6n des-

criminatoria que serla considerada en un principio por la poblaci6n~ 

local. 

No parece que Londres est• siempre opuesta a una legialaci6n 

· . ·de esa tendencia.· 
. ~· ~ ' .... ,' . 
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Es en esas conoiciones que se llegará al f !n de la Segunda Gu~ 

rra Mundial. A partir de ese momento se expone con más precisi6n un 

problema que ha•t' entonce• hab!a sido soslayado. 

1 
¿Quf relaci6n va a existir entre Rhodesia del Norte, que·ea 

ahora Zambia y Nyasaalan4, que e• actualmente Malawi y la Rhodesia -

del Sur?. 

Las ideas de reagrupamiento, precisándose a partir de 1949, a-

caban considerando la creaci6n de una Federaci6n de Africa Central. 

Loa colonos de Rhodeaia del Sur, tienen el sentimiento de que 
. 

ae encuentran nuevamente frente a una situación dif lcil. 

Rhodeaia del Norte le debe a la explotaci6n del éobre una pro! 

peridad nueva, que fija una poblaci6n africana y facilita el naci---

miento del·deaarrollo de un nacionalismo africano que loa preocupa. 

' Ademia, un cambio de or.ientaci6n que loa conducirla a fundir•• 

en Sud,frica, no lea parecerla fácil para la victoria del partido na · .... ~· 

cionaliata de Malawi: 

En fln, la política del Gobierno Attba, lea parecerla bastante 

favorable a la descolonizaci6n. 
'·. 

Se refugian en una Federaci6n .que constituirá una protecci6n - •· 

contra los deaar~ollos eventuales de la política del gobierrio de Lon . 
. - -

drea, al mismo tiempo que ellos "POdr¡n prevenirse contra loa movimi•! 

toa nacionalistas, conservindose un particularismo en el seno de la . 

FederacicSn. 

Los medios britinicos se reGnen tambiin en la Federación, pero 

en realidad con otras pretensiones, al menos .en su apariencia. 

,,or una parte, la creación de la Federación lleva automática--



- 248 -

más fácilmente los capitales de que tiene necesidad, Por otra, es-

peran 101 medios de Londres, que la Federac16n desarrollara una po-

• lítica, qu~ 1e lituara entre el nacionalismo nearo y la se1reaaci6~ 

racial. 

Una Federaci6n de .Africa Central es creada el 3 de 1~ptiembre 

de 1953. 

Ella funciona incorrectamente porque laa política• de loa tre1 

eleaento• partic~pante1 difieren, bl1icamente, en cuanto a la acti

tud a toaar frente al movimiento nacionalista ne aro y 1e di def init.!''. 

vamente la disoluc16n de la Federaci6n el 31.de diciembre de 1963. 

Loa destino• de los t~es territorios reunido• •n la Pederaci6D, 

van ~ _separarse; Nyassaland accedi6 a la independencia bajo el nom

bre de Malawi, el lo. de julio de 1964 y Rhode1ia del Norte, el 24· 

de octubre de 1964, bajo el nombre de Zambia. 

¿Cuil va a ser entonces la evoluci6n de Rhode1ia del Sur?. El·~ 
/S: 

Gobierno R·hodesiano de Salisbury, demanda la independencia. La deman · 

daba ante la disoluci6n de .la Federaci6n. 

El diilogo entre Londres y Saliabur~, preaenta. entonces aspe~ /; 

-toa bastantea particularea. 

Londres subo.rdina la concesi6n ·de ·ra independencia a la abol! , 
. . 

ci6n de la aegregaci6n racial, que continúa caracterizando a Rhode-

aia· del Sur en el. weno de la Federaci6n de Africa Central. Laa ne-

gociacionea se abren entre los gobiernos de Londres y de Salisbury 

pero no acontecerin. 

En 1963, el gobierno de Londres precisa ~n quf condiciones se 

riel acuerdo para el acceso de Rhodesia a la independencia:' argu--

' mentando.el n4aero·de eacafios reaer~adoa al segundo colegio, es 
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cir en el colegio reservado a la poblaci~n local; disposici6n de la 

ley electoral, a f f:n de a·brir un poco m4s ampliamente el primer co• 

legio a loa africano•; abrogaci6n de cierta• leyaa diacriminatoriaa, I . 
en p·articular de la ley aobre ·la repartic16n de laa tierra•, que r!. 

aerva cierta• zonaa reaidenciale~ ~ loa blanco•. El gobierrio de Sa-

liabury rechaza eataa propoaicion••· 

Se va aaiatir entonce• a una interna~ionalizaci6n del problema 

que no irá mia que a agravarse. Se presenta en un principio una ---

cierta internacionalizaci6n en el seno de la Comunidad de las Nacio-

nes Britinicaa. 

Los palaes afro-aaiiticoa de la Commonvealth, piden participar 
,'.e' 

en laa negociacionea. Ghana en.particular, e• decir la vieja Costa -

de Oro, pretende afirmar, en el aen~ de esa conferencia eventual, auj 

hostilidad a un estatuto de independencia que conaagraba la diacri•! 

naci6n racial. 

·El gobierno britinico que ea en ese entonces un gobierno con-- ' 

servador, se esfuerza en establecer un compromiso. 

En pJ:'imer lugar, e~ Gobierno de Rhodesia del Sur, se hace est.! 

do miembro de la comunid~d britinica y declara que en efecto la Coa-

.monwealth debe aer consulta~a·en pleno. 

En segundo lugar, puede invocar una noci6n de trabajo ~ue se -

Teclam'B para la aceptaci6n de la independencia, donde interviene co- :¡ 
···', 

mo un mínimo, la paridad de africanos y blancos en el seno de los 6!;_>. 
,::.r: 

ganos legislativos y ejecutivos a crear. 

La móderaci6n misma de la noci6n queda ahf: 
'· . 

En la Cámara de los Comunes, el Ministro Duncan Sandys, decl•-~ 

rarla que no se podla acordar la ~ndepend~n~ia en condiciones que 
., (.; !' 

"' ··.1·•·,.,·· ... ,·:· .. 
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fueron inaceptables para los miembros de la Commonwealth. 

De•e~ que la Commonwealth participe en la bú•queda de una 80-

' . 
luci6n. E•ta 1ituaci6n encuentra uná doble hoatilidad. 

En un principio, la del gobierno.de Sali•bury que •e niega a 

con•ultar a la Commonwealth •obre el devenir de lhode•ia del Sur y 

acu•a al Gobierno de Londrea de buacar únicamente una aoluci6n f avo 

reble a sus intereses particularea. 

En aegundo lugar •e manifieata la hostilidad de loa naciona--

• .. ·.+~ 

"lo,' 

li•taa africanoa, que declaran ver como única soluci6n una confere.!!. ., 

cia multirracial. 

