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INTRODUCCION. 

El Grupo de Contadora, integrado por Colombia, México, -

Panamá y Venezuela, desde que inici6 en 1983, ha buscado la Ul!

nera más efectiva para lograr la pacificaci6n entre los países 

de Centroamérica. Pero, independientemente de las gestiones ~ 

que ha realizado, a lo largo de dos años, ha culminado su mi-

si6n al dar la soluci6n al conflicto regional, la cual se en

cuentra plasmada en el Acta de Contadora para la Paz y la Coo

peraci6n en Centroamérica, pero el problema que se le presenta 

es, si realmente las medidas adoptadas en tal Acta son obliga.

torias para los países firmantes de la misma. Este es el pro-

bJ.ema medular a desarrollar en este trabajo, pues aun cuando -

el Grupo de Contadora ha sido reconocido y alabado a nivel Illl1!! 

dial, pues ha evitado que los cinco países centroamericanos -

lleguen realmente a la guerra, ¿qué trascendencia tiene para -

el Derecho Internacional el Acta de Contadora para la Paz y la 

Cooperaci6n en CentroaJ1lérica?. Como se dijo líneas arriba¿esas 

medidas son realmente obligatorias para los países firmantes -

de tal Acta? 

Esto es lo que analizaremos en este trabajo y para ello 

comenzaremos a ver en el Capítulo I la historia de la Organiz_!! 

ci6n Internacional y su definici6n. 



En el Capítulo II los Organismos .;Universales, como son -

la Sociedad de Naciones y le. OrganizacicS~' de Naciones Unidas, 

así como sus funciones y 6rganos principales. 

En el Capítulo III los Organismos Regionales· Americanos, 

su fundamento jurídico y concepto, analizando en este Capítulo 

a la Oig8.nizaci6n de los Estados Americanos. 
'·"·· •" 

En el Capítulo IV se verán loa diferentes medios de sol!:! 

cicSn pacífica de controversias en diferentes Tratados Interam~ 

ricanos. 

Después en el Capítulo V el principio de la No-Interven

ci6n, e~. c6mo desde la antigiledad se ha dado, así como también 

en la época moderna, y también c6mo diversas organizaciones in 
~~/ -

ternacionales han contemplado en sus Cartas el principio de No 

Intervenci6n. 

Y por úJ. timo el Capítulo VI, que es la parte medular de 

este trabajo, se verán los antecedentes, el fundamento jurídi

co y r.aturaleza jurídica del Grupo de Contadora, así como el -

por qué se crea éste, sus objetivos y normas, la ineficacia de 

la Organizaci6n de los Estados Americanos, si las medidas adoll. 

tadas por el Grupo de Contadora son obligatorias para los paí

ses en conflicto y el papel que ha jugado Estados Unidos de A

mérica en la crisis centroamericana. 

~ ., 
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CAPITULO PRIMERO 

LA ORGANIZACION INTERNACIONAL. 
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cionales .- Congreso de Viena de 1815.- Convención 
Telegráfica de París y Convención de Berna.- Conf"e 
rencias de La Haya de 1899 y 1907.- La Sociedad de 
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CAPITULO PRIMERO. 

LA ORGANIZACION INTERNACIONAL. 

A.-Etapas lllodernas de las Organizaciones Internacionales ... 

Para llegar a conocer que. es una Organizaci6n Internaci.2 

nal, es necesario y esencial, el hacer una breve reseña sobre 

la evoluci6n hist6rica de la misma, aun cuando se toma como -

punto de partida el Congreso de Viena, es importan,te mencionar 

los Tratados de Osnabrück y Miinster, por los cuales se firma -

la Paz de Westfalia, en 1648, dándose por terminada la Guerra 

de los Treinta Años, la que comenz6 por una lucha interna en-

tre los Estados Germanos, extendiéndose a los demás Estados -

Europeos y predominando, por lo tanto, el dominio germano. E.§ 

toa tratados se firmaron por los Emperadores de Alemania, Fr~ 

cia y SUecia. Los estados alemanes siguieron formando una con

federaci6n, otorgandóseles poder para celebrar tratados entre 

sí y derecho de alianza con los estados extranjeros; asimis-

mo se les ooncedi6 libertad de religi6n. Holanda y la Coi:ife

deraci6n Suiza, fueron considerados estados independientes. 

Así, Charles G. Fenwick, señala que a partir de los menciona-

dos tratados, se da inicio a las primeras grandes conferencias 

las cuales "tendrían la misi6n de fijar peri6dicamente, la ley 

de la comunidad internacional y las relaciones políticas de -

(1) 



sus miembros" (1). Por primera vez se formul.a una cláusula de 

alcance legal, por medio de la cual, cada una de las partee -

, firmantes de los Tratados de Oenabrlick y Milnster se comprome-

tieron a mantener y defender la paz lograda, aun cuando no se 

estableci6 ninguna forma para hacer efectivos tales deseos. 

l.- Congreso de Viena de 1815. 

Se reúne a partir de septiembre de 1814 hasta junio da -
.~'. ~ 

1815, con la finalidad de reorganizar Europa después de la caf 

•1 da de Napoleón. Pero en s!, el Co~eso de Viena fue convocado 

lf desde la primera paz de París del 30 de mayo de 1814, por la -

cual Inglaterra, Austria, Rusia, Prusia y Francia, manifeeta.-

ron "que deseaban poner término a las prolongadas perturbacio

nes de Europa y a los sufrimientos de sus pueblos por medio de 

una paz estable, basada en una justa divisi6n de fuerzas entre 

las distintas. potencias, que llevará aparejada en s! misma una 

garantía de su permanencia" ( 2). 

El fin principal del Congreso de Viena fue el de resta.-

blecer el antiguo orden jurídico internacional por medio de la 

legitimidad y del ·equilibrio de poder en Europa. 

;, Las negociaciones principales de este Congreso fueron -

las siguientes: la condena del tráfico de negros, pero no se -

llegó a establecer ningán procedimiento efectivo para combati! 

la y no se dió ninguna obligación al respecto. El antecedente 

inmediato anterior a esta cuestión, fue por el Tratado de Pa.--

(1) Fenwick, G. Charles. Derecho Internacionat. Editori81 Bi
bliográfica Omeba. Buenos Aires, 1963. p. 14. 

1 

(2) Fenwick, G. Charles. Ob. cit. p. 18. 

( 2) 



r!s del 30 de mayo de 1814, en este sP.ntido Seara Vázquez lo.

cita, en 'hacer pronunciar por todas las potencias de la cris

tiandad la abolici6n de la trata de negros, de taJ. suerte que 

dicha trata cese universaJ.mente•. {3) Respecto a los agentes -

" diplomáticos se establecieron cuatro categorías: embajadores, .:.· 

enviados y min;i.stros plenipotenciarios, ministros residentes y 

encargados de negocios. Se reconoci6 y garantiz6 internacibn~ 

mente la neutralidad perpetua de SUiza. Se estableci6 el Regl.§: 

mento para la libre navegaci6n de los ríos. Gran Bretaña con--

serv6 las colonias holandesas de Ceilán, Sudafrica y Guayana, 

las que obtuvo durante la guerra contra N~ole6n; Holanda a -

iniciativa de Inglaterra, recibi6 en,, compensación los teri-i to-

rios que estaban bajo dominio austriaco, siendo Bélgica, no -

obstante ello los territorios belgas conservaron "iguaJ.dad de 

derechos econ6micos y plena libertad en el ejercicio del cul-

to". (4) Lombardía y Venecia pasaron a manos de Austria, 

Se cre6 la Confederación Germánica, con la uni6n del Em

perador de Austria y el Rey de Prusia, los cuaJ.es tenían pose

siones que pertenecieron aJ. Imperio Germánico; el Rey de Dina

marca, por el ducado de Holstein y el de los Países Bajos, por 

el de Luxemburgo. Su objetivo principaJ. fue el de consermr la 

seguridad exterior e interior de Alemania, así como la indepe,!! 

( 3) 

( 4) 

Seara Vázquez, Modesto. Del Congreso de Viena a la Paz de 
VersaJ.les. Primera ed. Editado por la UNAM, FCPS. México, 
1969. p. 3. 
Stadtmilller, Georg. (trad. del aJ.emán por Feo. P. Jardon -
Santa EulaJ.ia). Historia del Derecho InternacionaJ. Público. 
Parte I (Hasta el Congreso de Viena). EditoriaJ. Aguilar, s. 
A. Madrid, 1961. P• 233. 

( 3) 



dencia e inviolabilidad de loa Estados Germánicos. 

Y por Último, se cre6 el Acta.Final del Congreso de Vie

na, el 9 de junio de 1815, teniendo todas las conclusiones y -

acuerdos logrados en forma de anexos, los cuales se considera.-

ron como parte integrante del Acta Final, con la misma fuerza 

y valor que el tratado general. 

2.-Convenci6n Telegráfica de Parí$ y Convenci6n de Berna. 

Estas convenciones, fueron importantes para el desarro-

llo de las organizaciones internacionales modernas, pues en -

realidad son los avances técnicos, en este caso, de las collllll1! 

caciones por medio del. telégrafo y de las técnicas postales, -

las cuales como sefiaia Sorerisen "hicieron que la cooperación - . 

multilateral entre ~os Estados fuese tan deseable como esen-

cial". ( 5) Esto ea, que a partir de la Convenci6n Telegráfica 

de París, de 1865, y de la Convención de Berna de 1874, ésta -

' cre6 la Unión Postal. General, a.hora Unión Postal Universa1, se 

da por primera vez que los Estados que concurrieron a ellas se 

les facilitarán los contactos y los cambios internaciona1es. 

Estas uniones administrativas, tienen como peculiaridad 

importante, el contar corl ~ órgano permanente, como fue la O

ficina Central, ~,Y el que se reunieran periódicamente;i además .:. 

contaron con un Secretario General. Los congresos y convencio

nes anteriores, no tuvieron estas características de permanen

cia, lo cual es requisito ~mporta.nte para que se dé ur.a organ! 

( 5) Sorensen, Max, et al. (trad. del ing. por la Dotación O~
negie para la Paz Internacional). Manu.al de Derecho Inter
nacional Público. Segunda Reimpresión. Editorial ,FCE.· Méxi 
co, 1981. p. 100. -

(4) 



zaci6n intcrnaci,tmaJ.. 

3.- Conferencias de La Haya de 1899 y 1907. 

El Zar Nicolás IJ: de Rusia, invitó a la Conferencia de -

Paz a llevarse a cabo en La Haya, Holanda, celebrándose el 18 

de mayo de 1899. Esta primera Conferencia tendría como prop6s.!, 

to "asegurar a todoEJ los pueblos los beneficios de una paz du

radera y para limitar, ante todo el desarrollo progresivo de -

los armamentos actuales". (6) Esto es, se intent6 que hubiera 

una limi taci6n gene1•aJ. de los armamentos, pero en vista de q-1.'.e 

ninguno de los Estados participantes hizo notar que ello no se 

podrÍa llevar a cabo si no era mediante algún sistema de segu

ridad colectiva, al no proponerla, únicamente se llegó a la -

conclusión de que era solo mediante el arbitraje que se podría 

lograr la paz entr•i los Estados. Por lo tanto se cre6 la Corte 

Permanente de Arbitraje, para solucionar las disputas interna

cionales. 
•· 

En esta Conferencia de Paz de 1899 se acordaron tres CO,!! 

venciones y tres declaraciones, siendo: 

"I. Convención para el arreglo pacífico de los conflic--

tos internacionales. 

II. Convención concerniente a las leyes y usos de la gu.!!_ 

rra terrestre. 

III. Convenci6n para ·1a aplicación a la gµerra marítima, 

de los principios de la Convención de Ginebra del 22 de Agosto 

de 1864. 

IV. T~es Declaraciones, concernientes a: 

(6) seara Vázquez, Modesto. Ob. cit~ p. 240. 

t5) 
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lo. La prohibición de lanzar proyectiles y explosivos -

desde loe globos, o por otros nuevos med,;i.os parecidos. 

2o. La prohibición de emplear proyectiles que tengan por 

único fin difundir gasee asfixiantes o delatéreos. 
~' .. 

30. La prohibición de emplear balas que se dilaten o se 

aplastE:n fácilmente en el cuerpo humano, tales como balae de -

cu~ierta dura que no envuelve enteramente el centro, o que es

tá provista a.e incisiones". (7) 

Con 6sto, únicamente se reglamento la gu.erra y se prohi

bieron algunas armas, sin lograr la prohibioi6n de ella. 

La Segunda Conferencia de La Haya se verificó del 15 de 

junio al 18 de octubre de 1907, tambi6n fue a instancias del -

Zar Nicolás II. En esta Conferencia se volvieron a estudiar --

las tres conferencias dadas en la Primera, así ~Qmo la declar~ 

ci6n sobre la prohibici6n de lanzar proyectiles y explosivos 

desde los globos, igualmente adoptada en la Conferencia de --

1899. 

En esta Segunda Conferencia de La Haya, además de revi-

sar las convenciones y declaraciones mencionadas se dieron o-

trae diez. En realidad esta Conferencia, únicamente, al igual 

que la Primera, s6lo reglamentó la guerra tanto la terrestre, 

como la marítima, sin lograr la prohibici6n total de la misma. 

Por otro lado, a la Corte Permanente de Arbitraje, creada en -

la Primera Conferencia, le fueron confirmadas sus funciones y 

además se creó un procedimiento sumario de arbitraje. Se dieC.!f 

ti6 que el arbitraje fuera obligatorio para todo tipo de con--

(7) Ibid. pp. 241-242, 

(6) 



flictoa internacionales, pero no prosperó tal prop6aito y que

d6 únicamente, como arbitraje compulsorio. 

Las convenciones y declaraciones acordadas en la Segllllda 

Conferencia de La Ha.ya de 1907, fueron: 

"l. Convenci6n para el arreglo pacífico de loa conflic-

toe internacional.ea. 

2. Convenci6n concerniente a la limitaci6n del empleo -

de la ~erza para el cobro de deudaa escrituradas. 

·3. Convenci6n relativa al rompimiento de las hoatili~~ 

des. 

4. Convenci6n concerniente a las leyes y uaoa de la gu! 

rra terrestre. 

5. Convención concerniente a loa derechos y deberes de 

las potencias y de las personas neutrales en caso de guerra t! 

rreetre. 

6~. Convenci6n relativa al rágimen que debe observarse -

oon los buques mercantes enemigos al comenzar las hostilidades. 

7~. Oonvenci6n relativa a la transformaci6n de nav:!os de 

comercio en buques de guerra. 

8. Convenci6n relativa a la colocaci6n da minas submar! 

nas automáticas de contacto. 

9. Convenci6n concerniente al bombardeo, por fuerzas ~ 

vales en tiempo de guerra. 

10. Convenci6n para la adaptaci6n de los principios de 

la Convenci6n de Ginebra a la guerra marítima. 

11. Convenci6n relativa a ciertas restricciones en el .2 

jercicio del derecho de captura en la guerra marítima. 

(7) 



J¡.. Convenci6n relativa al establecimiento de una Corte 
ill 

Internaép.onal de Presas. 
<. 

13. Convenci6n concerniente .a loa derechos y debere's de 

las potencias neutrales en caso de guerra marítima. 

14. Declaraci6n relativa a la p1•ohibici6n de lanzar pr.2 

yectiles y explosivos desde globos". (8) 

Estas Conferencias son de gran importancia, la primera -

de ellas porque, como, 'l'.i"3ienta Fenwick, "mos1ir6 las posibilida

des de crear leyes por consentimiento común, pero fracas6 por

que no pudo fortalecer la estructura política de la comunidad 
' 

internacional". (9) También esta Conferencia :f'racas6 debido, a 

que no abarc6 a todos los Estados y en especi~ a las RepÚbli

cas de América, aun cuando. Estados Unidos y M~xico sí asistie-

ronf no obstante ello su influencia no lleg6 a eer mundial. - :~ 

Por lo que respecta a la Segunda Conff:!rencia, ésta no di.firi6 
~... ' 

mucho de la Primera, puesto que ambas crearon diferentes le-

yes, pero por lo que se refiere a las resoluciones adoptadas, 

, es la segunda Conferencia, que tiene un número mayor y de más 
,¡• 

f trascendencia. Y además, en la Conferencia de 1907, sí estuvi! 

ron representadas las Repúblicas americanas, siendo: Argentina, 

Bolivia, Brasil, Chile, Colombia, Cuba, RepÚblica Dominicana, 

Ecuador, Estados Unidos, Guatemala, Hait!, México, Panamá, Pa

raguay, El Salvador, Uruguay y Venezuela. 

El maestro Carlos Arellano García, dá su punto de vista 

personal sobre embaa Conferencias y dice: "tienen una trascen

( 8) Arellano García, Carlos. Derecho Internacion~ Público. 
Vol. I. Editorial Porrúa, S.A. México, 1983. P• 61. 

(9) Ob. cit. p. 22. 