La ~nternacionalisaci6n ielativa·en el ••reo de la c~aunidad 

hritinica parecía haber vencido. 

Se aupone que eaa •ituac16n que no ae ~ef iere •'• que a la -- • 

Comaonvealth,e• una internacionalisaci6n •'• amplia, internacional! 
·:~, 

zaci6n que ae eafuerza por obtener el Comit' de Deac~lonizaci6n de 

la ONU. 

Falta situar, en un principio, a ese Comitl que no ceaari en 

intervenir a prop6sito del problema Rhodeaiano • 
. ·,. . ' ' . . 

Ese comit~ es relativamente antiguo, ya que fu,,creado desde 

la prime.ra 1eai6n de.:1a Asamblea de las Naciones Unidaa. 

Ful creado sobre la base del ~rt{cul~ 73 e) de la Carta. 

Ese artículo figura en el capitulo XI relativo a loa t~rrito-

rioa. no aut6noaos. Preveía que los Estados miem~roa de laa Naciones 

Unidas tienen la responsabilidad de ad~inistrar loa territorio• no 

aut6nomoa aceptando: 

"··· e).- de comunicar regularmente al Secretario General, a ~ 

tltul'o de inforaaci6n, bajo reserva. de la•.·'8Xig~~cial de la,aeaur:I.._,:,,,;· 
• • · ·., · ·. · .. , ' - · · · :•" ~ ·, 'r · . . .. ... :'· . : \.:~:; -'. · ·,. . · -.. ~.:\:.:\.;~i·YX1·:·:_;'.\": "··> ... ·: .:: :.::~:~·:;~</<~:r- :. :: -~; < ,,..)(\:f. 



- 251 .. 

dad y de las consideraciones de orden constitucional de los iníor--

mea ••• " (77) 

La Aaamblea ~~neral decidir•, en au primera ae1i6n, la crea--; 

ci6n de un Comit' e1pecial, comitE Ad ho~, como •• le llamar•, en-~ 

cargado de inventariar y examinar loa diverso• informe• reunido1 ao 

.bre la baae del art!~ulo 73 e) de la ,Carta. 

Eae ComitE, imaginado por alguno• como,eaencialmente temporal, 

ae impondrl y jugarl un rol efectiv~ bajo el nombre de .ComitE de -

deacolonisaci6n. 

·.uay que 1efialar, en un principio,: como retomar¡ en au compoai 

ci6n, el principio de repreaentaci6n paritaria que tiene-au origen 

' . . 
en el Conaejo de Tutela¡ toda• laa ·potencia• tienen la· reaponaabil! 

dad de un territorio no aut6nomo, pue1to autom•ticamente·en el seno 

del ComitE Ad Roe, ademla aon elegido1 por la Aaaablea General en.-

nGmero igual a la cifra precedente. En efecto, l~ Cuarta Comiai6n -

de la Asamblea aeberi escogerlos· en·nombre de aqúella, 

Jurídicamente eae ComitE y loa ComitEa especialea auaceptiblea 

de constitu!rae en su seno, est¡n en una situaci6n subalterna evide,!· 

temen te. 

Cuando se discute la creac16n misma·de ese Comitl Ad Boc, la -

cueati6n de legalidad de esa creac16n en relaci6n a la Carta, ful ez 

pueata. 

Algunos aefialan que se llegarin a crear loa 6rganos nuevos y ~ 

que:no se habría apu~tado ese derecho¡' otros precisan que el artícu-

lo 22 de la Carta pre~e!a que la Asamblea Gener~l podía crear "loa ~ r 
,',! 

"":; 

6rganos subsidiarios que juzgue necesariorpara el ejercicio de su• 

.; f une ion.e•". ' ( 78)' . ; .. · .1 • 

.: <;.(77f ... carta d.e .l•• Racioné•. uni'da8· 
~:~~i~i~t:~tJit_::c:·- ····~::~xbi:~&l!~~~~;~{~~i~\~~dd~;;·Jf[:t·::,) '.,,·.·.~:\f.:' 

Inc. ·"•". 
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Era bien claro de lo que se trataba, ya que el Comité Ad Hoc, 

tenla por obJetivo, al meno• aparentemente, preparar el trabajo de 

la Comi•i6n. 
/ 

En efecto, a partir de 1963~ habr' cierta ruptura entre el ca 

r&cter •ubalterno o •ubaidiario del Comit,, •i se aitúa a aquel en 

la reuni6n que conjunta a 101 6r9ano1 de la Carta y el rol político 

que •e intenta implantar y que, en cierta medida, funciona efectiv~ 

mente. 

El Comit,, que prepara el trabajo de la Asamblea General, --

principal.mente: de •u Cuarta Seai6n, bar' la• recomendacione• 9ener~ 

les r•lativa• a lo• territorio& no aut6nomoa. E•ta aer' l~ oca•i6n 

de proponer t'o4a una pollti.ca • 

• En el aaunto rhode•iano, el Comita lograr' ser recibido por -

el Gobierno de Londres, hecho que ayudar& a •u autoridad. 

Sobre e•e Comit,, ver Repertoire de la practique auivie par -

les Organes des Nations Unies. Vol. IV, art. 73, aal como el art!c~ 

lo Rupert Emeraon en la revista International Or9anization, 1965, 2. 

3. 

La internacionalizaci6n va a ser entendida como el hecho de -

una intervenci6n directa de las Nacionea Unidas. 

Turnado el Comit' de Deacolinizaciónl en el cu'l la geati6n -

de Londres parecla quedar ain efecto inmediato, el Conaejo de Segu-

ridad·ea sometido. Sin embargo, ea vano su envlo, ya que Gran Breta 

fia har' uso del derecho'de veto en •l seno del Consejo. 

,'se .invoca entonces a la Asamblea General y ésta vota una res!?_ 

luci6n que pide a Gran Bretafia convocar a una conferencia de todos 

·~~ 

'· 
" 

. : 

·.• ' :;. 
loa ·partidos pollticos de Rhodesia del Sur y no acordar la indepen~ , 

dencia, a inanoa de que ae instale un gobierno. emanado del sufragio 
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universal. 

faralela•ente a esas iniciativas, el diálogo anglorhodeaiano 

acontece. / 
1 

La política brit•nica es clara en aua objetivos pero no lo ea 

siempre en aua aodalidadea. Buaca un compromi•o• ya sea. que estime 

viable, o ya sea que· otra alternativa, 'política le represente algGn 

beneficio • 

. lae compro•i•o podría reaultar de una modif1cac16n con•tituci~ 
' . 

nal·rhodeaiana, que permitiera una repre•entaci6n mayoritaria de loa 

africano• mi• ripidamente que aquella que considera el Gobierno rho

de•iano, pero que 1erla meno~ de lo·demandado por 101 nacionaliataa 

africanoa. 

Una.serie de.converaacionea ·anglo-rhodesiana1 ae practica don-

de aon tocados loa probleaaa constitucionalea. 

lan Smitb, que se convierte en el portavoz oficial de los euro ~ 

·peoa de Rhodeaia, ~eclara que, en adel~nte, el acceso a la inde,en-

dencia ea una cueati6n vital. Ademla, en el marco de esa independen

cia, se pretende elegi,r a aus int~rlocutoree africanos que· deben aer • . . . ' 

101 jefes tribales, que son m•• o menos, en ~fecto, loa funcionario• 

de su gobierno. 

En ese moaento, 1964. Londres tiene -todavla un gobierno conae~ 

vador, lo que bace que loa rhodeaianoa lleguen haata'la proclamaci6n 

u~il•teral de la independencia. 

' .· 
Sin embargo, llega a Londres un gobierno laborista que dirige 

Hr. Wilaon. La polftica laborista parece dom~nada por dos considera-,, 
cianea: 

. ,'Una. ea eaplrica. El. gobierno laborista de Mr. ,Wilson acepta, 
· .. 

~· . , .. 
"1', 

··!', 
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como lo babia hecho más o menos el gobierno conservador anterior, --

que la independencia rhodesiana sea proclamada antes de que loa afr! 

cano• hubieran obtenido la mayorla en el plano polltico. Ad••'• Wil-
/ . \ 

aon, CODO •u predecesor, pone al gobierno rhodesiano en guardia, COA 

tra una proclaaaci6n unilateral de independencia. 

Otra con1ideraci6n parec!a, en ese momento, animar la polftlca 

labori•ta y aquella es m4s dogmltica que empfrica. En •u• •~fuerzo• 

de deaóolonizaci6n, loa l~boriata• intentaron obtener que 101 diver-·' 

·ao• partido• nacionali•taa, actuaran dentro del marco con•titucional, 

par~· dejar evolucionar a eae marco. Vieron la oportunidad de favore~ 

cer laa evoluciones p~cfficaa y a vece• la poaibilidad de evitar la• ~ 

auceaionea deaaalado brutal••· 

E• de esta manera que Wi:lson ae rinde en Rhodeaia en octu·br• -

de 1965, dond• •e entreviata con algunos jefe• africanos invitado• -

por el gobierno rhodeaiano~ Ea ~n hecho o una polltica que en otro• 

tiempo• y en otro• lugares hab!a sido útil. Sin embargo, eaaa con--

versaciones no parecen haber sido concluyentes y el Premier labori•t•i 

no paree~ haber estado convencido del carlcter representativo de 

eaoa lideres. 

Las negociacionea, ••~· entre los gobierno• de Londres y de 

li•bury ~e retoman. Londres aporta alguno• principios e,laroa que su

ponen una evoluci6n posterior. 

El gobierno ingl¡s demanda que sea entendido que la legisla---. 

ci6n evolucionar• hacia tiria participaci6n cada vez mis amplia 4• .la 

mayor!a de la poblaci6n. Tiene una_evoluci6n en sentido contrario, -

deapu¡s de la proclamac16n de independencia_ y exige garantlas que no 

le ion dadas. Ei desacuerdo aparecería rápidamente so~re este pu_uto. 

brit4nico conaid~ra 
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diez o doce afios, mientras que lan Smith,· en Octubre de 1965, decla• 

ra que la evoluci6n debla de1arrollarse en un periodo de 15 a 50 a--

loa. La·· diferencia •• aquf 1en1ible. 
. . . /. . . . 

i El gobierno de Londre1 quería tambiEn que un progreso inmedia-

to fuera realizado· en funci6n de la desaparici6n de la• di1crimina-

cione1 raciale1. Loa rhodesiano• ofrecen aolamente la adopci6n del -

texto que reaarcfa las tierras a los europeo1. 

Se discutirfa.aún el crecimiento de la representaci6n africana, 

pero 1in.,xito. 

La di1cusi6n que llena de consideracionea jurfdicaa y ae con--
. 

vierte en ~vidente que cada uno de los interlocutorea.·tienen como --

meta inmediata, DO parecer reaponaablea de la ruptura. 

El Premier ~aboriata, que diapone entohcea'de una may~r!a muy 

dlbil, buaca el aaentimiento de l~ opo1ici6n conaervadora en au pol! 

tica rhodeaiana. Adem••• que apr~bado por el caricter moderado de --

sus demandas inmediatas, intenta convencer a la opin16n pública de -

~a responsabilidad de-las aut~ridadea rhodeaianaa en la ruptura. \ 
·. 

El 5 de noviembre de 196~, el estado de emerg~ncia, ea procla

mado en Salisbury; la independencia ea proclamada unilaterlmente y -

el 12 de noviembre, en la C&mara de los Comunes, el Premier britini-

co corrobora la ruptura y ataca a l~s autorid~dea rhodeaianaa, cali-. 

ficando su gobierno de· ~Eatado p~lic!a", expre~i6n bastante fuerte,-

11 ae tom~ en cuenta ·el voca~ula~io parlamentar~o brit,nico. 

La polttica consistente en buscar un acuerdo, que ~e remonta a 

1963, ·con ,l'a creaci6n de una f ederaci6n de Africa ·central, federa--

~i6n ·prontamente disuelta, ha fracasado. Doce afioa de tentativa de -

.negociaciones ae acaban con el fracaso. 
. ' ··.- t i • 

. ,,. . . ~'· : 
.. • 

·,- ., . . •: :·, .::::·' 
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v.7.c.2.- La Política de Sanciones, 

Otra polltica va a surgir para la cu¡l ae eaplear• el t•raino 

de"aanci6n~. En verdad, la realidad política va a apar,cer mla com-

pleja. En la apertura de una política llamada de 1ancione1, se pre-

aenta una política de negociacionea, que •• va ·a pera~guir, pero au1 

conaecuencia• aer¡n diatintaa. · 

En novieabre de 1965, ae di la ruptura entre Londre• 'Y Saliabu 

ry y Gran Bretaña debe recurrir a la• aancionea. 

La opini6n inglesa no e• funcionalmente h6atil a la• aancionea •. 

Diverso• aondeoa·pollticos:por el "Time•" y "The Economiat" parece -

preverlo; Tanto el gobierno conservador, como el .gobierno laboriata, 

ponen en guardia a las autoridadea rhodesiana• contra una ruptura 

unilateral. 

Sin embargo, el recurso a la• aanéione• va aer practicado por 

Wilson de manera relativamente moderada. 

Falta señalar e~ un p~incipio y sobre todo, que las sanciones 

militares son descartadas y lo son, parece ser, por loa votos mayor! 

tarios de la opini6n pública. 