(8) 

• 
<!· 



dencia inusitada pues, constituyen.importantes pro1eg6menos de · .. ,. 
una actividad legislativa a nivel supranacional. con la partic.!:_ 

paci6n de numerosos Estados, lo qu;'-éonfiere gran vaJ.idez a -·

los acuerdos adoptados". (10) 

Como se puede ver tanto en la Primera, como en la Segu.n

da Conferencia de La Haya, se plasman por primera vez los me~ 

dios pacíficos de soluéÍ6n de controversias de tipo internaci~ 

nal., siendo: buenos oficios, mediaci6n, investigaci6n y arbi-

traje, los cuaJ.es serán estudiados en el Capítulo IV de este -

trabajo. 

4.- La Sociedad de Naciones. 

Fue creada a través del Tratado de Versal.lee d;;\ 28 de -
. ' 

junio de 1919, siendo firmada por las Potencias Aliadas y Ale-• . 
mania. Ademáe del Pacto de la Sociedad de Naciones, se. dieron 

otros instrumentos, siendo: la Constituci6n de la Organizaci6n 

Internacional del Trabajo y la Corte Pennanente de Justicia I!! 

ternacionaJ. • 
. ' 

César Sepúlveda y Alfred Verdross concuerdan que ia So-

~'"cieda.d de Naciones fue el primer intento para crear una organ! 

zaci6n de la comunidad internacional y además la califican de 

tipo universal, no así Arell8l'.19 García, pues asienta "no fue -
J' • 

nunca una. insti tuc16n universal, tanto poi' la ausencia de Est_! 

dos Unidos, como por el régimen coloniaJ. que imperaba en gran

des extensiones territoriales del mundo de su época". (11) 

En efecto, Estados Unidos no ingres6 a ella, pues aun --

(1
11

0) Ob. cit. p. 62. 
( ) Ob. cit. Vol. II. p. 628. 

(9) 



cuando firm6 el Tratado de VersaJ.les, no lo r'atific6.~ya ·1ue al 

discutirse en el Senado de ese pa:!s, se di6 una votación adve! 

sa. No obstante que dicho país no form6 parte de la Sociedad -

~ ~~ Naciqnes, ést~ fue creada basándosé en el pensamiento del -

Presidente norteamericano Woodrow Wilson, en su propuesta del 

8 de enero de 1918 y en concreto en el punto 14, el cuaJ. dice 

nDebe formarse una asociación general. de naciones, segÚn acue_:: 

dos. específicos, con el fin de conceder mutuas garantías de iE 
dependencia política e integridad territorial, por igual a los 

grandes y a los pequeños Estados". (12) 

Pero no se qebe de olvidar también las ideas del general 

sudafricano J. C. Smuts, expuestas en la Conferencia de la Paz 

el 14 de febrero de 1919, las cual.es fueron tomadas y plasma.-

das en el Pacto, siendo en relación a que los territorios que 

estaban bajo el dominio de pa!ses enemigos, pasaran bajo la a~ 

ministraci6n de poten.·!ias mandatarias, pero con la supervisión 

ya de la Sociedad de Naciones. 

Los fines principales de la Sociedad de Naciones, son s~ 

gún el preámbulo del Pacto, el de fomentar la cooperación en-

tre las naciones para garantirles la paz y la seguridad. La -

paz se lograría mediante la solución pacífica de las controve_:: 

sias y la reducción de armamentos, así como la garantía colec

ti va de la independencia política de los Estados y el respeto 

a la integridad territorial.. 

Los órganos principales de la Sociedad :l<; Naciones, fue

ron: la Ase.mblea, integrada por todos los miembros de ella; el 

{12) Artículo citado por Seara Vázquez, M. Ob. cit. p. 440. 

(IO) 
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~onsejo, integrado por miembr,o,s permanentes, siendo éstos laEi 
' potencias oiiaduo: !ngle~erra~ Francia, Italia y J~pón, corno -

ae dijo anteriormente Estados Unidos no ratific6-el Tratado de 

VersaJ.1esp por J.o tanto no estuvo representado en el Consejo -

de la citada Sociedad; también ee integró por cuatro miembros 

no permanentes, despues aumento a 6 en 1922, 9 en 1926 y ll en 

1936. Pero deapu6s ae retiraron a.lgunos de loa miembros perma.

nentea como fueron Jap6n, Italia y Alemania.~ és-t.a entrcS & la ... 

sociedad en 1926, as! quedaron única.mento 3 en 1938. Y por ú.1:.. 
\' 

timo, la Secretaría, siendo la muca. de carácter permanente. 

Estoa órganos eran asesorados por tres organizacione~ -

técnica.sr a saboarr la Económica 'Y' Financiera, la de Trarispor-

tea y Comunicaciones, y la Sanitaria~ 

La Sociedad de Naciones como.una organizaci6n internaci2 

nal~ creada con el fin principa.1. de mantener la paz, fraca86 -

debido a que no 13Upo evi ter la guerra~ por la actitud negativa 

de laa grandes potencias, a:J. no aplicar las medidas coerci t'i

va.s contenidas en el. Pacto, siendo en su Artículo 16, el cual 

dice: "l. Si un miembro de la. Sociedad recurre a la guerra, a• 

pesar de los compromisos contraídos en los art!culos 12, 13 6, 

15, se le considerará. ipso facto como., si hubiese cometido un -

acto de guerra contra los demás miembros de la Sociedad. Batos 

se comprometen a romper inmediatamente toda relaci6n comercial 

o financiera. con 61, a prohibir toda relaci6n de sus respeéti

vos nacionales con loa del Estado que ~a quebrantado el pac

to y a hacer que cesen todas las comunicaciones financieras, -
'f7 

comerciales o personales entre los nacionales de dicho Estado 

<V+..., • ·!,'e 

(ll) 



y los de cualquier otro Estado, sea o no miembro de la Socie-

de.d. 2. En eDtC cuso, el Consojo tendrá el deber lle recow,endru:• _, 
a loa diversoo gobiernos interesados loa efectivon militares, 

" /....--. 
nava.lea o aéreos con que loa miembros de la Sociedad han de -

contribuir, respectivamente, a las fuerzas armadas destinada.a 

a hacer respeta~ loa compromisos de la Sociedau. 3. Los miem-

broa de la Sociedad convicnent además~ en presta.rae unos e. o~ 

tros mu.tuo apoyo en la aplicación de las medidas económicas y 

:financieras que hayan de tomarse en virtud del presente m-tíc11 

lo, pBl"a reducir al minimun las párdidas o los inconvenientes 

que puedan resultar. 3e prestaran igua:J.mente mutuo e.poyo para 

resistir cualquier medida especial dirigida contra cualquiera. 

de ellos por un Estado que hn¡ya infringido el pacto; y tomarán 

las disposiciones necesarias para facilitar el paso, a trav~~ 

de su territorio, de las fuerzas de cualquier miembro de la s.2 

ciedad que tome parte en una acci6n común para hacer respetar 

loe compromisos de la Sociedad. 4. Todo miembro que se haya h_!! 

cho culpable de haber violado alguno de los compromisos de la 

Sociedad podrá ser excluido de ésta. La exclusión será acordar

da por el -voto de los demás miembros de la Sociedad represent! 

dos en e~ Consejo". (13) 

Isidro Fabela en su libro titulado Intervención. enumera 

las causas por las cuales la sociedad de Naciones fracasó, és

to es, no evitó la. guerra., "Por no castigar al Japón cuando se 

apodará de Manchuria, que transformó en el Manchukuo japonés; 

(13} Artículo citado por Fenwick, G. Charles. Ob. cit. p. 786. 

(12) 



por no aplicar la seguridad colectiva a Hitler cuando cometi6 

las primeras violaciones r.J. Tratado de Versalles; por no apli

car a Ital:l.a, Estado agresor de Abisinia las sanciones decret!!; 

das en su contra dejando así la puerta abierta para que Musso

lini invadiera y con<}uietara un Estado miembro de la Liga; Pº! 

que permitió que los ej6rcitoa fasciatas del Thlce y los nazis 

del Fübrer invadieran Eapafia con sus fuerzas acreas y terree-

tres para atacar a un Estado miembro de la Sociedad, como era 

Espafiaf que no tuvo, la ayuda. que conforme al Pacto debió ha.

ber tenido de todos loo miembros de la Liga~ motivo por el cual 

pereció victima de los totalitarios del Eje a quienes ayudaron 

principalmente Francia e Inglaterra con su política abS\ll'.•da. de 

no-intervención; por dejarse engañar j.ngenuamente de Hi.tler en 

el Pacto de Mmrl!ch; por haber abandonado a Checoeslovaquia y a 

Polonio.~ a Hungrl'.a y a Yugoeslavia, a Alba.n:ia y a Ruroa.11ia, a -

Espafia, Etiopía y Austria, ••• ; por no haber aplicado~ ev. suma 9 

la seguridad colectiva, que habría sido eficaz principalmente 

en los casos de China., España y Checoeslovaquia~~ (14) 

Y Charles Rousseau, al respecto apunta "La s. de N. re

so1Vi6 di Yersos li tigioo entre pequefias Potencias o Estadon s~ 

cundarlos •• º En cambio, fracas6 en todos los conflictos graves 

que afec~aron a las grandes Potencias ••• La responsabilidad de 

estos fracasos recae menos sobre la s. de N. que sobre los Es

tados que la constituía.~. La política agresiva de las Potencias 

, totali tariast la debilidad y pusilanimidad de los Estados demo- 6! 

(14) Fabela0 Isidro. lntervenci6n·. Primera. ed. Editado por la 
UNAM. México, 1958. PP• 75-76. 

(13) 



cráticoa, la incapacidad de Francia y Gran Bretaiia para armoIJ! 

zar sus políticas respectivas y e1 absentismo de loe Estados -

Unidos :fueron las principales causas del descrédito en que ha.

bía de caer la insti tuci6n. Por otra parte, el insuficiente -

grado de educaci6n de la opini6n páblica fue, ·también, causa -

de gran parte de las di:ficul. tades con que tropez6 una insti tu

ci6n que no podría desarrollarse sin un fuerte apoyo popu

lar". (15) 
- ' 

B.- Concepto Actual de la Organizaci6n Internacional. 

Max Sorensen de:fine lo que es una instituci6n internaci~ 

nal como "una asociaci6n de Estadoa (u otras entidades que po

sean personalidad ;Jurídica internacional) establecida por tra

tados, la cual posee una constituci6n y 6rganos comunes, y go

za de personalidad jurídica diferente de la de los Estados 

miembro a". (16) 

D!ez de Velasco, toma la definici6n que da Sereni, juri~ 

ta i tal.iano, que dice ''una Organizaci6n internacional puede d~ 

:finirse como una asociaci6n voluntaria de sujetos del Derecho 

internacional, constituida mediante actos internacionales y r! 

glamentada en sus relaciones entre las partes por normas de D~ 

recho internacional. Todo ello se concreta en un sujeto de ca

rácter estable, provisto de un ordenamiento jurídico interno -

propio y dotado de 6rgruios e instituciones ~ropias, a través -

(15) 

(16) 

Rousseau, Charles. (trad. del francés por Fernando Gimá-
nes Artigues). Derecho Internacional Público. Segunda ed. 
Editorial. Ariel. Barcelona, 1961. pp. 182-183. 
Ob. ci t • p. 108. 

(14) 



de loa cuales desarrolla fines comunes a loa miembros de la O.!: 

ganizaci6n medianta:: la realizaci6n de particulares funciones y 
'· 

del ejercicio de loa poderes nece'saríoa que le huyan sido con

feridos". (17) 

Para la existencia de una Orga.nizaci6n Internacional es 

necesario que se d.S primeramente por un tratado muJ. tilateral, 

firmado y ratificado por diferentes Estado~, de acuerdo a sus 

costumbres constitucionales; debe tener finalidades concretas 

y la posibilidad de realizarlas, siendo ésto mediante los 6rg~ 

nos que la integren, los cuales deben tener la característica 

de ser permanentes, y por Último debe tener personalidad jurí

dica propia, puesto que ea tm sujeto de derecho internacional. 

Ahora bien, tomando parte da loa elementos que dan los -

autores antes mencionados al definir lo que es una Organiza-

ci6n Internacional, damos nuestra definici6n de áata, diciendo 

que es la aaociaci6n de diferentes Estados independientes y s_!? 

beranos, unidos mediante un tratado muJ. tilateral, el cual est~ 

blece loa 6rgailoa principales que la conforman, teniendo pers_<! 

nalidad jurídica propia, diferente a la de loa Estados miem--

bros que la componen y estableciendo los fines particulares a 

desarrollar. 

(17) D!ez de Velasco Vallejo, Manuel. Curso de.De~echo Interna 
cional Público. T. I. Editorial Tecnoa, S.A .. 1 Madrid, 1963. 
pp. 328-329. 

(15) 
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CAPI!ULO SBGUNDO. 

LOS ORGANJ.SIOS UNIVBRSALBS. 

Bate Capítulo se abocará al estudio de loe llamados ore; 

n:l.smos Uni.veraalee, o como algunos autores denominan cuasi-u:o! 

versal.es, debido a que dicen que deben abarcar a toda la huma.

nidad y no ha sido asi, pues como se saent6 en el Capítulo que 

antecede (16), en la sociedad da Naciones no eatuvo repreeent,! 

do ·Estados ~~dos, país que ya en esas fecoos era considerado 

entre las Grandes Potencias, por lo tanto in.fluyd mcho tal ~ 

sencia en la Sociedad de.Nacionee y sdemás fu.e reglamentada la 

retirada voluntaria de la citada sociedad, saliendo pa!ses co

mo Japdn, Alemania e Italia, ~ate es otro de los puntos del -

porque se le dice que es una Sociedad cuasi-universal, puesto 

que el principio de un1 verselidad es que todos los Estados ee

t6n repx•esen·tadoe en tal organizaci6n internacional. Otro de -

loe organismos universales que se han creado es la actual Or@i! 

ni.zaoi.6n de Naciones Unidas. Betas dos organ:l.zaciones serán e!! 

tudiadae en los dos incisos que siguen como organismos univer

sales o cuasi-universal.es, '1 toda vez que en el Capítulo Prim.! 
'• 

ro de sate trabajo se ~studiaron las i'Unciones y 6rganos pri:n,.. 
" 

(18) supra. PP• 9-10. 

(16) 



,. 

cipales de la sociedad de Naciones (19), dnicamente se estudi_! 

ron los antecedentes máe importantes de 'la OreanizaoicSn de las 

Naciones Unidas, as! como loa 6rgel10s y principales funciones 

de la misma. 

A.- La sociedad de Naciones. 

El presidente norteamericano Woodrow Wilson anhelaba que 

la Sociedad de Naciones i'Uera una asociaoicSn que albergara a -

todas las naciouea del mundo y con efio que fuera uns orBQniza 

' ci6n universal.. Esto no friictific6 debido en primer lugar a -

que fue Estados Unidos precisamente, el que no pertenecid a ~ 

cha sociedad y en segundo lugar, porque todavía exiet!a el r'

gimen colonial. en diferentes territorios del mundo. 

Otro de los puntos que iban en contra del principio de ~ 

niversalidad, ea que en el art!culo lo., fraocicSn III, se est! 

bleci6 el derecho de retiro voluntario de cual.quier miembro de 

la Sociedad de Naciones, aunque con la oonclici6n de que el a.-

nuncio fuera hecho con dos aflos de antelaci6n y además que tu-
',-; 

viera cumplida.e :::us obligáciones,, internacionales y las del PB,2 

to. 

Por otro lado la Sociedad de Naciones fue eminentemente 

de tipo europeo, cómo lo asienta Frdhcisco Cuevas Oancino "en .. t 

lo geográfico,. en lo' centralizado de su perspectiva, en el e'J! 

dente desprecio con que ee 9onsidera el futuro de pueblos a -
. . 

los que no.KJ.e· estima como civilizad.os. Y se ~átablece una JlU&-
, 

(19) supra. PP• 10-11. 

(17) 



va antinomia que constituyó su mayor peligro: porque se pensa

ba en un organismo que aparentaba ser universal en lo geogr6'.fi 
. . -

co y en lo espiritual, y que era en realidad la negación de lo 

uno y lo otro". (20) 

No obstante lo anteriormente citado, en el sentido de -

que la Sociedad de Naciones no fue eminentemente universal, -

Charles Rousseau, la clasifica como una organización interna-

cional de carácter universal. 

B.- La Organización de Naciones Unidas. 

Diez de Velasco, nos habla de organizaciones de ámbito -
1 

cuasi-universal, con fines generales y ubica ah! a la Organiz_!!. 

ción de Naciones Unidas y dice "Es cierto que dicha Organiza-

ción no puede ser calificada como una Organización abierta, ya 

que rige en ella un procedimiento de admisión". ( 21) Para la -

admisión de un Estado en el seno de dicha Organización es por 

una mayoría de dos tercios de la Asamblea General, previa rec2 

mendación del Consejo de Seguridad. Otra de las condiciones ~ 

que se pide para ser miembro de las Naciones Unidas, segiin su 

artíC1.2l'o 4o., es que debe el Estado ser amante de la paz, que 

acepte las obligaciones consignadas en la·Carta y además que -

esté capacitado para cumplir dichas obligaciones y se halle -

dispuesto a hacerlo. Con ello se hecha abajo el principio de -

la universalidad, puesto que _ésta debe basarse en que todos -

(20) 

(21) 

Cuevas Cancino, :Francisco. Tratado sobre la.Organización 
Internacional. Primera ed. Editorial Jus, S.A. México, -
1962. p. 110. 
Díez de Velasco Vallejo, Manuel. Ob. cit. p. 341. 

' 
(18) 

.ort. 



los Estados estan obligados a pertenecer•a la Organización In

ternacional. Oppenheim, seflala que "La carencia de 111 uni vers~ 

lidad de la Organización de las Naciones Unidas se manifiesta 

no sólo en el hecho de que la Carta no garantiza a todos los -
1 Estados el derecho de miembros, sino en que tampoco regula el 

ingreso obligatorio en ella". ( 22) 

El autor antes citado, dice que para que una organización 

internacional sea de tipo universal, no debe contener en sus -

estatutos la posibilidad de ser expulsado un miembro de ella, 

(23) sin embargo en las Naciones Unidas se prev~ tal posibili

dad, siempre que el miembro en cuestión haya violado los prin

cipios contenidos en la Carta, repetidas veces y~tal! sanción -
. 1 

la aplica la Asamblea General con la recomendación del Consejo 

de Seguridad, tal y como lo señala el artículo 60. de la Carta 

de las Naciones Unidas. 

Como se puede observar la mayoría de opiniones es que -

las Naciones Unidas no es de tipo totalmente universal, por lo 

antes ya expuesto, pero es Seara Vázquez quien dice que "tiene 

vocación universal que se _refleja en la tendencia a represen-

tar a la humanidad entera, mediante la admisión en su seno de 

tod~a los estados independientes". (24) 

(22) 

No obstante lo.antes apuntado se puede decir que la Org~ 

Oppenheim,. M.A., Ll. D. (trad. al español por J. López O
livan y J. M. Castro-Ria!). Tratado de Derecho Intcrnacio 
nal Público. T. I. Vol. I. José Ma. Bosch, Editor. Barca= 
lona, 1961. p. 434. 
Ibid. PP• 394-395. 
Seara Vázquez, Modesto. Tratado General de la Organización 
Internacional. Primera ed. Editorial FCE. M~xico, 1974. p. 
114. 

(19) 



nizaci6n de las Naciones Unidas es de tipo universal debido a 
'ir 

que uno de sus fines pi:•incipales ea' el de mantener la paz y la 

seguridad internacionales, esto es que abarca tanto a los mie!!! 

broa, como a los no miembros, por lo tanto se puede decir que 

e.barca a toda la bwnanidad. 

1.- Principales Antecedentes Aplicables. 

a) Carta del Atlántico, del 14 de agosto de 1941. 

se da en Bab!a de Argent!a, entre el Presidente de Esta.

dos Unidos, Franklin D. Rooeevelt, y el Primer Ministro de -

Gran Bretaiia, Wineton s. Churohil. Esta fu.e una declaracicSn b! 

lateral como se puede ver, aunque clero tendiente a lograr la 

paz futura •despucSe,de le. deetruccicSn final de la tiran!a n,! 

zi" (25). 

Loe prop6s1 tbe c'omunes esbozados en la mencionada Carta 

aons ia no e:xpansidn te.~riporiali excepto que la modificacicSn 
~ . /; 

territorial. sea aceptada libremente por las respectivas pobla-

ciones; respeto al derecho de loe pueblos a elegir su forma de 

gobierno; acceso al comercio y a las materias primas del mundo, 

para que los pueblos llegaran o. tener una prosperidad econ6mi

ca; cooperacicSn entre las naciones en lo econcSmico, para ase@ 

rar el mejoramiento de los niveles de trabajo, el progreso ec~ 

ncSmico y la seguridad social; libertad de navegacicSn y por Úl

timo, se abogo por el desarme de las naciones, para lograr una 

verdadera convivencia entre las naciones. (26) 

(25) Artículo 60. del Pacto del Atlántico, citado por Pemdok, 
G. Charles. Ob. cit. P• 790. 

(26) Ibid. 

(20) 



b} Decle.raci6n de lao Naciones Unidas. 

Se firma el lo. de enero do 1942 dn la ciudad de Washi?JS 

ton, deepu6e del ataque a Pearl Harbour, Hawai, por los japon! 

aes a la :flota norteamericana, (leterminando la entr&da de lista 
' -

,·; dos Unidos a la Segunda Guerra f4undial.J as! veintislfie pa:!see 

la firmaron y después, se adherieron a ella veintiún· pa!see 

más (27). 

En esta declaraci6n L!O ratifican lorJ propcSsi tos emmcia.

dos en la Carta del Atl.ántico, además que se comprometieron a 

utilizar los recursos militares contra las Potencias del Eje, 

as! como a no celebrar armisticio o paz por sep~ado con loo 

enemigos. Y por lU.timo, uno de los objetivos principal.es en su ., ' 

lucha ea la defensa de 'la vida, libertad, independencia y li

bertad religiosa•, así como la preeervacicSn de los 'derechos -

humanos y la justicia en su propio suelo, a.a! como en otras -

tierras• (28). 

c) Declarac16n de Mosc11. 

El lo. de noviembre de 1943, se reunieron en MosCli los -

Ministros de Relaciones Eiteriores de Estados Unidos, Inglate

rra y Rusia, as! como el Embajador de,Obina en la UnicSn SovU-
i;."'" 

tica, con el fin de continuar su colaboracicSn después de que -

terminara la guerra, por lo tanto suscribieron la cita.da deol,! 

raci6n, para e.s:C también reconocer que era de suma urgenci~.la 

creacicSn de una Organizaci6n Internacional para el mantenimie~ 

to de la paz y la seguridad internacionales, al respecto expr! 

(27) Entre ellos México. 
( 28) Sea.ra Vázquez, M. Tratado General. de la OrganizacicSn 

p. 84. 

(21) 
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, 

üaron "Que reconocen la necesidad de establecer en el pli;zo -

··más corto posible una. organizaoi6n internacional general, baa,!! 

da en' el principio de la igu.aldad soberana de todos los esta-- ~· 

dos amantes de la paz, y abierta a todos esos estados, grandes 

y pequeftos, para el mantenimiento de la paz y la seguridad in

ternacionales" (29). 

d) Deolaraoi6n de ~eherán. 

Del lo. de diciembre de 1943, en ella Franklin D. Roose

vel t, Jos6 Stalin y Winaton CChurchill, confirmaron la declara.

ci6n hecha en Moscú, medianty una publ1caci6n por la cual ellos 

se comprometieron a colaborar "por una paz perdurable, y de e.

coger a las naoiones gr~des y pequeflas en el seno de la fami

lia universal democrática, del modo que prefieran advenir a 

ella" (30) 

e) Propuestas de Dwnbarton Oaks. 

El 9 de octubre de 1944, en Dumbarton Oake, Washington, 

se reunieron Estados Unidos, Rusia y el Reino Unido, despu6s ·

hubo representaci6n de China; para el establecimiento do una -

nueva orga.nizaci6n ·internacional universal, pero en realidad -

tinicamente ae dan pro:imestas para dicha. creáci6n, es un ante

proyecto de organizaci6n internacionel, teniendo como capitul,!! 

do el siguiente1 
¡\\ 

(29) 

{30) 

111. Fines. II. Principios. III. Miembros. IV. Organos -

Punto 4 de la Declaraci6n de Moscd, citado por Seara Váz
quez, M, fratado General de la ••• p. 84. 
Meneses Pallares, Arturo. Carta y Estructura de las Naci~ 
nea Unidas. Ed. Casa de la Cultura Ecuatoriana. Qui to, --
1952. P• ll. 

(22) 



Principales. Vi·. La Asamblea General.. VI. El Consejo de Segnrl.-
~,.. ' . : 

dad. VII. Trib~ Internacional de Justicia. VIII. Diepoeici.2 

nee para la coneervac16n de la paz y la seguridad internacioD! 

les, incluso la prevenoidn y la supres16n de la ag:reei6n. IX. 

Disposiciones para la cooperaci6n internacional en la eolu~i6n 

de loe problemas econ6micoe y eociel.ee. X. La Seoretar::Ca. XI. 

Enmi endae. XII • soluciones Tre.nei tortas". ( 3l) 

Uno de loe puntos que ya se tocan en eetae propuestas y 

que han de estudiarse más adelante, por ser cmestionee de gran 
,• 

importancia en el presente trabajo, son en relaci6n con los &

cuerdos regionales y su compatibilidad con la Organizacidn In

ternacional que se propon:la, as! como las normas para la eolu

ci6n pac!fica de controversias. (32) 
\ 

f) Cobferencia de Yel. ta. 

Se celebr6 del 3 al 11 de febrero de 1945, en Yel. ta, Cr! 

mea, con la pa.rticipacidn nnevamente de Roosevelt, Ohurcb11 y 

Stalin, loe 'Tres Grandes• se reunieron par,1;1 coordinar sus ee

:fue1·zos en contra de Alemania y lograr la paz. 

En relacicSn a la Organizacidn Internacional se acordo -

convocar en San Francisco, una conferencia de las Naciones Un! 

das, para dar las bases de la nueva organizacidn, propuestas -

en Dwnbarton Oaks. En .Setas propuestas, no se asent6 el proce

dimiento de votaci6n en el Consejo de Seguridad, lo cual ee de 

~ importe.ncia para la Orgmrl.zacidn internacional a cr,ear, -

por lo tanto, en la Conferencia. de Yalta, se da la f6rmula de 

seara Vázquez, M. Tratado General de la ••• p, 86. 
Infra. pp. 30 y es. 
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,votaci6n para el Consejo de Seguridad. Por una propuesta de E.f! 

tados Unidos se aoepta que los miembros permanentes tengan de

recho de veto. 

g) Conferencia de San Prancisco. 

De acuerdo a la ~onferencia de Yelta, en el sentido de -

convocar una conferencia de las Naciones Unidas, en l~ ciudad 

de San Prancisco, ~ata se llev6 a cabo del 25 de abril al 26 -

de junio de 1945. Participaron cincuenta pa!ses, los que esta

ban en B11erra contra las Potencias del Eje. 
¡., 

En' esta conferencia se tomaron como bases las Propuestas 

' ' de Dumbarton Oaks y la citada Conferencia de Yal ta, as!, se -
" 

formaron variaa comisiones para discutir, elaborar y en d1 tiina. 

instancia adoptar la Carta de las Naciones Unidasp firma.da fi

nal.mente el 26 de junio de 1945, entrando en vigor el 24 de oc 

tubre del mismo afio, al haber efectuado el depcSsito de las ra.

tificaoiones por parte de los miembros del Conse~o de Segur!~ 

dad y por la ~or!a de los demás Estados signatarios. 

As!, despu~e de varios intentos y deseos de tener y 

crear una Organizaci6n Internacional., tendiente principalmente, 

para·lograr y establecer la paz entre todos loe Estados, se a

dopta, la Carta de las Naciones Unidas, la cual tiene como fi~ 

lidades principales el mantenimiento de la paz y seguridad in

ternacionales, desarrollo de las relaciones internacionales, ! 
gualdad jur:!dica de los Estados miembroa, solucicSn pao!fioa de 

las controversias internacionales, respeto a la integridad te

rri torial e independencia política de cualquier Estado, impoe,! 

ci6n del pacifismo a los Estados no miembros y no intervenci6n 

(24) 



en asuntos de la juriedicc16n interna de los Estados. 

2.- Organos principales de la Orgahizaci6n de las Nacio

nes Unidas y sus funciones. 

a) Asamblea General • . 
Se integra por representantes de todos loe Estados miem-

bro s de las Naciflnes Unidas, teniendo cada miembro hasta un ~ ~. 

ximo de cinco representantes en la Asamblea General, pero 1ini-

camente con derecho a un voto. 

La Asamblea General puede discutir cualqUier asunto que 

sea del dmbito de actuaci6n de la Organizaci6n de lae.Naciones 
(•. 

Unidas, o de alguno de sus cSrganoe y puedo hacer recomendacio

nes sobre las cuestiones relativas al mantenimiento de la paz 

y seguridad internacionales, as! como a.1. desarme 1 regulaoi6n 

de armamentos, pero sobre estas cuestiones en ~articular qua-

dan pendientes mientras el Consejo de Seguridad est.S ejeroi tf!:!! 

do sus.funciones asignadas por la Carta. 

Así también, bajo la. reserva antes eeiialada, la Asamblea 

General, está autorizada para hacer recomendaciones para la. e,e 

lucicSn de con~rovereias por medios pacíficos, pues esas oontr,g_ 

vereiae pueden perjudicar el bienestar general o las relacio-

'nes ~tosas entre las nacione~. 

Las recomendaciones que pueda hacer la Asamblea General 

carecen de obligatoriedad. 

Por lo que respecta a la votaci6n, como se asent6 ante-

riormente, cada miembro tiene un voto 1 las decisiones impor-

ta.ntee ee adoptan por mayoría de dos tercios de los miembros -

presentes y votantes, estas cuestiones importantes son: las r! 
Í' 
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comendaciones sobre el mantenimiento de la paz y la seguridad 

internacional.ea; la elección de los miembros no permanentes ~ 
'1t. 

del Consejo de Seguridad; la admisión de nuevos miembros en la 

"' Organizaci'Ón d'e las Naciones Unidas; la expulsión y la suspen-

sión en eus derechos de aJ.gdn miembro; la elección de los mie! 

bros del Consejo Económico y Social y del Consejo de Adminia-

tración Fiduciaria y las cuestiones relativas al funcionamien

to del sistema de fideicomisos y al. presupuesto. 
Í' 

Las demás decisiones, se toman por simple mayoría de los 

miembros presentes y votantes. 

b) Consejo de Seguridad. 

Se compone de cinco miembros permanentes (La República de 

China, Francia, la Unión de las Repúblicas Social.ietas Sovi~t! 

cas, e.l Reino Unido de la Gran Bretaña e Irlanda del Norte y -

los Estados Unidos de América), y de diez miembros no permane.s 

tes, éstos son elegidos por un período de dos años por la AsS;!!! 

blea General.. \ 
,1 

Corresponde il.;l. Consejb de Seguridad la responsabilidad -

primordial del mantenimiento de la. paz y seguridad internacio

nales, cuestiones :t'undamentales de la propia Organización. Con 

ayuda del Comité del Estado Mayor, ha.ce los planes para. la re~· 

lación del armamento. Se aboca a la solución pac:!fica de las -

controversias, investigando y haciendo las recomendaciones pe! 

tinentes. Le corresponde determinar los ca.sos de agresión o am~ 

na.zas a la paz, recurriendo a las medidas de interrupción total 

o parcial de las relaciones económicas y de las comunicaciones, 

así como a la ruptura de relaciones diplomáticas. Si estas med,! 

(26) 



daa no resultan, puede hacer uso de las fuerzas armadas, las -

cuales eatan preVistas por· un acuerdo de los llliembros de las -

Naciones Unidas. 

En relaci6n a la votación en el seoordel Consejo de Se~ 

ridad, cada miembro tiene un voto y las.decisiones se adoptan 

con el voto afirmativo de mieve miembros, deben estar incluí-

dos los votos afirmativos de todos los, miembros permanentes, -

por lo cual se ha creado el veto, pues hay la posibilidad de -

que dichos miembros nd integren la mayoría. 

En este trabajo, uno de los puntos más importantes, es -

lo relativ(b..a los organismos regionales, para que por medio de 
~· 

ellos se busque el arreglo pacífico de controversias locales, .. 
antes de que éstas sean sometidas al Consejo de SegUridad, por 

lo tanto se estudiaran más adelante. (33) 

c) Consejo Económico y Social. 

se integra por cincuenta y cuatro representantes de los 

Estados miembros, siendo elegidos por la Asamblea General, y -

duran tres afios en sus funciones, renovándose por tercios. 

El Consejo Econ6mico y Social se dedica a iniciar estu-

dios e informes sobre asuntos internacionales de índole econ.6-

mica, social, cultural, educativa y sanitaria y hace recomend~ 
)" 

ciones para lograr el respeto de los derechos huma.nos y las l! 

bertades fundamentaleS'. 

El Consejo Económico y Social debe dar información al 

Consejo de Seguridad y darle ayuda cuando éste se la solicite. . . 

Cada miembro tiene un voto y las decisiones se toman por 

(33) Infra. pp. 30 y as. 

~~ (27) 
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mayoría de loe miembros presentes y votantes. 

d) Consejo de Adminietraci6n P1dueiaria. 

Se compone por repraaentantee de loe Esta.dos, di'Vidi,nd,2 

se en tres grnpos: los miembros que administran territortoa :q 
deicometidoe, los miembros pel"lll8nentes dol Consejo de sesuri

dad que no administran territorios fideicometidos y otros mie!!! 

broa elegidos por la Asamblea General para que haya isuaJ.dad -

de miembros, entro los primeros mencionados r loe segundos. 

e) Corte Internacional. de Justicia. 