Sin duda hay una declaraci6n eu sentido contrario. del Archidu-

que de Canterbury quien declara, en octubre de 1965, "que si el go-

bierno britinico decidía recurrir.a la fuerza para defender los dere 

,1 

chos de la mayoría del pueblo rhodeaiano, eae uso de·1a fuerza debe-. . 

ría ser considerado como justo, para sus fines". Sin duda, a6n el -

grupo parlamentario liber~l expreaari sus reservas aobr~ la tiaidez 

de la política gubernamental. 

Sin embar'g·o • Wi~aon no excluye el recurso a· la fuerza, pero el . 

. 29. 'de octubre de. 1965 slith, indica que ha ·prevenido a los naciona-.~. 
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listas africanos que su gobierno replicaría por vlaa militares ante 

una declaraci6n unilateral de independencia. 

Convifne reconatrulr, en alguna foraa, loa motivos de eaa pol! 

ti ca. 

En el origen, ae podla evocar la fragilidad de la mayorla lab~ 

rista pero, en realidad, aerl• va~o que se bu1cara una discontinui--

dad en la polltica de Wilaon, quien ampliamente confirma en el poder 

que peraeguirl la política anterior. 

E• aaí,: como-podemo1 con•tatar que laa doa partee, laborista• 

y conaervadorea n~ parecen e1tar funcionalmente opuesto• sobre la -

cue1ti6n rho'cle1iana. 

Ello parece reposar sobre una doble preocupaci6n. 

· Por una parte, la Commonvealth y el mantenimiento de la paz 

que con1erva e1tán en cuesti6n. No ea la primera ves que aqu¡l ha de 

preocuparae por el mantenimiento de una polltica racial discriminat~~ 

ria. Sin embargo, el Premier laborista desea mantener la unidad de -

la Comaonvealth, es decir, que las protestas de loa !atados Africa--

nos que no han roto con la Coamonwealth, le otorgan su apoyo para --
-. 

llevar a llhodesia a 1u compo•ici6n, •in que el con'flic~o que era de-· 

maaiado violento, conduzca a la ruptura. 

Es .esa política la· que explica, el comunicado que surgir' dea

pula de la conferencia que toman a Laos como 'representante de la Co~ 

monwealth ·ª principios de 1966. El uso de la fuerza no ea excluido,-

pero convendrla que se recurriera, al -Oobernador, como 6nica autori

dad legal para que,reatableciera el orden que habla estado en probl! 

maa; bajo la reserva de algunas consideraciones de ·formas, tomindoae 

1~ declaraci6n hecha eapontlneamente, en el mea de no~iembre de 1965 
',._.: 

. . · · por .el Prlaer· Mini•.tro Br.tt•nico.. . .. 
LlJ.i-,}_.; ... :.·.~~-;:~.--·;; ;.:1·, •. ·,: _: .:.'.z.:.::.·,:~ .• · ;,·._::,·.·.-.'~ :.:,_'.:.: ..•• ·./~.:_.~ .• ~.:.·á.• ... t.· .•. · .• ·: .•..•.. •.:!~-~,.,'.' .•• ~;;_._~,·.:,·. · •. :'.,.:.1·.·.:· ... :.•.·.·· 
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Así pues, resumiendo eobre e•te puntos se trata de realizar ~ 

una movili1aci6n pol!tica de la Commonwealth para hacer presi~n so

bre lhode•ia, en la cull la pol!tica no.••• en principio, •o•tenida 

por uno de lo• E•tado• ~e la Comunidad, Quedando ah!, a ffn de no - ' 

profundizar en acuerdo• peligro•o• para el aanteniaiento de la uni-

·dad frlgil y parcial de la C~munidad de Naciones Britinica•. 

Por. otra.,.parte, la polftica del gobierno labori•ta •• in1pira 

en propo•icione• auceaivaa, aaf como ae ha indicado, el Premier labo 

riata crefa, qua lo• lidere• nacionaliata1 africano• con lo• cuale1 
. . 

ae pu10 en .contacto, no ae rehu1ar'n a iaponer bn gobi~rno relativa-

aente pacifico •. Falta añadir .que el Preaier britlnico, pen1aba que -
, . 

la eliainac~6n brutal y rlpida de la• a~toridade• de la d'cada de --

101 ae1enta1, no conducirfa a la instalaci6n de cierta anarquía, la 

cuil Gran Bretaña habrfa de remediar. 

Faltarfa traer a la• ~utoridadea rhodeaiana1 a comparec•r. E•-

tas aon laa •ancionea conocidaa coao auaceptiblea de ·tener un efecto 

a mediano plazo y no.en lo inmediato. 

El 11 de noviembre de 1965, el gobierno britlnico prohibe la -

exportaci6n de armas, aa! como toda ayuda pública. 

Rhodeaia es ·excluida• a l.~ ves,· de la· zona aterling y del ben!. ·:;! 

ficio de loa acuerdos ~omercialea, ·implicando una" preferencia comer~·:.; 
' . 

cial •. e• decir una auperviviencia de la vieja preferencia iaperial. 

Laa compra• ~e azúcar y de·tabaco rhodesiano, son suspendidas 

··Y ~urge ~ron~o la prohibici6n de productoj rhodest•noa, que-cue•ti~-" 

·na~ casi la totalidad de las compras efectu~daa por Gran Bret~ña a -

Rhode•ia. 
"' ii 

Paralelamente,· loa haberes de ~ª. Banca de Rhodesia, que .. ••. en-:~·~\~ 

':cuenttan ,an'.·GraÍl .. Br~taña .aon bl:oqueadaa y paaan bajo. control '..br:lt.ni};jg' 

·~.)O::i:~;1 .. :;;,;:\,;;,, '..;:1i:iLl.:~:.:,<:;,:}fL~: :.C ::'.'(>·:;:; >.... ,.7:;· ., •.;C:.. :~! ;;,.;jL'.ii:r':.z: ¡,,;c;Ji~'.::]'~~;~~f::!N~i\~~:~ 
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co. 

El gobierno brit,nico 1e esfuerza por coapletar e1a polltica -

de 1ancione1. Para hacerlo, 1e contacta con el gobierno americano --
' 1 • rJ. 

que apoya au polltica, prohiben toda ayuda de fondo~ pGblicoa al go• 
, 

bierno rhodeaiano.· Ea en eaaa condiciones, que el Gobierno Británico 

·decide en 1965 el embargo de loa producto& petroleros con destino a 

Rhodeaia; el gobierno americano toma una decia16n similar al dla ai-

guiente. 

Hay que señalar que ~nglaterra instala una eataci~n de radio -

para informar a la'opini6n rhodesiana y contrarrestar laa.consecuen-

ciaa paico16gicaa de la censura establecida por laa autoridades de -

. _Saliabury. 