Es el drgano judicial de las Naciones Unidas, siendo los 

miembros de 6sta partes en dicha Corte; los demás Estados que 

no sean miembros de las Naciones Unidas pueden acceder a 41 s,! 

gi1n las condiciones que determine la Asamblea General. a reco-

mendaci6n del Consejo de Seguridad. 

se compone la Co:rte por quince ;jueces elegidos, tanto . -

,,. por la Asamblea como por el Consejo, mediante una lista q,ue -

prepara el Secretario General de le.e Naciones Unidas. Duran en 

sus funciones nueve eiios y pueden ser reelegidos. 

f) La secretaría. 

La Asamblea Genera1. a recomendaci6n del Consejo de segu

ridad, nombra al Secretario General, siendo &ate el más alto -

funcionario administrativo de las Naciones Unidas. 

Además de dirigir al personal de dicha entidad, es el S!, 

cretario General de las sesiones de la Asamblea General, del -

Consejo de Seguridad, del Consejo Económico y Social y del Co,e t.· 

se;!o de Administracidn i'iduciaria; Anualmente debe presentar -

un informe a la Aeemblea General sobre lae acti 'Vidades de la -

(28) 



Orga:ti.zaci6n y puede sobre cualquier asunto que en su opini6n 

ponga en peligro el mantenimiento de la ~az y la seguridad in

ternacionales, llamar la atenci6n del Consejo de Seguridad. 

Así estos 6rganos tienen sus :funciones y atribuciones e~ 

pacíficas, tendientes todas ellas al mantenimiento de la paz y 

la seguridad internacionales, sin ol vida.r los problemas econ6-

m.icoa y sociales de los Estados miembros que forman a la Orga,.. 

nizaci6n de Naciones Unidas, la cual, como ya se dijo anterio.!: 

mente, ea un organismo de tipo universal. 

"' 

'.l 
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CAPITULO TERCERO 

ORGANISMOS REGIONALES AMERICANOS. 

A.- Fundamento jurídico.- B.- Concepto.- C.- Orga.ni 
zaci6n de los Estados Americanos.- Antecedentes.- = 
sus 6rganos y principal.es funciones. 



CAPl!ULO HRCERO. 

ORGANISMOS REGIOHALBS AJIERIOANOS. 

A.- Fundame~to jurídico. 

Ea en la Carta de laa Naciones Unidas donde se encuentra 

la fundo.mentacicSu jurídica. de los Organismos regional.es, as! -

el artículo 52 en su párrafo primero establece "Ni!28WJS. die¡,o

siai&n de esta Carta se opone a la existencia de acuerdos u o_!: 

ganismos regionales cuyo fin sea entender en loa asuntos rela-. 

t:lvos 3l mantenimiento de la pru1 y la segurida<i internaciona.

les y susceptibles de accidn regional, siempre que dicllós. a-

cuerdos u -organismos, y sus actividades, sean compatibles oon 

los PropcSsi tos y Principios de las Naciones Unidas". (34) 

La Sociedad de Naciones tambi1:1n reSU].6 a l.os Organismos ' 

regionales, asentando que ellos no son incompatibles con el -

Pacto, así su artículo 21 establece "Los compromisos i)~ernac~ 

nales, tales como los Tratados de arbitraje, y las intel;gen-

ciae regionales, tal.ea como la doctrina de l!onroe, que aseguren• 

el mantenimiento de la paz, no se considerarán incompatibles -

con nilJ8U.ll.a de las disposiciones del presente Pacto". (35) 

Citado por Fenwiok ••• Ob. cit. p. 803. ·· 
Citado por Cordero Torree, Joa6 Mar!a. fextoe »ásicoe de 
la Organizaci6n Internacional. Ed. Instituto de Estudios 
Políticos. Madrid, 1955. P• 31. 
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Al eXistir normas jurídicas diferentes, en este caso WJ! 

versal.es y regl.onales, se da. un orden jerárquico por el cual. -

prevalecen ciertas normas, as! corresponde que las normas jurf 

dicas regl.onal.ee están subordinadas a las universal.es, por lo 

tanto, la Carta de la Organizaci6n de loe Estados Americanos, 

del 30 de abril de 1948 por la Carta do Bogotd y reformada por 

el Protocolo de Buenos Air's del 27 de febrero de ~ . .967, expre

samente establece que es un organismo regional dentro de las -

Naciones Unidas, su á.rtíoulo primero dioe "• •• Dentro de las -
' :~. 

Naciones Unidas, '.!.'a Organizac16n de los Estados Americanos -

constituye un organismo regional". (36) 

2!ambi€n el art:t:cul.o segundo !le la citada Carta ce refie

re a que es una entidad regl.onal apegada a los propcSsi tos y -

principios de las Naciones Unidas, pues sefi:ll.a "La Organización 

do los Estados Americanos, para realizar los principios en que 

se funda y cumplir sus obligaciones regionales de acuerdo con 

la Carta de las Naciones Unidas, establece los eig¡llentea pro

póaitos esencial.es: a) ••• (37) 

Otro de loa casos en los cual.es es la propia Organiza-

c16n, la que seilala la eupremac:t:a de las Naciones Unida.e sobre 

ella, es sn su art:!cul.o 137, el cual dice "Ninguna. de las est! 

pulaciones da esta Carta oe interpretará en el sentido de me

noscabar los derechos y obligaciones de loe Estados Miembros -

de acuerdo con la Carta de lae .. ·Naciones Unidas". (38) 
" ' l.. 

(36) Sepliiveda, César. Derecho ÍnternacioñSÍ. Decimotercera ed. 
Ed. Porrda, S.A. Máxico, 1983. p. 612. 

(37} Ibid. 
(38) !bid. P• 639• 
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Y por Último, el art:!culo 146 de la citada Carta, que ei 

tablece "La presente Carta será registráda en la Secreta:r:!a de 

las Naciones Unidas por medio de la secretar.la General". (39) 

Con ello una vez más queda asentado 1 reconocido que la propia 

Organizaci6n de los Estados Americanos, queda subo~dinacla a -

las Naciones Unidas. 

Al ser las Naciones Unidas un organismo universal, como 

qued6 asentado en el Capítulo que antecede, le corresponde dar 

las bases ;jur:Cdicas para la creacicSn de otros organismos, sie,a 

do en esto caso los regional.es, abocados en términos generales 

al mantenimiento de la paz y la seguridad internacionales; por 

lo tanto, la. OrganizaoicSn de los Estados Amorioanoe, tiene ~ 

fundamento ;Jurídico en el artículo 52, primer párrafo de la -

Carta de las Naciones Unidas, el cual ya ha sido tra.nscri to y 

la propia OrgantzacicSn de los Estados Americanos, reconoce que 

dentro de ),a.e Naciones Unidas ea illl organismo regional., segdn 
¡."'~ .. 

su artículo primero, también transori to anteriormente. 

B.- Concepto. 

Es de suponer que e1 los organismos regionales en gene-
J ~ • 

ral tienen S\Í f\mdamentaoidn ~urídica. en la Carta de las Nacio 
, -

nea Unidas, ésta ·deber!a de definir el concepto de regicSn, pero 

;i es as!, no obstante que en la Co~ferencia de San Francisco 

se discut16 la definici6n de tel. concepto; a pesar de ello, 'V! 

rios autores internacionalistas dan su concepto o defirdci:cSn -

(39)µIbid, P• 640. 
"" 
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de organismos :regionales, por ello veremos ·8.1.~bs de osos c"'~ 

ceptos. 

Manuel D!eli'l de Velaeco cita a Boutroe-Ghali y dice "Son 

consideradas como inteligencias regionales las Organizaci~~es 

de carácter permanente agrupando en una. rog16n geográfica de-

terminada más de dos Bstadoe que, en raz6n de su vecindad, de 

su commú.dad de intereses o de afinidades culturales, lingllÍe

ticas, históricas o espirituales, se solidarizan pera la regl_!! 

mentac16n pacífica ~e toda diferencia que puéda sobrevenir e~ 

tre ellos, para ol mantenimiento de la paz y de la seguridad -

de su región, así como para la salvaguardia. de sus intereses y 

el de&\1P.volvim1ento de sus relaciones econ6m1cae y culturales~ 
. \\'.' 

(40) Y tambi4n cita a Vollaa, de la siguiente manera, "mate--

rielmente el acuerdo regional, en el sentido del oap!tu1o VIII 

de la Carta de San Francisco, ea aquella forma de tratado con

traído entre Eetetloe geográficamente pr6x:l.moe, lleva.do a cabo 

conforme a la filosofía política de las Naciones Unidas y rea.

liza.dos con el fin de eal:vaguardar el orden piiblico internaci~ 

!1al en una reg16n determinada de la comunidad internacional", 

y desde el punto de vista formal define a loe organismos regi~ 

neles como "una regla de Derecho espacialmente limitada en su 

efecti vide.d y ;jerárquicamente subordinada a las normas uni ver

sales del Derecho de gentes donde ella tiene su validez. Esta 

se encuentra en el origen de un orden ;!ur!dico donde ella org.! 

niza las competencias y donde la permanencia y la técnica se -

(40) Ob. cit. P• 345. 

(33) 
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~ . 
,ex}Y:?"esa institucionalmente en un organismo regional". (41) 

Díez de Velaaco or!tica la definioi6n que esboz6 el a-~~ 

tor ee;:tpcio Boutroe-Ghali, pues seffala que ea eminentemente -

·particularista y demasiado precisa, pues se pens6 concretamen

te para la Liga de los Pa:!ses Arabas; aun cuando en lo refere_!! 

te a que es para la reglwnentaci6n pacífica de diferencias y -

para. el mantenimiento de la paz y de la seguridad, señala que 

es una def:lnic:l.6n valiosa y convincente. En cambio la defini

ci6n formal dada por Vallas ea, pera Díez de Velaeco, satisfa~ 

toria "pues presenta el fen6mano de la existencia de un Dere-

cho internacional particular, nacido en el runbi to de las Or·gar

nizaoiones regionales, que sirve para darles una fisonomía pe

culiar", y respecto al punto de vista material, aei enta que -

"no ea tan satisfactoria, debido a que el pla.ntamiento de los 

problemas tanto estratégicos como econ6micoa ha rebasado in-

cluso la esfera geográfica marcada por los distintos continea 

tea". (42) 

Oppenheim dice "Loa acuerdos regionales son agrupaciones 

de Estados establecidas por tratado sobre la base de la proxi

midad geográfica, provistas de 6rganos y dirigidas a la coope

raci6n y asistencia mutua, en particular en la esfera políti

ca". (43} 

según el criterio geográfico, Seara Vázquez, da dos aoeR 

ciones sobre el regionalismo, una latu senBU y otra stricto -

(41) Ibid. pp.•345-346. 
(42) Loe. cit. 
(43) Ob. cit. T. II, Vol. I. p. 123. 
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sensu, la primera ea en la que "cabrían las organizaciones in

ternacionales carentes de vocación universal", y la segunda se 

refiere a "orga.nizacionea que agrupan estados geográficamente 

pr6x:Lmos y a menudo vecinos". (44) 

El autor antes citado da otra clasificación según loa 

objetivos que ae persiguen y son las organizaciones orientadas 

al mantenimiento de la paz y seguridad internacionales que se 

crean con fundamento en el capítulo VIII de la Carta de las N,!! 

ciones Unidas, y las organizaciones de oooperac16n, fundamen--
1 

talmente las econ6mic~s, sin descartar otros tipos de cooperar-

ci6n. (45) . 

Y por último, .CtSsar SepÚlveda dice que "se entiende por 

reg.Lonaliamo 1a acción internacional hom6loga de un grupo de -

Estados ~en vecindad geográfica, que poseen un cierto intertSs 

internacional coun1n, y que tiene determinadas caracter!sticas 

de afinidad. Cuando se unen por un pacto para le. resolución de 

un problema que afecta a varios de ellos, surge lo que se lla.

ma un acuerdo regiopal". ( 46) 

· 4Ée Oppenheim, el· cual desde nuestro punto de vista, da -

un concepto más adecuado s~bre loa Organismos regionales, pues 

en efecto, !Satos deben ser creados mediante un tratado, el -

cual será ratificado de acuerdo a los procedimientos constitu

cionales de cada Estado que pueda ser miembro de la Organiza-

ci6n regional,· según !Seta fue creada para determinados Estados 

~
44~ sea.ra Vázquez, M •. Tl'atado General de la ••• P• 623. 
45 Ibid. 1 

46 Ob. cit. P• 341. 
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por la proximidad geográfica, esto es, pertenecientes a una Z,2 

na concreta y limitada, como es el caso 'de todos loa miembros 

de la Organizaci6n de los Estados Americanos, o.un cuando eXie

ten otros organismos regionales, como son la Organizaci6n del 

Tratado del Atlántico Norte o la Liga Arabe, qUe eetan integr_! 

das por pa.!aes pertenecientes a diferentes continentes, no ob~ 

tante ello, como se dijo líneas antes, por lo qUe respecta a -

la Organizaci6n de loe Estados Americanos, e! se apega al cri- \, 

terio de la proximidad geográfica; ahora bien, la Orga."ñzaci6n 

regional debe contar con 6rganos propios y con funciones date! 

minadas. Y por Último, los Organismos regl.onalea en .general, 

son· para la cooperaci6n y asistencia mutua de cual.quier tipo, 

sea e'con6mica, ;jurídica, cient:l'.fica y en especial. en lo polít! 

co, tal ea el caso de la Organizacidn de los Estados Americance. 

Después de los diferentes conceptos esbozados anterior-

mente, damos w,.estro concepto de lo que es un Organismo regio

nal diciendo, que es aquel que se crea por medio de un tratado 

entre diferentes Estados, sea que éstos tengan proximidad geo

gráfica o no, y que cusnta con 6rganos y funciones determina-

das abocadas al manteniuci.ento de la paz y cooperaci6n mutua en 

lo econ6mico~ jurll'.li~o, social y cultural de todos eus miembros. 

c.- Organizaci6n de los Estados Americanos. 

1.- Antecedentes. 

Para llegar a lo que ahora es la Organización de los Es:

tados Americe.nos es necesario e indispensable remontarse a la 

época en que el Libertador de América, Simón Bolívar, convoc6 

(36) 
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el Congreso de Panamá, para llegAr con ello a un Tratado de U

nión, Liga y Confeder!ción Per¡¡Gt-.ia entre todos loa países am~ 

ricanos, comenzando así lo que se llam6 hispanoamericanismo, -

para pasar después al panamericanismo y llegar finalmente a lo 

,que es el sistema interamericano, en donde surge en 1948 la c!, 

tada Organización. Con loe períodos antes sefi.alados se puede ~ 

preciar paso a paso, c6mo loe pa!see de este Continente han s! 

do apáticos y reacios a lograr una verdadera unión, pues son -

muy pocas las convenciones o tratados que se llegaron a ratif! 

car por todos loe Estados firmantes, y además de eso, cuando -

han surgido situaciones graves, principalmente de invasi6n a -

algilli país americano por potencias da otros continentes, loe -

demás países americanos no han hecho ninguna acci6n efectiva -

para prestar ayuda a ese país en desgracia. ~ambi6n se puede -

ver como loe Estados Unidos desde' un principio manejó a loe -

pa:!eee latinoame:ricanoa, lo cual lo ha llevado a ser un país -

hegem6nico en esta área. Así pasaremos a ver esos antecedentes. 

a) Congreso de Panamá. 

Corresponde a Sim6n Bolívar la idea de que loa pa!ees a

mericanos que habían logrado BU independencia, eetUvieran uni

dos para as! hacer frente a amenazas futuras, tanto de Espaffa, 

para recuperar sus colonias, como de Estados Unidos, quien po

día buscar expandir BU dominio a loe nuevos estados indepen--
,1 

dientes, logrando una hegemonía continental. Para evitar tales 

situaciones, Bolívar, pretende crear una Confederaci6n, la -

cual por medio de una asamblea de plenipotenciarios instalada 

en Panamá (1826), lograría resolver pacíficamente las disputas 
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entre los Eetados, .. "se discutir!an las' cuestiones de paz con -
,, ''·~· ,! 

países de otros continentes, en caso de
1

88l'esi6n a un pa.!e Bm! 

ricano, los otros países correrían en su auxilio. Lo más impo.!: 

tante de todo es que los países coneervar:!an su soberanía y -

que la Con:federaci6n se encargaría de defender loe intereses -

comunes de ellos, así los países seguir!an siendo independien

tes y a la vez habría una unidad entre ellos para ayudarse y -

defenderse mutuamente. 

Cuevas Cancino, resume el pensamiento del Libertador y .!! 

demás de la 6pooa histórica de la siguiente manera. "El momento, 

repleto de la eutax:La de la victoria, era en extremo propicio.· 

Principiar un nuevo orden de relaciones entre pa:!se~ hermanos 

sí, Ñero incomunicados bajo la tiránica Bspafla, era factible. 

Deb!ase pues constituir un nuevo cuerpo, no expre si6n de sim

ple e alianzas, Ed.no algo orgánl.co, verdadera asocia~i6n de pu! 

bloe hermanos dotada del núcleo de la Asamblea anficti6n1ca; .!! 

na nueva Grecia, de porvenir más feliz que la antigua, se esb.2, 

zaba bajo otro Corinto. La liga anfictiónica t~n:!a varios as--
¿--f'~'. 

pectos: el de alianza y confederación desde luego, ·pues la gu2_ 

rra contra la Península subsistía; el de la paz p&rpetua, mera 

ilusi6n aun; el de las regle.a que deber!an, cuanto antes, ado~ 

tarse con respecto a lími tea, ubárrima fuente de .,futuras difi'."' 

cultadea, tal vez disipables ba~o el principio del •uti possi

detie'; y el del respeto debido a derechos individuales, ne.ve-. 

gaci6n y comercio. Cada paÍs conservará,".es clafo, su eobera-

n:!a integra, y el Congreso anficti6nico se limitará a cuatro -

grandes funciones - las de conse~o, punto de contacto, int6r--
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prete de los tratados públicos, juez arbitro y conciliador en

tre las Naciones -. Sin duda que esta cuádruple defini'ci6n, -

constituye, como dijera Porras Barrenechea, el 'leitmotif' del 

Congreso de Panamá, pero se trata de un leitmotif insuperable 

y genial, verdadero signo de su concepci6n soberana, de su ma_! 

ca de origen heroica". (47) 

-A la Conferencia de Panamá, celebrada del 22 de junio al 

15 de julio de 1826, asistieron Colombia, México, Perii y Cen-

troemérica (Guatemala, El Salvador, Costa Rica, Nicaragua y -

Hond1lras), en un principio Bol!var no invita a Estados Unidos 

de América. debido a que su pensamiento era unir únicamente Pa! 

ses hispanoame:r,1.canos, por lo tanto que tuvieran identidad de 

origen, religi6n, costumbres y lengua, lo cual no tema ese -

pe.!o, pero finalmente acept~ su participaci6n pues México, Co

lombia y Centroamérica lo i• .vH:m a la conferencia, pero al f! 

nal no mand6 ningún :tepres~i'J.'liante ,~ Panamá. Holanda e Inglate

rra mandaron únicamente observadores. Argentina, Brasil y Bol! 

via no asistieron a la conferencia del lstmo de Panamá. 

Entre loe diversos instrumentos adcptados fueron: 

l.- El ~ratado de Uni6n, Liga y Conf'ederaci6n Perpetua, 

teniendo por "objeto el consolidar las !ntiinas relaciones exi.!!. 
G 

tantee y aumentar las futuras entre .naciones de origen común -

que han combatido eimul táneamente por su independencia y están 

determinadas a defenderla. sus disposiciones se dividen en CU,!! 

(47) Cuevas Cancino, Francisco. Del Congreso de Panamá a la -
Conferencia de Caracas, 1826-1954. Ed. "Ragon", C.A., Ca.
racas, 1955. p. 32. 
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tro grandes grupos: los que comprenden la. esencia de la confe

deración; aquellos que se ocupan de la c~mposición de la Asam

blea; los que disponen algo con respecto a medios de defensa, 

y loe que se refieren a las relaciones pac!ficae entre los coa 

federa.dos". ( 48) 

2.- Se convino en que la. sede de la. Asamblea de Panamá, 

fuera. trasladada. a. !acubaya, !áxico, siendo por razones de se

guridad, salubridad y comunicaciones. 

3.- Un convenio sobre contingentes, por el cual cada. -

país debía contribuir a levantar y mantener en pie de guerra -

un ejército de sesenta mil hombres y subsidiar a le. República 

americana que fuera invadida.. 

4.- Un convenio sobre la organización del ej6rcito y de 

la marina, sobre esta. 111 tima se acordó que Perú por medio de -

su escuadra se encargara de las operaciones del Pacífico y que 

los demás países confederados se hicieran cargo del Atlántico. 

Se estableció que al concluir las operaciones contra Espafla, -

esa marina confederada. se podr:!a. di sol ver. Pero en posibles -

guerra.e futuras volvería. a surgir, con la posibilidad de que .2 

tros países del Continente Americano se ad.hirieran a la Conve,e 

ción respectiva. 

El Tratado de Panamá no llegó a entrar en vigor, pues ú

nicamente lo ratificó Colombia. Por lo que respecta. a los de

más países Perú no lo ratific6 debido a que llegó al pode;¡:- la. 

facción anticolombiana, opoJ:ii6ndose decididamente a todo boli-

(48) cuevas Cancino, P. Ob. cit. p. 122. 
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variemo; Máxico, todavía beata 1828 se estaba discutiendo si -

era o no aprobado, resul te.ndo al final. una negativa; y por Úl·· 

timo Centroamérica tampoco lo ratific6. Por lo anterior el ºº.!! 
greso a celebrarse en Tacubaya no 1leg6 ni siquiera a insta--

larse. 

b) Congreso de Lima. 

Se celebra del 11 de diciembre de 1847 al lo. de marzo -

de 1848. Este congreso se establece debido a que el general -

Pl.ores con la ayuda de Espafla pretende invadir Ecuador, des-

púes de ser darrocado de ese pa!e por su intolerancia. Ante -

tal peligro de invasi6n, las demás Repúblicas americanas reac

cionan y por diferentes medios pretenden darse mutua ayuda pe.- t 

ra evitar el intervenci oni amo europeo. 

Concurrieron a· este congreso Nueva Granada, Ecuador, Pe

ro, Bolivia. y Chile, adoptándos,e varios acuerdos, a. saber: 
" -

l.- Un mievo Tratado de Uni6n, Liga y Confederaci6n, es-

tableciendo ººID:º ,princi11al.es puntos que los pa:!ses americanos 

salieran de su aislamiento; de que estrecharan su uni6n, pero 

sosteniendo cada uno de ellos ~ independencia y soberan:!a; -

que en forma pacífica arreglaran sus disputas; y que no se pe_!: 

mi ti era por ninguna causa o motivo la intervenci6n de algún -

pa!s de otro continente y asimismo que no se permitiera y se -

combatiera la invasi6n de cual.quier pa:!s americano. 

2.- Un tratado sobre comercio y navegaci6n. 

J.- Dos tratados mas, sobre materia postal y el otro so

bre agentes consulares. 

Estos tratados nunca fueron ratificados por los pa!ses -
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signatarios, no obstante ello siguieron esos eetado,e "• •• i

dealmente, confederados". (49) 

c) Congreso de Santiago de Chile. 

se lleva a cabo en el eflo de 1856, asistiendo Chile, Pe

ro y Ecuador, los cuales firman el Tratado Continental de A-

lienza y Asistencia Reciproca, el 15 de septiembre del aiio en. 

mención, contiene disposiciones "sobre el territorio de las -

confederadas; sobre los d~rechos de los ciudadanoo do una de -

las repúblicas en los territorios de las otras; sobre la situ,!! 

ci6n de las ~vea y del comercio de importaci6n 1 e:xportaci6n 

entre ellas; sobre la correspondencia, los documentos y la ex

tradición; sobre la educación y t:l'.tulos profesionales y la Un! 
form.tdad da la moneda. También se habla de principios sobre --

• . . cill: 
neutralidad y, situaci6n de agentes diplomáticos y, por ..U.timo, 

de garantías territorial.es. Y do ayuda llllltua en -casos de agre

si6n". (50) 

Al igual que el congreso anterior, ~ate de Santiago de -

Chile, se efectua debido e. que en Nicaragua -disgregada de 111s 

Provincias Unidas de Centroamérica, en abril de 1838 - llega -

al. poder el filibustero estadunidense William Walker, convir-

tiéndose primero en comandante general. y después en dictador. 

Ante tal si tuaci6n los pa!ses Centroamericanos. se unen con·tra 

el dictador y después loe pa.:!ses sudamericanos, nombrados ant.! 

riormente, firman el mencionado Tratado Continental, siendo -

también de uni6n. Por desgracia este tratado al igual que los 

(49) Cuevas Cancino, F. Tratado sobre la ••• p. 
(50) Ibid. p. 328. 
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anteriores, no entrcS en Vigor, debido a que no hubo ratifica--

ciones. 

d) Segundo Congreso de Lima. 

Se desarrolla del 15 de noviembre de 1864 al 13 de marzo 

de 1865. Tiene como participantes a Boli vi~, Chile, Colombia, 
\ 

Ecuador, El Salvador, Guatemala, Perú y Venezuela. 

Al igual que los dos anteriores congresos, este de Lima 

se da por la razcSn de que las Islas Chibchas, de Perú, son ºO!! 

padas por Espaf1a, por lo cual el gobierno de Pllrú invita a un 

nuevo congreso americano, para as! por medio de él queden rea

firmadas las ineti tucionee americanas y lograr por fin la u-

nicSn hispanoamericana.· 

Al instalarse el Segundo Congreso de Lima, el tema impo.!: 

tante a tratar f'ue el conf"J.icto entre Perú y Eepaf1a, pero sin 

tomar en consideracicSn loe propcSsitos, discusiones y activ:l.da-
,. 

des del Congreso, ambos pa:!ses firmaron el Tratado Vivanco-Pa.-

reja, llegando a un arreg1o. El congreso continua, no obstante, 

diseutiendo y aprobando otro~ Jl'.ll'!tc3 también importantes, como 

f'ueron: 

l.- Bl Tratado de UnicSn y Alianza Defeiísiva. Es para te

ner mayor seguridad exterior, que los pa:!eee americanos estre

charan aus relaciones, que se ai'i'Qllzara la paz y·que hubiera -

intereses comunes. Otro de loe puntos importantes que se toca 

· es respecto a que seguiría cada pa:!e siendo independiente, so

berano y se respetaría su integridad territorial, conceptos ·-

que desde Bolívar ya se mencionaban. se establece l~ alianza -

para defenderse de la agresicSn externa y aplicar medidas inme-

/ 
J 
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diatas contra el agresor, siendo éstas la interrupci6n de rel,!! 

ciones diplomáticas y comerciales. 

2 .- Tratado sobre Con.eervaci6n de la Paz en América. Por 

él, loe estados contratantes se comprometen a no hostilizarse 

mutuamente y en caso de ir e. la guerra se sujetaran a lo esta.

blecido en dicho tratado. Se establece el arreglo pacífico de 

controvereiae, siendo ésto por medio del fallo de un árbitro. 

3.- También fueron suscritos tratados sobre Comercio y -

Navegaci6n, obligándose las partee a sostener un comercio a.-

bierto para todos loe países del orbe, dejando como v:!as a loe 

puertos, r!oe y mercados; y sobre Correos. 

Con ~ete Segundo Congree.;.i de Lima sa termino.n los encue!! 

tros pol!ticos de las ~acionee independientes de América, so-

bra decir que esos congresos tu~ron ineficaoea puesto quo no -
1>~ ' 

son ratificados los instrumentos de uni6n, liga y confedera.---

ci6n, llegando con ello al ocaso del hispanoamericanismo, ade

más de que no sirvieron en ningún momento para detener, .por un 

lado la intervenci6n e invasi6n por países europeos principal~ 

mente, y por otro lado, cuando surgieron disputas entre pa!ses 

americanos como la del Paraeuay quien tuvo que aceptar las es

tipulaciones del "Pacto Secreto" entre Brasil, Argentina y U~ 

guay; y la lucha de Chile een~ra Bolivia y Perú, por.los terr,! 

torios del desierto de Ate.cama, favoreciendo a Chile. 

Cuevas Cancino . .acertadamente resume el período estudiado, 

qiciendo "Hallamos pues un lµ.spanoamericaniemo rico en teor!as, 

abundoso en antecedentes, paup~rrimo en cuanto a hechos". (51) 

(51) Ibid. P• 335. 
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También César Sepúlveda nos dice las razones por las cu_!! 

les fracaso este movimiento "••• La primera de ellas ea que la 

amenaza extranjera a la independencia. de las jóvenes Repúbli-

cas fue cada vez menos. La segunda fue que se desarrolló pode

rosamente el nacionalismo, lo que volvía impopular cualquier -

intento de unión internaciona1. Otra puede ser que el espíritu 

latino no es muy proclive a la. cooperaci6n int~rnacional, por 
' ., 

el individuaJ.isÚio heredado de los espafloles. Una más es la au-

sencia de liderato pues despu~s de Bolívar no aparece ningún - ~ 

guía continental de importancia, que ¡:iudiera aglutinar los em

peilos unionistas". (52) 

Ahora corresponde ver el período del panamericanismo del 

que Alejandro Alvarez dice ea una •síntesis de intereses y de 

problemas comunes·, dimanados de una si tuaci6n sobre un mismo -

continente, diferente en sus condiciones políticas y económi-

cas del europeo•. (53) 

Le corresponde a Estados Unidos iniciar este período por 

invitaci6n de su Secretario de Estado James G. Blaine a cada 3! 

na de las Repúblicas americanas, para que ae celebrara una Co_!! 

ferencia Continental e.n Washington en 1822, 6sta no pudo lle-

varee a cabo por diferentes circunstancias, sino hasta el afio 

de 1889. se dice que los no~teamericanos no buscaban un siete-

(52) 

(53) 

Sepúlveda, C6sar. El Sistema Interamericano (Génesis, In
tegración, Decadencia). Segunda edición. Ed. Porrúa, s. A. 
México, 1974• P• 21. 
Citado por Moreno Quintana, Lucio et al. Derecho Interna,... 
cional Público. Ediciones Librería del Colegio. Buenos Ai 
res, Argentina, 1950. p. 492. -
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ma de integrac16n entre todos los pa!ses americanos, sino que 

únicamente intentaban introducir sus proauctoe y proteger sus 

inversiones. 

e) :Primera Conferencia Internacional Americana. 

Se celebró en Washington del 2 de octubre de 1689 al 19 

de abril de 1890. Participaron diecinueve pa!ses, siendo: Ar-

gentina, Bolivia, Brasil, Colombia, Costa Rica, Chile, Ecuador, 

El Salvador, Estados Unidos de América, Guatemala, Hait!, Hon

duras, Mbico, Nicaragua, Panamá, Perú, Uruguay y Venezuela.. 

Los principales puntos tratados fueron: 

l.- La creaci6n de la Uni6n Internacional de las Repúbl! 

cae Americanas para la pronta compilaci6n y distribuci~n de d.f! 

tos sobre comercio, utilizándose el inglés, castellano y por't!! 

gués para loe datos e informes de tal materia. Para represen

tar a esa Uni6n Internacional, se crecS también la Oficina Co-

mercial de las Repúbficas Americanas, con sede en la ciudad de 

Washington1 dependiente del Departamento de Estado de loe Est_! 

dos Unidos, empezando s. funcionar en 1890, teniendo como pri-

mer director a Williem E. Curtis. 

2.- La eliminaci6n del Derecho Público americano del de

recho de conquiste.; de la nulidad de las cesiones de territo-

rio mientras subsista el arbitraje, si se hubiese dado bajo la 

amenaza de guerra; y, el derecho de la naci6n que hubiere efe,2 

tuado la cesi6n ps.ra·exigir que por medio del arbitraje se de

cida la validez de dicha cesi6n. 

3.- Para intensificar el intercambio material y cultural. 

entre las Repúblicas &mericana.s que fuera construido un ferro-
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carril internacional. 

4.- La adopci6n de una moneda connin. 

5.- El establecimiento de una. aduana cormin o "Zolverein11 • 

La aportaci6n más significativa que tuvo esta Conferen--

cia fue la creaci6n de la Oficina Comercial de las Repúblicas 

Americe.nas, la cual con el paso del tiempo se conVirti6 en la 

Un16n Panamericana. 

f) Seg11I1da Conferencia Internacional Americana. 

se celebr6 en M6xico del 22 de octubre de 1901 al 31 de 

enero de 1902. Asistieron todos los estados americanos, excep

to Brasil y Venezuela. 

La Oficina Comercial. de las Repúblicas Americanas se co.!'.! 

virt16 en Oficina Internacional de las Repúblicas Americe.nas, 

integrada por un Consejo Directivo compuesto por representan-

tea diplomáticos americanos acreditados en Washington y presi

didos por el secretario de Estado de los Estados Unidos. 

El tema principal que se tra.tcS fue el referente al arbi

traje, firmándose un Protocolo de adhesi6n a las Convenciones 

de La Haya de 1899, (54) siendo sobre arreglo pac!fioo de loa 

conflictos internacionales. Se adopt6 un Tratado General de A;! 

bitraje, entrando en vigor el 31 de enero de 1903. Tambi6n se 

adopt6 un tratado sobre reclamaciones pecuniarias. Se aoord6 -

asimismo que las pr6ximas conferencias se realizaran cada cin

co af1oa. En total se dieron cuatro tratados, seis convenciones, 

ocho resoluciones, tres recomendaciones y una proposici6n. 

(54) SUpra. p. 5. 
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g) Tercera Conferencia Internacional Americana. 

Se llev6 a cabo en Río de Janeiro del 23 de julio al 27 

de agosto de 1906. En esta ocasi6n los países que faltaron fu~ 

ron Haití y Venezuela nuevamente. Cuba y Panamá, países ya in

dependientes desde 1902 y 1903 respectivamente, s! asistieron 

a la conferencia. 

Las resoluciones que se dieron principalmente, fueron: 

l.- se reorganiz6 'la Oficina Internacio~, convirti6ndo 

la en centro permanente de informaci6n e intercambib de ideas 

para runpliar eu campo de acoi6n a asuntos ;fur!dioos, técnicos 

y educ6tivos. se crea la Comis16n Permanente de las Conferen-

cias Internacionales Americanas, estableciendo un reglamento -

para 6stas y creando el cargo de Director General eucargado de 

la oficina, 6ata tendr!a su sede en Washington, por lo oua1 se 

autoriza la construcci6n del edificio que la albergar.a. 