Antes de apre~iar el aporte efectivo de esa política, falta·--

preciaar au1 caracterlaticaa. 

El proceso de deacolonizaci6n britlnico es bastante particular 

La metr6poli no ofrece a ~us colonos garantfa1 en cuanto a la 

conaervaci6n de' sus bienes o· en cuanto a una indemnización eventual 

para conducirlos ~icilmente a.una evoluci6n. Ante au intransigencia 

se recurre a medidas que, por ser de orden económico o financiero, -

son indiscutiblemente sanciones. 

El siateaa de sanciones, cuando se pretende analtzarlo, puede 

ser comparado al aplicado a Italia en el conflicto etiope, donde se· 

ll~ga al embargo' petrolero. Sin duda, el fundamento jurfdico y poll

tico de las.sanciones e~ uno y otro caso excluye toda posibilidad de 

comparaci6n, pero sobre un plano_ al que se p~drla llamar de pu~a 

:n~ca en materia de sanciones, la diferencia puede ser retomada. 

Conviene ahora llegar a las consecuencias y eficacia 

.1.~; ele .. eaaa :.a.ncie>nea. • 
~::,·~/::<<:'.~;,·l·!~J;i~:: .. ;: .... · ,:¡_\ ;:-~/_t{.'.:.;:, ,;;~\:~-. ::::~~~· ',,:{:~ ·i." ... ·;.~{'.:' ;:~ 1,1• :',j" ·,:"·~~···:·) i' 
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La vulnerabilidad de la economía rhodeeiana a las sanciones e 

cididas parecía cierta, pero a la expiraci6n de cierto plazo • 

.. 
La 1anci6n que se toma generalmente p~r 8er la'•'• efica1, p1 

'.• 

rece que e• relativa a los productos petrolero•. · 

Hay que •eñalar, sobre eae punto, que el 18 de diciembre de -

1965, E1tados Unidos se une a la política inglesa, aientr•s que Ir• 

importante aba•tecedor de petr6leo crudo de Rhode•ia, decidi6 el em 

bargo el 22 de diciembre. 

La .importaci6n de petr6leo crudo se baria por el.puerto portu 

gués de Benia, en Mozambique, A partir de eae puerto, un oleoducto 

lo conducirla haata la refinería de Umtali para au proceaamiento. 

Loa incidentes demueatran que Gran Bretaña vigila el acceso a: 

puerto· de Benia con fuerzas navales y con fuerzaa •'reas, estaciona• 

das en la iala de Madagaacar. 

Hay.que hacer énfasis~en la internacionali~aci6n que comenz6 ~ 

en la lpoca anterior, cuando las sanciones no hablan ·surgido¡ se pe.! 

sigue deapués la intervenci6n de eaaa aancionea. Nosotros la encon--.. 
tramoa deapués como antecedente en el marco de la Commenwealth y mfa 

amplio en el de las Naciones. Unidas·. 

11 3 de diciembre de 1965, se reGne la OUA, es decir, la Orga~ 

nizaci6n de la Unidad Africana (ver, supra, cap. V. 3). Las sancto-~ . . 

nea surgen al menos algunas de ellas y lo ea sabiendo que la sanc16n 

. petrolera se ha estudiado. 

Ea en ese marco general que los estadoa d~ la OUA, afirman su 

descontento con respecto a la~ sanciones decididas que· juzgan dema-~ 

siado moderadas. Ellos deciden que si las medidas más .enérgi~aa no • 
.:;:.. 

'I ~ ', ·'··· 

aon tomadas respecto a las autoridades rhodeaianaa antes del 15 de -
. ' ·!·~ 

'j,·' 

. '.•. : ,:41c:le11bz:•'· ... romper In· 1 •• relacione a diplom•t1ca1. que mantienen :con -.;/ 
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Londres al término du ese período; nueve palees africanos solo ejec! 

tarin sus amenazas. Sin embargo, entre ello1 figuran do1 e1tados de 

la Coamonvealth: Ghana y Tanzania. 
J 

El Gobierno laboriata deseaba movilizar la.opini6n de la.Com-"" 7 

J 
monwealtb contra la política rhodeaiana, pero tambiEn querían evitar~ 

-.:!-. 

la ruptura de· la Commonwealth. • 

Ea en eae espíritu, que surge· una conferencia de la Commonwe--':\ 

alth consagrada al prbblema rhodeaiano y que ae lleva a cabo en Laoa~ 

en enero~de'l966, bajo' la preaidencia del Preaier Nigeriano y a la 

cual asiate el Premier Británico. 

La Conferencia trata el probleaa rhodea.iano • coao lo desearon 

loa gobierno britinicoa conservador y laboriata. Ea aal coao los pa~'. 

ticipantea aprueban un programa general, deatinado a asegurar y ace-. 

lerar la promoci6n de marcos africano• en Rhodeaia y en el cu•1 ae -' 

' indica que deberi ser practicado de1puE1 del hundimiento del gobier~ 

no ilegal de Salisbury. 

Una comisi6n es constitufda por la Conferencia; comi~i6n que -

debe radicar en Londres y que tendri por ~area coordin~r la.ejecu--~ 

ci6n·de ese.programa. 

Se preci.sa que· ai la ~espons~bilidad de co.nducir a R.hodes ia h! 
• • ' J • 

cia la independencia incu~be.a Gran Bretaia, ~l problema rhodesiano 
, 

interesa a la Commonwealth, a la Uni6n·de Estados Africanos y, en I! 

neral, compete a la polftica mundi,al. 

La eventualidad del reéurao a la fuerza, no es excluido pero • 

solo ae harfa·en tirminos de que existiera un ~roblema que atentara 

contra el.orden público. 

Analizando· esta sit\laci6n, ae ,puede de.cir que no ea un fraca81 

•.1:.~ .~~·ti•#•~-·,l~n~ ~1i•·1l11.•• ,_<,qu~; ;4••u•.•~ra<~•.;' • ~ ~ id~t.~dad, ...•. cle .·1• . e~~· 
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monwealth, además de no llegar al uso de la fuerza. Aún m&a, se deja 

en realidad una posibilidad de 'xito a Inglaterra. 

La 1nternacionalizaci6n de la controvertia •• pre1ent,, por -- . 

otra part~. en el marco mis amplio de Nacione1 Unida1. 

La pol1tica brit,nica en lo que 1e refiere • la intervenci&n 

de Nacione1 Unida• ea ~aatante 'clara, a peaar de la• aparienciai ex• 

teriorea y conatítuye un Yeflejo fiel de ·~ poltiica en el aeno de -

·la Commonvealth. 

:Eatl lejoa de deadefiar el elemento de preai6n que ae p~ede ut~~ -::. 

lizar en la• manifeatacionea de:opini6n de la• Nacione• Unidaa, pero\ 
'·' 

pretende ·•antener. el control de la ev.olucidn de la •:1.tuaci6n. 

. 
Gran Bretafia utilizar' en au moaento el derecho de veto, como 

lo hace en 1eptie~bre de 1963 contra UD proyecto de re1oluci6n, que 

intentaba prohibirle la transferencia de f uerzaa de policla al go---

bier.no rhodeaiano. Se llegari a cuestionar la competencia de. Nacio--' 

nea Unidas en la materia. 

Pero ~1 gobierno de Londrea recibe una delegaci6n del Comitf -

de deacolonizaci6n. Loa gobiernos ~onaervado~ ·y laborista planean, -

eata~do cerca de Iam Smith, las medida• que podr!an aer tomadas ~or 

las Naciones Unida a en caso de. ruptu_ra. · 

Aquello, orilla.~ Wilaon a ~lgunaa conaide~acione~ en noviembre 
' I 

y diciembre de 1965, h~ciendo eco de 1a preai6n que ae ejerce en la 

ONU. No excluye que un.a acc16n directa sea un día decidida y que ae 

envle a Rhodeaia lo que '1 llama."un ejircito.rojo en cascos 

'; 

Para conservar el control de la ~ituaci6n, Gran •r~tafia, en .la. 

ruptura del 11 de noviembre de ·lJ65, ~onv~ca al Conaej~ de Seguri~ad 

porque DO e.uede ignora~ qu.e. at •DO lo, .bici.rá ~ CU~l.quiér O~fO Jo ha'~ ... '.,;.~~ 

t~i.i;¡,1~01;,,:r~;~;;1i;;;;,~~~~1~t~tt;zt,:~t~,~t;',;~;~~¡t:~;~~'··~i~ ~t4~~~~¡:~1~~~:·l¡¡ 
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ral. 

' 
La1 negociacione1 que parecen haber •ido bastante laboriosa& -

concluyen 1 surgen diversa• reaolucionea entre la• cuales hay que r! 

tomar la del 20 de noviembre de 1965. 

E1a reaoluci6n, por una parte, se dirige una vez m,,. a la me--

tr6poli y pide a Gran Bretafia "tomar laa medidas inmediata•" a f ln -

de peraitir a Rhodesia del Sur decidir libremente au porvenir. 

La Gran Bretafia aceptara eaa resoluci6n·bajo la Gnica reserva, 

coao preciaarl posteriormente, de que el objetivo "inmediato'' •igni-

fica el menor tiempo po1ible y que convenla preveer un peri6do baa-

tante grande, ante• de que el poder fuera devuelto a la mayorla del 

pueblo rhodeaiano •. 

La resoluci6n, por otra parte, "recomienda a todo1 loa eatado1 

abstenerse de toda acci6n que ayudara o reforzara al r¡gimen ilegal 
' . 

1i en particular, abstenerse de proporcionar armas, equipo y mate---

rial militar y de esf orzarae por romper todas las rela~iones econ6m! 

caa con Rhodesia del Sur, principalmente imponiendo un embargo sobre 

el petr6leo y los productos petroleros". (82) 

Cuando, dos dlas despu'•• el 22 de noviembre, lr¡n decidirl el 

;· .. '~. 

embargo sobre .el petr6leo, •e re~erir~ expresament.e a la resoluci6n 

del Consejo. Otros p•laea como Fráncia o loa Palies Bajos, decidirin' 

el eabargo posterior ala reaoluci6n del Consejo de Seguridad, pero· 

se abatendrin de cualquier referencia directa a la reaoluci6n del 

Consejo •. 

La reéoluci6n del 20 de noviembre ea i~tereaante desde otro --

punto de vista; los estados africanos h~brlan dicho que la resol~---. . 
ci6n ae refiere al .capltuio V11 d.e la Ca~.ta, ·es decir, a aquello que> 

' '.' " { '.'..\~ 
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sia habría sido interpretada como una amena1a contra la paz: Gran -~ 

Bretaña •e opondría. La resoluci6n decía. que solamente •i la situa-

ci6n re1ultante d~ la declaraci6n unilat~ral de la independencia se 
' 

prologaba, constituiría una amenaza para la paz·. 
• 

Wil1on explica sobre e1te·punto en la Cémara de lo• Comunes. -

Su gobierno ha creldo que. 1i 1e le localizaba en el marco del capi

tulo VII. se llegarla a comprometer en un tipo de e1calada: se pa1a-

rla de la re1olución, no obligatoria jurldicamente. a la decisión j~ 

rldicamente obligatoria y de la imposición de sanciones no militares 

a sanciones militares. 

Sin duda le quedaba a Gran Bretaña la po1ibilidad de recurrir 

al veto, pero parecía estar en una posición meno1 arbitraria si se -

puede deci!=• No conservaría mli e.1 control .Y la direcci6n de la pol! 

tica en la aateria. Se bloquearla sol~mente una y aparecerte, por --

consiguiente, más favorable a la polltica rhodesiana. 

Ese estado del problema permite en gerieral, definir muy clara- .~ 

mente la polltica brittnica. 

Ella no se sustrajo a una polltica de sanciones que en efecto 

habría podido retardar. En partic~lar. es ella misma quien ha.nego-~. 

ciado cierto equili~rio internacional de la sanción petrolera. Faci

litó ella misma esa negociación. aaocii~dose a las Naciones Unidas y 

absteni,ndoae de sostener la incompetencia de aquella. 

Sin embargo, es lo que explica la reserva principalmente de -- · 

101 estados africanos, que esa política de sanciones debe, en las 

perspectivas de la política británica, conducir &·hacer ceder la in

transigencia de Salisbury y a restablecer d~ posibilidad de una ne-- . 

~gociaci~n, peraitiendo.una evolución semejante~ aquella que a menu-~ 

'.do: en· ~:t I?RP~l'io britinico ha evitado loa choquea ·demaaiado violen'."'j;~\· 
·;.'.•·.:/·.:.;, ;~·¡:,:~:.~·.;;,;;::';'".°,~·.;~;L.1-'l. :~;~;://,.1 _/ :;·;. ',;«_,.'¡ ... ·:· .,:: .. :,'.: ~.:~. ··.· . . :'" ·_, ,"· .. , ··.y:·.« 
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tos 1in impedir el acceso a la independencia. 

A1i podeaoa comprobar que la utilizaci6n ya 1ea de a~enaza1 de 

re~urr~r a la1 f uerza1 de policía o a~n •f uao miaao e•t' au7 vincu

lado al proceso de descolo~izaci6n que s~ d' a partir de la segunda 

mitad del siglo veinte~ 

. ,·' 

. . 

. . 

. ,, ' ' 
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CONCLUSION GENERAL. 

/ 

¡ .... ,:. 
,,_,: ... " .. 