2.- Se establec16 la Junta Internacional de Jurisconsul

tos para la elaboraci6n de dos c6digos de derecho internacio-

nal, uno público y el otro privado. 

3.- Respecto el. arbitraje, se acordo que los represent8:!?: 

tes de los países americanos en la Segunda Conferencia de La -

Haya, apoyaran una ConvencicSn General de Arbi tra;f e. 

h) Cuarta Conferencia Internacional Americana. 

Celebrada en Buenos Airea del 12 de julio al 30 de agos

to de 1910. El país que ahora le toccS faltar fue Bolivia. se -

producen cambios de nombre en la organizaci6n, la Uni6n Inte.!: 

nacional de las Repúblicas Americanas, se convierte en UnicSn -

de las Repúblicas Americanas, y la Oficina Internacional pasa 
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a ser la Uni6n Panamericana, a este respecto el colombiano Jo

sé María Yepes dice que esta Cuarta Conferencia acentuaba tod_!! 

vía más la evolución de la Organizaci6n Internacional. 'al oam 

bie.r el nombre de la Oficina Internacional Americana con el de 

- Uni6n Panamericana. - ', que es seg\Úl él: 'mucho más adecuado 

y comprensivo•; agregando: 'Esto no es un simple cambio de nom 

bre. Es una transformación profunda en las relacione e de las -

repúblicas americanas•. (55) 

Otro cambio respecto a la organización ee en relación al 

Consejo Directivo, en el sentido de que un miembro da él po-
; 

dría ser designado como representante en la Conferencia, cuan-

do un país no tuviera representante alguno ante el gobierno de 

los Estados Unidos. Así éstos ya no podr!an impedi:r la partio! 

pación. en la Conferencia de algún estado americano en particu

lar, por el simple hecho de romper relaciones con él. 

Sobre las convenciones que se aprobaron, figuran las de 

propiedad literaria y artística; sobre declaraciones pecunia.-

rias, adoptándose la Doctrina Drago, (56) que se refiera al º.2 

bro de las deudas sin el empleo de la fuerza; sobre patentes -

de invención, dibujos y modolos industriales; y por último la 

convención sobre comercio. 

Con esta Conferencia termina el primer ciclo de congre-

sos panamericanos, debido a que estalla la Primera Guerra Mun

dial y como en la Segunda Conferencia Internacional se establ!, 

( 55) 

( 56) 

Citado por Gómez de la Torre, 
nal Interamericano. T. I. Ed. 
dor, 1964. PP• 89-90. 
Infra. PP• 131-135. 
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ci6 el período de celebrar dichae conferencias cada cinco aflos, 

la que correspond!a a Santiago de Chile én el mee de noviembre 

de 1914, no ee celebr6, posponiéndola hasta 1923. 

Cuevas Cancino expresa sobre la Cuarta Conferencia 'cie

rra el período de preguerra, termina con un considerable fort~ 

lecimiento de la Uni6n de Repúblicas Americanas, que tenían -

clara conciencia del significado de su grupo y de su derrotero. 

A la vez, dejaba considerablemente fortalecidos loe principios 

sostenidos por loe estados latinoamericanos, los cual.es iban -
" 

extendiendo su influencia, para poder salir de la atm6sfera de 

invernadero de las conferencias y resoluciones 0e buena volun

tad e imponerse en el mundo político•. Y .Alejandro Al.varez, 

'Estas conferencias contribuyeron sin lugar a duda a desarro-

llar y consolidar una espe'cial conciencia, la conciencia amer!, 

ca.na'• (57) 
'}AJ~"{' 

i) Quinta Conferencia Internacional ~ericana. 

se celebra en santiago de Chile del 25 de mp.rzo al 3 de 

mayo de 1923. No asistieron México, Bolivia y Per.1. Estos dos 

últimos debido a los problemas que ten!an con Chile por l.o de 

Tacna y Arica; y México porque no tenía en ese momento repre

sentante diplomático ante el Gobierno de Estados Unidos, por -

lo tanto, se acord6 la aprobaci6n del pemUtimo párrafo del 8:!: 
JI 

tículo V de la resoluci6n concerniente a la Organizaci6n de la 

Uni6n Panamericana, el cual establece que en caso de que algún 

país de Latinoamérica no tuviera representante diplomático a.--

(57) Citados por G6mez de la Torre, M. Ob. cit. p. 91. 
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creditado ante el Gobierno de Estados Unidos, en el Consejo D!, 

rectivo, ese país puede mandar un representante especial, in-

cluso puede ser otro miembro del Consejo, en cuyo caso tendrá 

tantos votos como pa:!see represente. Con esto se limit6 al po

der de loa Estados Unidos dentro de la Uni6n, pues aun cuando 

rompiera relaciones diplomáticae con un pa!e determinado o co!! 

sidera:ra a una persona non grata, no era suficiente para dejar 

sin representaci6n, ante el organismo, al país en cueeti6n. 

Otro de los puntos importantes y de gran trascendencia -

que se anal.iza.ron en esta Conferencia, fue el tratado pkll'a ev:!, 

ta.r o prevenir conflictos entra Estados .hm.)ricanos o Pacto Go_!! 

dra. SU inspirador fue el paraguayo Manuel Gondra. Establece -

el carácter obligatorio del procedimi~~to de conciliaci6n, pr.Q. 

hibiendo a .. las partee recurrir a. la. guerra o a actos hostiles 
\~¡ 

desde el momento en que empiece a funcionar la Comisi6n Inves-

tigadora. Reta Comisi6n se instalará dnicamente cuando eurga -

la contienda, integrándose por cinco miembros. Las resolucio-

nes de la Comisi6n carecían de valor jur!dico o·'4uerza de sén

tencias judiciales o arbitral.es, siendo simplemente de tipo i!! 

formativo. 

Con respecto a la Convenci6n Gondra, Manuel J. Sierra e_! 

presa "es un instrumento deficiente porque hasta el momento en 

que estalla el conflicto deberá proveerse a la integraci6n de 

la comisi6n respectiva ••• ". (58) Bs cierto, para que realmente 

fuera eficiente la Comiei6n de Investigaci6n es necesario que 

(58) Sierra, Manuel J. Tratado de Derecho Internacional. l')ib.)..1-
co. N.B. M6xico, 1955. P• 420. 
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tuviera la caracter:l'.stica de ser permanente, para as! poder a

delantarse a cualquier contienda e inclúso dar medidas necesa

rias para cesar la disputa. 

En total. se dieron cinco convenciones, diecinueve resol~ 

ciones y numerosas recomendaciones y declaraciones. 

j) Sexta Conferencia Internacional Americana. 

Celebrada en La Habana del 16 de enero al 20 do febrero 

de 1928. Asistieron todos los Estados americanos sin excepci6n. 

Los puntos sobresalientes de esta Conferencia, fueron: 

1.- La modificaci6n de la estructura y :fUncionamiento de 

la Uni6n Pa.namerice.na. Se define a 6sta, diciendo, 'Ea una u

nién moral que descansa en la igualdad jurídica de las repd.bl! 

cae del continente y en el respeto mutuo de loe derechos inhe

rentes a au completa independencia'. (59) 

Para J. M. Yepes tel. concepto es un error pues le qui ta 

la esencia principal a tal organismo, siendo en el aspecto po

lítico expresa el 'error irreparable y :fUnesto de la conven--

ción de 19281 fue haber eliminado toda posibilidad de que la Q 

ni6n Panamericana ejerciere funciones pol:l'.ticaa•, más adelante 

indica 'Las instituciones de este linaje deben tener como in--

disp~nsable las funciones pol:l'.ticaa•. (60) '~ \i' 

Se enumeraron los 6rganos de la Unión, siendo: la Conr,e

rencia Internacional Americana, que se reunir!a en-plazos no -

superiores a los cinco a.flos; la Uni6n Pe.namericana, dirigida -

por un Consejo Directivo, teniendo su sede en Washington, y o

(59) Definición tomada del libro de Gómez de la Torre, M. Ob. 
cit. P• 103. 

(60) !bid. 
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tros 6rganos que se establecer!an en virtud de convenciones eE 

tre loa Estados Americanos. Este ·tratado nunca recibi6 las 

veintiuna ratificaciones indispensables para que fuera vigente. 

2.- Se trat6 el tema de la intervenci6n, siendo el Seer! 

tario de Estado de los Estados Unidos, Charlea Evans Hughee, -

quien habl6 de interposici6n y no de intervenci6n, as! preten

dió justificar "la injerencia de un pa!e en la política inter

na de otros, en casos excepcionales". (61) No fue firme.do nin

gún tratado sobre esta mat~ria, pero se sentaron las bases pa

ra la Conferencia de ~ontev;!.deo de 1933. ,,, 
3.- Fu.e una Conferencia eminentemente codificadora, se -

suscribieron tratados sobre: aviación comercial, propiedad li

teraria y e.rt:!sUca., funcionarios diplomáticos, agentes consu

lares, neutralidad marítima, derecho de asilo, condici6n de ª! 

tre.njeroa y el C6digo de Bustamante,~éste no fue firmado por -

Estados Unidos. 

4.- Sobre el arbitre.je obligatorio se resolvi6 que era -

la dnica forma de resolver pacíficamente le.e controversia.e. P! 

re. dar forma a tal principio se convoc6 una. conferencia en wa.

shington para 1928, llamada Conferencia Internacional America

na de Conciliaci6n y Arbitraje, diéronee tres instrumentos: -

Convenci6n General de Conciliaci6n Interamerice.na, Tratado Ge

neral de Arbitraje Interameri~e.no y un Protocolo d~Arbitraje 

Progresivo. 

k) Séptima Conferencia Internacional Americe.na.. 

(61) Loo. cit. p. 104. 
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Llevada a cabo en MonteVideo del 3 e.l 26 de diciembre de 

1933. Participaron veinte pa!ses, fa.1.tando Costa Rica. Le co~ 

rreeponde a esta Conferencia hablar propiamente del principio 

de no intorvenci6n, (62) y plasmarlo en el artículo 8oce- del -

Convenio sobre los Derechos y Deberes de los Estados. Estados 
J 

Unidos se adhiere, por primera vez, a tal. principio, pues ant! 

riormente habl6 de interpoeici6n. (63) 

Otras Convenciones f\teron nobre: Bxtradici6n, Asilo pol! 

tico, Nacionalidad y Nacionalidad de la lfujer, y Asilo. Se fi,!: 

mó un protocolo adicional al Pacto Gondra y se vot6 por un pr.2, 

tocolo adicional a la Convenci6n General de Conciliaci6n Inte

ramericana, (64) y una Acta Declaratoria de la intenci6n de - · 

suscribir los Pactos tendientes a la Solución por medios pao:C

ficos de loe Conflictos Internacionales. 

Se propuso un proyecto·· sobre el Código de Paz, por la de 
~. ¡,.-

legación menea.na, el cual influiría en la elaboración del Pa_2 
to de Bogotá de 1948. (65) 

l) Octava Conferencia Internacional Americana. 

Celebrada en Lima del 9 al. 27 de cliciembre de 1938. Aei~ 

tieron todos loe pa:Csee americanos. Sobre convenciones no se -

firmó nineuna, .pero en cambio se dieron ciento doce declaraci.2. 

nea, resoluciones y recomendaciones. Entre las más importantes 
~ 

es la Declaración de los Principios de la solidaridad de Am~r.! 

ca o Declaración de Lima, que como su nombre lo indica eetimu-

(62l Infra. pp. 105 y se. 
(63 supra. P• 53. 
{64 Loe. cit. 
(65 Infra. pp. 70-81. 
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16 la solidaridad continental por medio de la declaraci6n de -

los principios americanos y ae perfeccion6 el procedimiento de 
\ 

conaul ta de los Ministro\1 de Relaciones Exteriores. TambitSn se 

di6 la Declaraci6n de Principios Americanos, siendo .Sstosz la 

no intervenci6n, la soluci1fo pac!fica de controve!'sias, .. la prE_ 

hibici6n de la fuerza, el respeto al derecho i~ternacional, la 

aplicaci6n de los tratados, etn. 

m) Novena Conferent'.ia Internacional Americana. 

En esta ocasi6n su sede fue Bogotá, desarrollándose del 

30 de marzo al 2 de mayo de 1948. Al igual que la anterior, PO! 

ticiparon todos los Estados Amoricenos, hubo observadores de -
•' \1 

las Naciones Unidas y de la Uni6n Panamericana. 

Bata Cont"erencia se debi6 reunir en 1943, pero debido a 

que ~::tal.16 la Segunda Guerra Mundial en 1939, no se llev6 a -

cabo sino hasta 1948. 

Los principales instrumentos internacionaleá adoptados : 

en esta Conferencia fueron, cinco convenciones,: la Carta de la 

Organizaci6n de loe Estados 'Americanos o Carta de Bogotá; el -

Tratado Americano de Soluciones Pacíficas o Pacto de Bogotá -

(66); Convenio Econ6mico de Bogotá; Convenci6n lnteramericana 

sobre Conceei6n de,. loe derechos pol:!\icoe de la mujer y la Co,e 
" 

ceei6n de los derechos ciViles de la mujer. Se dieron cuarenta 

y seis resoluciones, recomendaciones, declaraciones y otros a

cuerdos. 

Varios autores dan su punto de Vista personal sobr11 la -

(66) lbid. 
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cel2braci6n de la Novena Conferencia, as! Cuevas Cancino expr2_ 

ea que fue extraordinariamente fructií~Ta, 'porque no solo y -

en primer lugil.l', se ocup6 de elaborar una verdadera constitu-

ci6n, que encarn6 todas las magnas tendencias que una vez y o

tra habían aparecido en las· reuniones iuteramericanas. Cons--

ciente, en segundo lugar, de la larga tradici6n de eefuerzoe -

pacíficos, dio luz a un Tratado de eolucionee pacíficas que -

procu:aba coordinar lo hecho e ir hasta hacer de la guerra una 

imposibilidad jurídica•. Lleras Camargo expresa, 'La sola apr~ 

baci6n de la Carta de los Estados Americanos (OEA) bastaría P.! 

ra consagrar a esta Asamblea como un acontecimiento capital en 

la historia del Panamericanismo'. (67) 

En efecto, esta Conferencia ea la culminaci6n de loe es

fuerzos que ae empezaron a generar desde Bolívar, pues en ella 

se plasman y fortalecen loe principios americanos, llegando a 

lo que ahora conocemos como Sistema Interamericano, t~rmino -

que se empieza a utilizar en la Conferencia Interamericana so

bre prpblemas de la Guerra y de la Paz de 1945, la cual veremos 
/.. 

más adelante. (6B) 

• En el aspecto internacional ea de gran importancia la -

Carta d.~ la Organizaci6n de los Estados Americanos, debido a -

q~e se da como un 6rgano regional dentro de las Naciones Uni-

das (69), y esto ocasion6 que las convenciones, resoluciones, 

declaraciones y recomendaciones dadas tiempo atrás no quedaran 

fuera de un marco jurídico y constitucional que se estableci6 

(67~ Autores citados por G6mez de la Torre, M. Ob. cit. P• 186. 
(68 In!ra •. PP• 59-61. 
(69 supra. p. 31. 
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a partir de la Organizaci6n da las Naciones Unidas, aaí el bl.2. 

que americano aprovech6 la creaci6n de tal organización, para 

elaborar y suscribir un Pacto Constitutivo de las Américas. 

Después de esta Conferencia eiguj.eron otras, pero en vez 

de llamarse Conferencias Internacional.ea Americanas, ee denoJD! 

ne.ron de acuerdo con la Carta de la Organización de loe Esta-

dos Americanos, Conferencias Interamertcanas, las cuales no e.!! 

tudiaremos en este trabajo debido a que, en primer lugar son -

demasiadas y en segundo lugar porque estamos analizando a loe 

Organismos regional.ea americanos, siendo únicamente la Organi

zación de los Estados Americanos, y como ~eta se creó en la N.2, 

vena. Conferencia, quedaron ald plasmados tanto sus órganos co

mo funciones, aun cuando ha habido reforma.e por el protocolo -

de Buenos Aires de 1967, sobre las cual.ea nos basaremos direc

tamente para conocer sus nuevos órganos y funciones. 

Antes de pasar a ese inciso, es necesario hacer menci6n 

de las Conferencias Especiales que se desarrollaron al margen 

del mecanismo general antes sellalado, pero que fueron motiva-

das por circunstancias particulares, la primera fue la de Wa.-

shington en 1928, mencionada anteriormente (70), después la de 

Buenos Aires de 1936, la de México de 1945 y la de Río de Ja.-

neiro de 1947, estas dos dltimas junto a la Eflebrada en San -

Francisco en 1945 (71), son los antecedentes principales de la 

Organizaci6n de los Estados Americanos, porque de ellas se to

maron loe principios y declaraciones que más tarde se estampa-

(70) supra. P• 53. 
(71) supra. p. 24. 
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ron on ella+ 

n) Conferencia Interamericana de Consolidaci6n de la 

Paz. 