Se puede intentar para concluir, dar un balance del proce•o -

de descolonizaci6n, tal como •urgi6 despu's de la Segunda Guerra -- · 

Mundial. La• ob•ervaciones que pueden ser presentadas a titulo de -

eate' balance, podrían ser de orden jurfdico, de orden político y de 

orden e con6mico. 

Habremo• de retomar, al menos para lo esencial, aqu•lla• que 

son de orden jurldico y d.e orden polltico, tratando, en la medida -

de lo poaible, distinguirlas para mayor claridad. 

Se puede considerar ahora que el proceso de descolonizaci6n,-

sin ser total, surgi6 con una amplitud que hace que la materia aea 

suficientemente rica para que loa dato• aportados durante el perio

do considerado puedan ser utilizados. 

Es evidente que la Segunda Guerra Mundial con sus consecuen--

cias, es en el origen, sino del proceso mismo, al menos en au ritmo 

y de su casi universalidad. 

Anterior· a la apertura de posibilidad_~& en 1939, ¿C6mo las --

diversas potencia• apreciaban la aituaci6n de loa diverao• imperios 

coloniales?. 

Bien ~ntendido, los marxistas y mis exactamente los marxistas 

-leninista&, creían en la descolonizaci6n; la conceblan, confoime a 

uno de sus temas fundamentales, como el fruto de un ~hoque de fuer-

zas. 

El devenir hist6rico de las .€pocas .donde se expresan sucesiV.!· • 

aente.Marx y Lenin, demuestra que el segundo bas~a~te mia 
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mero, ponen énfasis en el problema. En resumen, loa pa1ses subdesa--

rrolladoa propios de laa contradicciones del mundo capitaliata, que 

determina •u exiatencia misma, ae lanzan • 101 imperialiamoa nacion! 

lea y la expan1ión colonial no ea•'• que una ·expreai6n de eao1 imp! 

rialiamoa. 

Bite aniliai• •• lo bastante conocido como para que haya lugar 

de profundizar.* 

tcu&les sertan la• conaecuencias práctica• de esa ideolog1a?. 

En realidad, en 1939, e1tln lejos de aparecer como deciaivaa. 

Si se considera que la URSS •• la punta de lanza, en alguna forma, -

de la ideologia comuniata, •• comprueba que el hecho nacional ru10 -

conduce proviaoriamente la acción revolucionaria internacional, ya -

Rusia sovi,tica, preocupada y temerosa ante el movimiento nacional - j 

socialista alom&n, no buaca el debilitamiento de la• potencia• colo-

niales como Francia e Inglaterra. 

Al igual que en Asia el movimiento comunista chino, apoyó el -

movimiento nacionalista chino a f!n de aumentar la oposición hacia -

Japón1 lo mismo en Europa, la Ru•ia sovi,tica.desea el mantenimiento 

de una fuerza militariata france•a poderosa. Esta pol!tica, que ea -

la "Stalinista", ea particularmente caracter1stica en Europa a par--.· 
J 

tir de 1935. 

Podemos ~ecir resu~iendo, que el nacionalismo aovi,tico debili 

ta la acción revolucionaria que la URSS habr!a podido sostener en 

los diversos territorios coloniales·. 

Interesa aqu! muy poco buscar el car&cter transitorio pasajero 

* Para ampliar sobre 'ate concepto véase la lectura de V.I.Lenin, -
, Imperialismo, fase superior del ·capitalismo. 
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de esa política que aparecerá básicamente a partir de 1945. 

El hecho es que esa política favorece el ·clima de quietud que 

dem~eatran la• op~niones metropolitana•. Libre• en ~! mismo• 101 ·~ 

vimientos nacionalistas coloniales quedan impotentes, 

E•te cliaa de tranquilidad aparente, lleva a que laa opinio--
. ' . 

n.e• pública• de los distintos paíse• colonial'ea inmersos en la gue-

rra, no consideren la descolonizaci6n como un pr~blema fundamental 

de mitadea del siglo. 

De tal suerte que esta ea la primera af irmaci6n que se puede 

hacer de orden político y sin consecuencias jurídicas importantea. 

El segundo problema que debemoa.~bordar, ae refiere, a la reac 

ci6n de las potencias metropolitana• frente a la amplitud de la des-
• 

~olonizaci6~. Pero hay que aclarar que e6lo se han de considerar ---

aqu!, loa elementos generales y no aquellos que lleven a oponerse --

laa diversas reacciones,· la~ unas con las otras. 

El primer. punto a sefialar es aguel del constante uso de las -

t'cnicas del federalismo. 

Es decir, que el federalismo apareci6 como la medida que per-

mitiría salir sin conflictos violentos ·o demjaiado violentos, del -

marco colonial, al menos e~ el plano jurídico, bastante mis que en 

el campo político. 

Cuando •l problema se expo~e al final de la Segunda Guerra --

Mundial, tiene ya mucho tiempo que el "fen6meno colonial" y el "fen§. 

merio federativo" han sido analizados y presentados como opuestos el 

uno al otro. 

. . 
George Scille ,· por. ejemplo (Precie de Droit des gens T .1. Si--

. ·.rey), en 1932. despu'• de haber comprobado el fen6meno eatit.ico y -· ·:; 

¡~7~~;;,i.1il{j~: .. ~?,r~~&e'.~~~·!(~;~;·"'.!~~;i;i~.~::~;~~~.:1;~::~~·)i¡~i~·~\~'é'··~'.e;~;,,.!;i~:.~.,~,~.;~e~:,~"~~~~";:.:.!.,~·:'..~('·"~.!~·!l~:i~~,!.,_f1:'·~~~1:~1 
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co es el mis completamente realizado" (p. 74), abordaba el fen6meno 

colonial. 

"El fen6meno colonial e• urta de laa forma• general•• y cona--

tantea de laa relaciones humanas. Loa pueblos se dividen en coloni-

zadores y colonizados y loa pueblos sujetos representan aún actual-

· mente una masa mis considerable que la de los pueblo• ~olonizadorea. 

·.,'. .·:··/· 

. . 
Su aapiraci&n a la independencia expone uno de loa problemas pollt! 

cos •'•agonizantes para el.devenir de ·1a civilizaci6n ••• " (p.143). 

Deaueatra que a trav'• de esaa viaicitudea, la hiatoria de la colo-

nizaci6n permite caracterizar al f en6meno colonial a trav'• de la -

relaci6n de·aubordinación, en laa modalidades ~ariablea, que se es

t~blece entre dos colectividad••· a beneficio de la metr6poli • .. 
As{ pues, opondri el fen6meno federativo. Sobre el federali•-

mo, escribe, "el origen de'laa competencia• jurldicaa no eati mis -

en la fuerza legitima por su uso o eat& en el conaentimiento libre 

y en el acuerdo convencional de laa voluntades. Eati aqul el domi--, 

nio de.la asociación y no mis el de la denominaci6n. Estamos sobre 

el terreno de la igualdad jurídica y no mis sobre el de la .autori-

dad" ( 1.947). 