Celebrada en Buenos Airee del lo. al 23 de diciembre de 

1936. Ea PrankJ.in Delano Rooaevelt, presidente de los Estados 

Unidos, quien convoca a esta Conferencia para afi~ar la paz -

en América. Concurrieron todos loe Estados Americanos. se die

ron dos tratados, siendo sobre buenos ofioioe y med1aci6n y ª.2 

bre la prevenci6n de controveroiae. Ocho convenciones, la más 

sobresaliente es sobre el Mantenimiento, Afianzamiento y Rest_! 

blecimiento de la Paz, estableciendo el sistema de la consulta 

~que consiste "••• en que :frente a un amago de intervenci6n ex-

tracontinental que surga de este mismo hemisferio, o en el e

vento de cual.quier otro asunto urgente o de inter~e común, los 

países americanos convienen en consul terse entre s! con respe,2 

to a las medidas pertinentes para buscar el restablecimiento -

de la paz, o la eoluci6n del confiicto". (72) 

Finalmente se da un protocolo adicional declarándose i~ 

misible la intervenci6n, el artículo lo. dice 'Las Altas Par-

tea contratantes dec~~an inadmisible la intervenc~6n de cual

quiera de ellas, directa o indirectamente y sea cual fuere el 

motivo, en los asuntos interiores o exteriores do cualquiera ,2 

tra de las Partes. 

La violaci6n de las estipulaciones de este a.rt!culo dará 

lugar a una consulta mu.tu.a, a fin de cambiar ideas y buscar -

(72) Sepúlveda, C'sar. El Sistema Interamericano ••• p. 30. 
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procedimientos de avenimiento pacífico'. {73) 

fi) Conferencia Interamericana sobre Problemas de la 

Guerra y de la Paz. 

A excepci6n de Argentina, todos los demás países americ~ 

nos asistieron. Se da por invitaci6n de México y se celebra -

del 2J. de febrero al 8 de marzo de 1945. Fue una reuni6n fuera 

de serie, se abordaron temas de gran relevancia que sirvieron 

para l.a elaboraci6n de la Carta de la Organizaci6n de loe Est~ 

dos Americanos, asimismo se eetableci6 la actitud que deberían 

tomar loe países latinoamericanos en la conferencia sobre la -

organizaci6n internacional general, a celebrarse en San Fra.n-

cisco a partir del mes de abril de 1945, {74) y gracias a la -

acci6n regional de éstos, se da en la Carta de las Naciones U

nidas el artículo 51, que trata sobre la legítima defensa y s~ 

guridad colectiva. Se contempla la reorganizaci6n, consolida-

ci6n y fortalecimiento del Sistema Interamericano, se enumeran 

las bases del sistema interamericano de paz. 

Fue la reaoluci6n VIII o Acta de_ Chapultepec, la más im

portante, tanto para el Sistema Interamericano como para la -

creaci6n de la Organizaci6n de loa Estados Americanos. Se comp~ 

ne de dos partea, una expositiva o preámbulo y otra sustantiva. 

"La parte expositiva resume y condensa loe principios j_!! 

r!dicos elaborados durante más de medio siglo, a partir de la 

primera Conferencia, que han regido a la Comunidad americana: 

(73) 

(74) 

Curso sobre América Latina. Conferencia del 
fael de la Colina, Representante Permanente 
Martes 15 de agosto de 1978. T. I. p. 21. 
supra. P• 24. 

{59) 

Embajador Ha.
en la O.E.A. 



1). La proacripoión de la oonquieta territorial y el re

chazo de las adquisiciones territoriales logradas por la fuer

za. (I Conferencia, 1890} J 

2). Condenación de la Intervención (VII Conferencia, 

1933 y Conferencia de la Consolidación de la Paz, 1936); 

3). Reconocimiento que toda guerra o amenaza. de guerra !: 

feota de elg\Úl modo a todos los Esta.dos y pone ~n peligro la -

libertad y la justicia (Conferencia de la Consolidación de la 

Paz, 1936); 

4). Establecimiento del Sistema de Consulta en caso de -

Guerra o amena.za de Guerra (Conferencia de Consolidaci6n de la 

Paz, 1936); 

5). Rooonocim:l.ento de que cualquier a.oto susceptible de 

perturbar la paz justifica. los procedimientos de conaul ta (COA 

ferencia. de Consolida.ci6n de la Paz, 1936); 

6). Adopción de medios pac:!ficos para la solución de las 

Controversias (Conf'erencia de la Paz, 1936); 

7). Reconocimiento de que el reepeto a la personalidad, 

sobera.n:!a e independencia de loe Esta.dos constituyen la eaen-

cia del orden internacional (VIII Conferencia, 1938); 

8). Reafirmac16n del pri:nu1pio Pact:n s .. int Serva.nda (VIII 

Conferencia, 1938); 

9). Principio de la Solidaridad Continental (Declara.ci6n 

de Lima, VIII Conferencia, 1938) y 

10). Cualquier atontado contra la seguridad o integridad 

territorial de un Beta.do americano será considera.do un acto de 

agres16n contra todos (Declaración XV de la Il Reunión de Con-
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sulta; La Habana, 1940)". (75) 

La parte sustantiva, se divide en tres partea. La prime

ra trata sobre .. Principios y declaraciones, tomados más tarde -

tanto por la Carta de la Orgmñzación de los Estados America--

•) nos como por el Tratado Interamericano de Asistencia Rec!prooa. 

La segunda es sobre las medidas a tomar en caso de pgresión, -

es de aqu! de donde nace el artículo So. del Tratado· Interame

ricano de Asistencia Recíproca. La tercera es sobre áctoa y -

procedimientos recomendados que deberán ser compatibles con -

loa principios y propósitos de la futura Organización de las -

Naciones Unidas. 

o) Conferencia Interamericana para el Mantenimiento 

de la Paz y de la Seguridad del Continente. 

Celebrada en R!o de Janeiro (Petrópolia), del lo. de a.-

gosto al 2 de septiembre de 1947. Ahora le tocl a Nicaragua -

faltar y Ecuador se retiró debido a un movimiento revoluciona... 

rio. Fue convocada de acuerdo a la VIII resolución de la Conf! 

rencia celebrada en M4xico en 1945. 

Pundamentalmente ee firma el Tratado Interamericano de ! 
sistencia Recíproca, (76) para prevenir y reprimir amer.:azas y 

agresiones contra cualquier país de Am4rica, se comprometen -

las partee a usar los medios d,e solución pacífica vigentes en 

el Sistema Interamericano, .. antes de acudir a las Naciones Uni

das, se establece que cualquier ataque armado contra un Bstado 

americano se le considerará como un ataque contra todos los E! 

(75) Conferencia del Embajador De la Colina, Rafael. Ob. cit. 
PP• 26-27 • 

(76) Infra. PP• 81-83. 
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tadoe. 

2.- sus 6rganos y principales iUnoionee. 
-~.\ 

a) La Asamblea General. 

Be el 6rgano supremo de la Organizaci6n de los Estados A 
mericanoa, sus funciones son aelialadas en el artículo 52 de la 

Carta, siendo: determinar la acción y política de la Organiza

ci6n, tambi~n sobre la estructura y funciones de sus 6rganos, 

asimismo sobre la convivenciá que deben tener los Estados mie!2 

broa; coordina las actividades de los órganos, organismos y e!l 

tidades de la Organiza.ci6n entre fJÍ ··t ,_ ~n' coordina estas -

actividades con otraá de 1ae difa!'en+ ,\i ti ~ciónes del Sie

tema Interamericano; tanto ·con las N e Unidas como con -;-

sus organismos especializo.dos ayuda a armonizar la cooperación 
~ cori'·espondi ente; aprueba el progfltmai-presupueato de la Organi-

zaci61:i y fi~a las cuotas de sus miembros; da las normas gener~ 

les para el funcionamiento de la Secretaría General, y e.prueba 

su. reglamento. 

Además de estas iUnciones, existen otras disposiciones -

sobre la Asamblea, siendo según el artículo 54 de la Carta de 
1 

la Organización, que todos los estados miembros tienen derecho 

a estar representados en ella y cada uno de ellos tiene dere-

cho a un. voto, y de acuerdo al art!culo 57, las decisiones que 

adopte, aera por el voto de la mayoría abaolut~, excepto que -

se estipule que sea por dos tercios de ioe Estados miembros. 

Habrá una Comisi6n Preparatoria de la Asamblea General., 

formada por todos loe países miembros, que formul.ará proyectos 

del temario de cada período de sesiones y hará recomendaciones 
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sobre el programar-presupuesto y sobre el de resoluciones de -

cuotas y las demás funciones que le asigne la propia Asamblea. 

b) La Reunión de Consulta. de Ministros de Relaciones 

Exte:i:i.oree. 

Tieno como fin primordial el "considerar·problemas de ca 

rácter urgente y de inter~s comt1n.para los Estados Americanos, 

y para servir de Organo de Consulta". (77) 

La reunión puede ser solicitada por cualquier Estado mi E!!! 

bro, dirigida al Consejo Permanente do la Organización, doci-

lliendo por una mayor!a de votos si procede o no; en caso de a.

taque armado contra un país americano o en la zona de seguri.

dad delimitada por el art!culQ 4o. del Tratado Interamericano 

de Asistencia Rectproca, el Presidente del Consejo Permanente 

deberá efectuar la reunión de inmediato. 

Un Comi t~ Consul. ti vo de Defensa asesora al. Organo de CO,!! 

sulta sobre problemas de tipo militar que se pudieran dar por 

la aplicación de tratados de seguridad colectiva. Dicho Comit' 

es integrado por "las más al tas autoridades mili tares de los -

Estados Americanos que participen en la Reunión de Consulta". 

(78) 

e) El Consejo Permanente de la Organización. 

Depende directamente de la Asamblea General, ee compone ~ 

de un representante por cada pa.:!s m:Lembro, pudiendo designar -

representantes interinos, suplentes p asesores. 

Actuará provisionalmente como órgano de consulta en caso 

(7
7
7
8

) Artículo 59 citado por Sepúlveda, C. Derecho Int ••• p. 625 
( ) Ibid. Artículo 65. 
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de ataque armado y mientras no se lleve a cabo la Reuni6n de -

Consulta. En caso de controversias las partee pueden recurrir 

a él, para obtener sus buenos oficios o recomendarles procedi

mientos id6neoe para el arreglo pacífico de las controversias; 

las partes pueden solicitar al Presidente del Consejo, que la 

controversia sea trasladada a la Comisi6n Interamerica.na de s~ 

luciones Pacíficas, 6rgano subsidiario del Consejo. 

Previo consentimiento del Gobierno respectivo, el Conse

jo Permanente por conducto de la Comisi6n Interamericana de S~ 

luciones Pacíficas o por otro medio, puede investigar loe he-

chos que dieron origen a la controversia; en dado caso de que 

no ea·te en trámite ningdn procedimiento pacífico de controver

sias y las partes soliciten la intervenci6n del Consejo Perma

nente, ~ate por conducto de su Comisi6n, ya mencionada, consi-
~ derará si tal controversia es de su competencia<y dará sus bu,! 

nos oficios, al ser aceptados puede asistir a las partee y re

comendar loe procedimientos id6neoe para llegar al arreglo pa

cífico de la controversia. 

Otra de sus funciones es ejecutar las decisiones de la A \ .. 

eamblea o de la Reuni6n de Consulta, velar por el funcionamie,!! 

to de la secretar!a General, elaborando, cuando la Asamblea G,!. 

neral no estuviere reunida, su reglamento para cumplir con sus 

funciones administrativas y hacer recomendaciones a la Aeam--

blea sobre el funcionamiento de la organizaci6n. 

d) El Consejo Interamericano Bcon6mico y Social. 

Bate Consejo está integrado por representantes titulares 

de la más alta jerarquía, nombrados por el Gobierno respectivo 
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de cada uno de los Estados miembros. Su finalidad primo:t'dial, 

según el artículo 94 de la Carta de la Organización de los Es-,, 
tadoa Americanos es "promover la cooperación entre los países 

americanos, con el objeto de lograr au desarrollo económico.Y 

social. acelerado". (79) 

Este Consejo se reunirá a :nivel mi:nisterial por lo menos 

una vez al año y además cuando lo convoque la Asamblea General;' 

la Reuni6n de Consulta de Ministros de Relaciones Exteriores, 

por i:niciativa propia o segihi lo dispuesto en el artículo 35 -

de la Carta, el que dice: "Loe Estados Miembros convienen en -

buscar, colectivamente, solución a los problemas urgentes o -

graves que pudieren presentarse cuando el desarrollo o estabi

lidad económicos, de cualquier Estado Miembro, se vieren seri~ 

mente afectados por situaciones que no pudieren ser resueltas 

por el e afuerzo de di cho Estado". ( 80) 

e} El Comité Jurídico Interamericano. 

se compone por once juristas nacional.ea de loe Estados -

miembros, durando un período de cuatro aflos, siendo elegidos -

por ternas. Sus funciones ·principales son las de "servir de ~ 

cuerpo consultivo de la Organizaci6n en asuntos jurídicos; pr_2 

mover el desarrollo progresivo y la codificación del aerecho -

internacional, y estudiar loe problemas jurídicos referentes .ª 
la integración de loa pa!ses en de~rollo del Cont~~te y la 

posibilidad de uniformar sus .legislaciones en cuanto~ezca -

conveniente". (81) 

(79~ Loe. cit. 
(80 Ibid. p. 618. 
( 81 Ibid. p. 633. 
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f) La Secretaría Gener6l. 

Tiene su sede en la ciudad de Washington; el Secretario 

General. es elegido por la Asamblea Generf.ü. y dura cinco aflos -

en su cargo el igual que el secretario General Adjunto, los -

cuales deben de ser de nacionalidades~diferentee, no podrán -

ser' re~legidos más de una vez ni suÓedidos por una persona de 
" la misma nacionalidad. 

Las funciones de la Secretaría General sons transmitir -

las ~onvocatorias de reuniones a los Estados miembros de los ~ 

tros 6rganoa, darles asesoramiento, preparar el proyecto de ~ 

programa-presupuesto de la Organizaci6n, prestar servicios de 

secretBJ.-!a tanto a la Asamblea como a los demás 6rganos, cust~ 

diar los documentos y archivos de toda la Organizaci6n, ea la 

depositaria tanto de tratados como de acuerdos interamericanos 

y de las ratificaciones correspondientes, rendir un informe ai

nual ante la Asamblea General de sus actividades y el estado -

financiero de la Organizaci6n, y fomentar la cooperaci6n con -

otros organismos nacionales e internacionales. 

La Asamblea General, puede destituir con el voto de los 

dos tercios de loe Estados Miembros, al Secretario General o -

al secretario General Adjunto, cuando así lo requiera el buen 

funcionamiento de la Organizaci6n. 
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CAPITULO CUARTO 

MEDIOS DE SOLUCION PACIFICA DE CONTROVERSIAS, 
EN DIFERENTES TRATADOS INTERAMERICANOS. 

A.- Evoluci6n hist6rica.- Organizaci6n de los Bata 
dos Americanos.- Tratado Americano de Soluciones = 
Pacíficas o Pacto de Bogotá.- Tratado Interamerica 
no de Asistencia Recíproca.- B.- Concepto de me--= 
dios de soluci6n pacífica.- c.- Divisi6n de medios 
de soluci6n pacífica.- Políticos.- Jurídicos. 

\.: 



'• 

CAPITULO CUARTO. 

MEDIOS DB SOLUCION PACIJ.ICA DE CONTROVERSIAS 
EN DIFERENTES TRATAlXlS INTBRAiviER!CANOS~ 

A.- Evoluci6n hist6rica. 

Unicamente se estudiaran los tres principal.os tratados -

interamericanoa, que aon: la Organizaoi6n de los Estados Amer! 

ca.nos, el Tratado Americano de Soluciones Pacíficas o Pacto de 

Bogotá y el Tratado Interamericano de Asistancia Rec!proca; 

aun cuando es el tratado citado en segundo lugar, el que real

mente se aboca a los medios de soluci6n pacífica de controver-
<. 

sisa entre los.Estados Americanos, puesto que ál, menciona CU! 

lee son esos medios y además en que coneist_en; por lo que res-
'' pecta a los ot~os dos tratados, el primero de ellos es un or~ 

~ rlismo. regional dentro de las Naciones Unidas y su principal -

funci6n es el de mantener la paz y la seguridad en el Contine!! 

te Americano, pero respecto al tema que tratamos aqu!, se liJD! 

ta solamente a enumerar los medios de eoluci6n pac!fica y pre

vee la situaci6n de que le corresponde a un tratado especial -

r.eeularlos, y el dl timo o sea el Tratado Interamericano de A

si~tencia Recíproca, es en realidad un tratado de se.gu.ridad c~ 

lectiva para el Continente Americano y tambUn se limita a me_!! 

cionar cuales son los medios de soluci6n pac!fica a que deben 
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recurrir las partes pare. solucionar sus controversias. 