As!, una construcción jurldica de reemplazo ea ofrecida, lo -

que debe permitir substituir ·la asociaci6n igualitaria a la subord! 

nación unilateral. 4nalizando el derecho ~ositivo de :1a-.,po~a. ---

que se debe bastante al a~stema.de los manda~os, George.Scille de--
. ' 

muestra la calda d~ una colonización fundada sobre "un servicio pú-
, 

blico internacional" que demuestra los origenes miamos de la'acci6n 

coloni~l). 
\ 

. De es·os anilisis, de esos preceptos jurídicos, no se despren-

· deri:~ing4n benefici~, por asl decirlo. 

¡: ~~::~;~ ;, ' 
·, ' 

''~¡ .~;~<\,', ¡~: ~> '·:.,, 
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Si se exceptúa la comunidad británica, parecía claramente que 

ni los Países Bajos, ni Francia, ni Bilgica, se rehusarán a practi-

car la1 a1ociacione1 federale1. . / 

Lo1 ejemplo• holan~eses y france1es son los mejores. En.lapo 

l!tica de loa Paí1e1 Bajos, el recurso al federalismo, surge tard{~ 

aente con el.objeto de detener la evoluci6n hacia la independencia. 

En el caso de Francia, el marco de uni6n franc~aa no ea efectivame.!. 

te federativo hasta el momento en que, con la ley-marco, aon la• i,! 

.dependencia• que lo preparan, y en loa cualea ,la comunidad de 1958 

·no ea obatlculo als que alguno• me•••· 

La• re1pon1abilid1de1 aon múltiple&, pero se trata de un fra-

ca•o que explica la falta de aagacidad de 101 hombrea y no la natu-

Taleza de las cosas; la demostrac16n es hecha y se hace dos vecea. 

Po~ una parte, en efecto, laa relacione• que se establecen en 

tre 101 !atados recientemente independiente• y las antiguas metr6p~ 

li•. • por ejemplo: Para Francia. no son polfticamente hablando• aqu.!. ·' 

llas·que registran el ·derecho internacional clisico. La asistencia 

tlcnica bilateral, la más importante, traduce la obligaci6n de sa-

tisfacer a un deber de solidaridad que habrla encontrado en el f ede 

ralismo un marco más conforme a su evoluci6n. 

Por otra parte, lo que se ha dado en llamar .el "miéronaciona-

lismo", ea decir eata multiplicaci6n de Estados d'bile1, constituye 

un f ~ctoi de disminuci6n en el desarrollo econ6mico y s~cial y ea -

a~sce~tible de conducir, en ocasiones a un riesgo de anarquía. Es - ·~ 
(', 

decir, que el federalismo aparecía, una vez mis, como el marco de--

aeable. 
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reagrupamientos necesarios a loa cuales darla el mlnimo de cohe1i6n 
1 

necesario. 

Una tercera observaci6n debe aer presentada a prop61ito del -

Tercer Mundo. 

La noci6n de un Tercer Mundo no coincide exactamen~e. como lo 

hemos visto, con la del mundo construido por loa Estados reciente--

mente independientes, al término del proce10 de descolonizaci6n. 

El .factor de la unidad del Tercer Mundo eat¡n en funci~n de 

• loa estados aubdeaarrolladoa o en v!a1 de desarrollo, que pretenden 

1alir de e1a 1ituaci6n por la intervenci6n de· una aolidaridad inter 

nacional. El bloque de loa E1tadoa Latinoamericano• ae une al grupo 

afro-aailtico. La magnitud del problema aparecerfa a trav•• de la -

cifra global de la poblaci6n en cuesti6n, aaf como a trav•• del nG-

mero de Estado• inmer1os. 

El problema .del subdesarrollo expuesto, si no Gnicamente, ai 

básicamente por la deacolonizaci6n, no apareci6, en el origen, como 

el único susceptible de traducir una cierta homogeneidad del Tercer 

Mundo. El neutralismo y loa problemas del desarme hablan cristaliza 

do tambiln ciertas poaibilidadea de acuerdo. 

. 
'En la dlcada de los aesentaa .. parec!a que el neutralismo esta 

ba estrechamente ligado a la tenai6n bipolar. Por lo que se habla -

intentado definir un neutraliamo positivo, un neutralism~ activo, 

como frente de la tensi6n • 

. De ah! que la tenai6n se debilita y el neutralismo se anima. 

Laa dificultades internas de· cada uno de los dos bloques confirman 

esta atenuaci6n de la ten1i6n. 

Para f ~~alizar~ cabe sefialar que ~1 bien la descolonizaci6n 

.en nueatr'o •lfalo. bil:l.ca~aente a partir de 1919, ae ha, dado .en forma 
~:~·~.< ,.,· 1t .. k:.::(>i~·~:_'.~J.~\~ .. :·~·.~~i~/;~>:<;,¿,_~.-.. ·; ·. :'· .:::ú~fa\r~xtJ;.:t~:.:::·. · .. i .... ·;:·;-', ·~0' 1 .~·,.·,; . ..: ; ,~. : ;¡ ·: ~\i;:~·.i>j\ ..... :·;_,:~~.;;;: .~\:::;.,.-;;/ .. ;,.~·:,:.;¡'- 1 ·• · .-.•. 
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paulatina, al menos jurídicamente, y que despu~• de 1945 se present6 

en forma ripida, sobre todo en loa afios seaentaa, ese proceso ha en-

contrado diversos modos de ser suplantado por nueva1 formas de aubor 
/ -

dinaci6n, en dond~ la ideolog!a de una u otra potencia, ya no ea caai 
.. 

un factor determinante de esa relación, sino que ahora, con la apar! 

ción de nuevos Estados, la asimilación de antigua& colonias a siete-

mas federativos y la,posibilidad de un re~grupamiento de los paises . . 

menos desarrollados, es decir¡ la transferencia de todos estos pro--

blema~ a un sistema internacional, de lucha por el poder cada vez --

mla amplio, de las grandes potencias, dá origen a una concepci6n di• 

tinta de lo que conocemos como relaciones internacionales y, por lo 

tanto, aGn a la esencia misma del.alcance del poder de loa Eat•dos -

conocidos como potencias y de 101 pa!aea en v!as de desarrollo, que 

en su gran mayor!a son consecuencia de una relaci6n colonial. He ah! 

la importancia del estudio de la deacolonización y su proceso. 

' . . .;· -.: : ~ ; .... 
·.=.~:,.:· ... ~,··r::" ,'_t ··: ·~ ·, . .;- · ·;: •. :}!·k:: .. / >: :. 
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