Ahora bien, ai.1tes de loa mencionados tratados, fueron C! 

labrados otros por los países americanos, para facilitar el a

rreglo de sus controversias, pero en vista que el Pacto de Bo

gotá establece en uno de sus art!culoa que aJ. entrar en vigor 

en ca.da uno de los Estados que lo vayan ratificando, los trat~ 

dos existentes con anterioridad y que formaron el sistema de -

paz interamericano, serán reemplazados por el mencionado Pacto, 

entonces no se estudiaran en este trabajo pues son en un mime

ro algo elevado, C6aar Sep'1lveda, en su libro El Sistema Inte

ramericano, G6nesie, Integraci6n, Decadencia, loe enumera en -

diez incluyendo al Pacto de Bogotá. 

l.- Organ1zaci6n de loe Estad~s Americanos. 

Esta organizaci6n regional. regula en su actual Cap:!tu1o 

V, la soluci6n pacífica de controversias, pues su art!culo 26 

establece la situaci6n de qua un tratado especial. seilalará loe 

medios pertinentes para dar soluci6n a las controversias que -

surjan entre los Estados Americanos, as! el artículo citado d! 

ce textualmente: "Un tratado especial establecerá loa medios ! 

decuados para resolver las controversias y determinará los pr~ 

cedimientos pertinentes a ca.da uno de los medios pacíficos, en 

forma de no dejar que ninguna controversia que surja entre los 

Beta.dos Americanos pueda quedar sin aoluci6n definitiva dentro 

de un p1azo razonable". ( 82) El tr!ltado especial. al que se re

fiere el artículo en cita es ·el Tratado Americano de Solucio--

(82) Citado por SeplU.veda, C. Derecho Internacional. ••• P• 616. 
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.!l. 

nea Pacíficas o Pacto de Bogotá, el cual fue firmado, al igual 

que la Carta de la OrganizaoicSn de loe Estados Americanos, en 

' "" la Novena Conferencia Interamericana celebrada en Bogotá en el 

año de 1948, (83) este tratado será estudiado en el punto núm2 

ro dos de este inciso. 

Las mencionadas medidao de eoluci6n pacífica de contro-

vereiae son segúu el artículo 24 de la Carta de la Organiza.--

ci6n de loe Estados Americanos, "la negociaci6n directa, loe -

buenos oficios, la medi~cicSn, la inveetigacicSn y conciliaci6n, 

el procedimiento judicial, el arbitraje y loe que especialmen

te acuerden, en cualquier momento, las Partes". (84) En el ca.

so de que estos procedimientos no logren avenir a las partee, 

hasta entonces, ellas podrán recurrir al Consejo de Seguridad 

de las Naciones Unidas, (Art. 23). 

Oomo se dijo en el Capítulo II de este trabajo, al ser -

la OrganizacicSn de loe Estados Americanos un organismo regio-· 

nel dentro de las Naciones Unidas, sus miembros primero deben 

someter sus divergencias ante ella y en dado caso de que no -

sea efectiva la reeolucicSn adoptadR, por E-1 organismo regional., 

se procederá a llevarlas ante el Consejo de Seguridad de las -

Naciones Unidas. Esto ea la eubordinacicSn del sistema regional 

el universal~ Pero a esto h~ una excepcicSn contemplada en el 

artículo 37 de la Carta de las Naciones Unidas, que permite el 

Consejo de seguridad o a una de las partes en conflicto trasl_! 

dar el conflicto al Consejo para su estudio y reeolucicSn. 

(8834) supra. p. 55. 
( ) Citado por sepúlveda, C. Derecho Internacional ••• p. 616. 
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2.- Tratado Americano dersolu~ionee Pac!ficae o PaQto de 

Bogi:>tá. 

Este Viene a reemplazar loe tratados exiatentee que has

ta esa fecha hab!an formado el sistema de paz interamericano, 

loe cueles en su mayoría no habían sido ratificados por todos 

los Botados Americanos. 

Como se se5.BJ.6 anteriormente el Pacto de Bogotá fue fir

mado en 1948 en la Novena Conferencia Interamerica.na celebrada 

en Bogotá, Colombia. Este tratado entrará en vigor entre loe -

Estados aignata.r:ioe en el orden en que vayan depositando en la 

Uni6n Panamericana, eh.ora secretaría General, sus respectivos 

instrumentos de ratificaci6n. 

Este Pacto regula como medios de aolP,ci6n pacífica a loa 

buenos oficios y .mediac16n; a la inveatigaci6n y conciliaci6n; 

al procedimiento judicial y el arbitraje. El orden de estos -

procedimientos no quiere decir que se deban seguir tel. cual, -

sino que lae partea pueden recurrir el procedimiento más ade-

cuado para ellas, no hay prelaci6n ·entre ello e. Cuando se adoI? 

ta uno de loe medios pacíficos aef1aladoa, las partee no podrán 

incoar o iniciar otro antes de terminar con aquél. 

Aun cuando la negociaci6n no s~ mencion6 en el párrafo -

anterior, si se encuentra regulada por el Pacto de Bogotá, en 

el artículo 2, segundo párrafo, el cual dice "• •• en caso de -

que entre dos o más Estados signatarios se suscite una contro

versia que, en opini6n de las partea, no pueda ser resuelta -

por negociaciones directas a trav6s de loa medios diplomátioos 

usuales, las partes se comprometen a hacer uso de loa procedi-

(70) 



., 

mientos establecidos en este tratado en la forma y condiciones 

previstas en loa a.rt!cul.oe aieuientes, o bien de loa procedi-

mientoe especia.les que, a su juicio, lee permitan llegar a Una. 

soluci6n". (85) Respecto a las negociaciones directas no hay -

en s! un capítulo eepec~al par~ ella.e, esto se debi6 a que se 

le considera como el medio más daual y elemental para dar fin 

a las controversias, dejando a las partes en completa libertad 

para conducir sus negociaciones diplomáticas por medio de Je~ 

fes de Estado baste funcionários especiales de la más alta ca

tegoría.. 

No to&aa las controversias que se lleguen a eueci te.r en

tre los Estados Americanos, son posibles de resolver por loe -

procedimientos de soluci6n pacífica, establecidos en el Pacto, 

6ste as! lo sefiala en los artículos 5o., 60. y 7o., siendo1 a) 

las materias que son de jurisdicci6n interna de alguna de las 

partes, presentándose el caso de que la Corte Internacional de 

Justicia. decida, en caso de eer necesario, si una controversia 

cae dentro de dicha materia; b) loe asuntoa que han sido re

sueltos por arreglo de lae partes, o por laudo arbitral., o por 

sentencia de un tribunal internacional o que se encuentren re

gidos por acuerdo~ío tratados en vigencia en la fecha de laº! 

lebraoi6n del Pacto de Bogotá; e) asuntos que impliquen repre

sentaci6n diplomática para proteger a nacionales que han teni-
1 • .. 
do expeditos las vías judiciales en el Estado respectivo. 

Loa procedimientos de buenos oficios 1 de mediaci6n se -

(85) Sepúlveda., C4aar. El Sistema Interamericano ••• pp. 185-l.86 
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encuentran regulados en el Capítl..lo II del Pacto de Bogotá. -

Loe buenos oficios conaiaten en la. pa.rtici',)aci6n de uno o más 

Estados Americanos o de uno o varios ciudadanos eminentP.s, PE!:!: 

ticipando a iniciativa propia o por invitaci6n, con el objeto 

de aproximar a las partea y dándoles la posibilidad de que en

cuentren una soluci6n adecuada a sus controversias. Cuando las 

partes han reanudado negociaciones directas~ el tercer o terc! 

ros Estados o el o los ciudadanos, terminan su geeti6n, pero -

en caso de ,ue las partes le soliciten que est' o eet4n preee,n 

tes en las negociaciones, as! lo harán. 

La mediaci6n, tambUn se di1 con la intervenci6n de un -

tercer o terceroG ~atados Ameri.cl:llloR o de uno o varios ciudad! 

nos eminentes, quienes son escogidos de connin ae:u.erdo por las 

partee, asieti~ndolae y encontrando una soluci6n aceptable a -

sus controversias. El o los mediadores no harán informe alguno ,, 
y lo discutido en el. conflicto será de carácter confidencial. 

Cuando las partea no se pueden poner de acuerdo en el ~ 

plazo de dos meses," o cuando iniciada le. mediaci6n en el le.peo 

de cinco meses no se ha dado una soluci6n a le. controversia, -

:las partee recurrirán inmediatamente a cualquiera de los otros 

medioQ~;;4e eoluci6n pacífica establecidoa en el Pacto. 

Al Capítulo III del Pacto, le corresponde regular los -

procedimientos de 1nvestigaci6n y conciliaci6n. El primero de 

ellos se limita al esclarecimiento de cuestiones de hecho, ri,n 

diendo un informe que pueda servir de base para. solucionar la 

controversia entre las partes, y el segundo. deberá proponer a 

las partes una f6rmula de arreglo. 
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Estos procedimientos consisten en someter la controver~ 

sia a una ComieicSn, ya sea de investigacicSn o de conciliacicSn. 

La parte que promueva estos procedimientos solicitará al Cona_! 

jo de la Organizaci6n de los Estados Americanos, que convoque 

dicha Comia16n, con lo cual quedará inmediatamente suspendido 

el confl.ioto entre loe Estados y éstos deberán de abstenerse -

de acto alguno que dificulte la conciliaci6n. 

Di.chas Comisiones se formaran de dos manerass una de -

ellas es por medio de un acuerdo bilateral haciéndose constar 

por un intercambio de notas entre las partee contratantes, de

signando cada una de ellas d~a miembros de la ComisicSn, siendo 

uno de su nacionalidad; el quinto será elegido de coim1n ~cuer

do por los ya designados, deaempefiando :f'unciones de presidente. 

La otra forma ea ouJndo, producida una contx·oversia entre dos 

Estados o más y éstos no tengan formada la Comiei6n antes men

cionada, entonces designaran dos miembros del Cuadro Permanen

te de Conciliadores Americanos, pero en este caso loa designa.. 
,:;i 

dos no deben ser de la nacionalidad de ~a~ péi-tea en conflicto; 

también elegirán a un Presidente, siendo esto por intermedie -

de loe cuatro anteriormente designados. 

El mencionado Cuadro Permanente de Conciliadores .Americ! 

nos lo formará, en la actualidad la Secretaría General, inte

grándose as!: cada Estado Americano designará dos nacioilal.es -

de una remarcada reputacicSn por su ecuanimidad, competencia y 

honorabilidad, para un per!odo de tres ailos, la secretaría re

cabará la aceptaci6n expresa de éstos y procederá a integrar-

loe en el Cuadro de Conciliadores. Cuando se presenta alguna -
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vacante los Gobiel'nos pueden llenarla, siempre y cuando sea u

no de sus nacional.ea. 

En un principio al. convocar la Comisi6n de Investigaci6n 

y Conciliaci6n, el Consejo determinará el lugar dond~ ésta de

be reunirse, deepu6e la misma Comiei6n podrii elegir el lugar o 
¡1 

los lugartes donde funcionará, éato para facilitar su trabajo. 

Las partea deben auministl•ar a la Comisi6n todos loe do

cumentos e informaciones posibles, as! como facilitarle el ci

tar a loe testigos, peritos o practicar otras diligencias en -

sus territorios respectivos, con el fin de que pueda real.izar 

su trabajo de la mejor manera. · 
J~· 

Las partee se pueden hace~· representar por Delegados Pl,! 

nipotenciarios o por agentes con el carácter de intermediarios 

entre ellas· y la Comisi6n; ésta y aquéllas pueden servirse de 

consejeros o expertos técnicos. 

Se establece ~ término de seis meses a partir de la fe

cha de c~nsti tuci6n de la Comisi6n, para que !Seta rinda su in

forme, pero las partes de ~onnb>. acuerdo pueden prorrogarlo. 

La labor de lf:tae Comisiones termina con la elaboraci6n 

de un informe ~obre la controversia, no teniendo carácter obl! 

gatorio para'lae partea, sino dnicamente el de recomendaciones. 

Cuando se llega al. acuerdo conciliatorio, se limitará la 

Comiei6n a reproducir el texto del arreglo al.canzado, publicá.B 

dose despu's de su entrega a las partee, sal.vo diapoeici6n en 

contrario. En el caso de no llegar al acuerdo conciliatorio el 

informe contendrá un resumen de.loe trabajos efectuados por la 

Comisidn, publicthidoee en un plazo de seis.meses después de b~ 
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cer la entrega a las partea, salvo que decidan otra cosa. El -

informe final se adoptará por mayoría de votos. 

El procedimiento judicial se encuentra en el Capítulo IV 

del Pacto de Bogotá. Estableciendo desde un principio, la adh~ 

si6n de cada uno de loe Estados Americanos al inciso 2o. del -

artículo 36 del Estatuto de la Corte Internacional de Justicia, 

en el sentido de reconocer como obligatoria ipso facto, la ju

riediccicSn de la citada Corte en controversias de orden jur:Cd! 

co que se susciten entre ellas, versando sobre: "a) La inter-

pretac16n de un tratado; b) Cualquier cuesti6n d~' Derecho In-

ternacional; c) La existencia de todo hecho que, si fuere eat,! 

blecido, conetituir!a la violacicSn de una obligacidn interna-

cional.; d) La naturaleza o extensicSn de la reparacicSn que ha -

de hacerse por el quebrantamiento de u.na obligacicSn interne.-

cional". (86) 

Sefiala la si tuacicSn opcional de que cuando las partes en 

conflicto por medio de la conciliacicSn no obtuvieran una solu

cicSn a su controversia y no hubieren convenido recurrir al prE, 

cedim:t.ento arbitral, pueden hacer uso de la maquina.ria autom&

tica - como l.a llama Raúl. Luis Cerd6n - esto ea, el recurrir a 

los medios de arreglo judicial. o arbitral, cuando la concilia... 

ci6n o los medios diplomáticos fracasaron. Pero en este caso -

en especial es sobre el procedimiento judicial, as! cualquiera 

de las partes tiene el derecho - cuando fracaecS la conciliaci6n 

y no hay .arbitraje - 'de recurrir a la ~orte por medio de soli-
\ 

(86) Artículo 31 del Pacto de Bógotá, ci~o por Sepdl.veda, C2_ 
ser. El Sistema Interamericano ••• p. 191. 
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ci tud eecri ta dirigida al. secretario de la misma, esta ei tua.-

ci6n se encuentra establecida en el artículo 40 del Estatuto -

de la Corte • 

.Ll.ege.do el caso de si las partes no pueden ponerse de ._ 

cuerdo sobre la.compot~noia de la Corte, sobre la controversia 

que tienen, entonces es''la propia Corte quien decidirá tal si

tuacidn. Pero si se declara incompetente para conocer de la ~ 
\ 

controversia por caer ~ata dentro de lo que estipuJ.an los ~rt! 

culos 5o., 60. y 7o. del Pacto en cueati6n, entonces la contr~ 

versia concluye inmediatamente. Y si ae declara tambi6u incom

petente por cualquier otra. ei tuación, las partes se obligan a 

someter la controversia al arbi'traje. 

La Corte a.l conocer ya de un conflicto, d~be de decidir 

en pleno, o cuando las partes lo soliciten, esa decieidn se -

puede dar por una Sala Especial. 

El procedimiento de.la Corte en la solucidn de las con-

troversias que cualquier Estado Americano le someta, aerá el -
11' establecido por Sil Estatuto. 

El Capítulo V del Pact~ticitado es sobre el procedi

miento de ar~itraje. Bate medio de soluci6n pacífica de las~ 

contro~ersias es uno de los más importantes en el Pacto'de Bo

gotá, pues se puede rv'currir a 41, cuando las partes se pongan 
\ 

de acuerdo, ya sea sobre controversias jurídicas o no, as! lasº 

partes tienen la facultad de someter su diferencia aJ. arbitra,.. 

je, con lo cuel el procedimiento judicial puede ver mermada su 

situacidn dentro del citado Pacto, puesto que de acuerdo con -

su artículo 31, al eer una controversia de orden. jurídico cae 
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bajo la competencia de la Corte Internacional de Justicia~ pe

ro por medio del arbitraje se pueden decidir diferencias tanto 

jurídicas como no jurídicas. En este sentido se expresa el ar

tículo 38 del Pacto de Bogotás "No obstante lo establecido en 

el oap:!tul.o IV de este Tratado, las Altas Partes Contratantes 

tendrán la facultad de someter a arbitraje, si se pusieren de 

acuerdo en ello, las diferencias de cualquier naturaleza, sean 

o no jur:!dicae, que hayan surgido o surgieren en lo suoesi vo -

entre ellas". (87) 

Siendo el arbitraje por voluntad de las partes, entonces 

los art!culos del Cap:!tul.o en estudio, son Wñoamente de cará~ , 
ter supletorio, o sea, se aplican en la si tuaci6n en que las -

partes de mngdn modo logren ponerse de acuerdo en la consti ~ 

ción del Tribunal de Arbitraje, as:! el artículo 40 sef'lala "••. 

cada una de las partea designará un árbitro de reconocida com

petencia en las cuestiones de derechocinternacional, que goce 

de la más alta consideración moral1 y comunicará Gata designa,

ción al Consejo de la Organización. Al propio tiempo preaenta.

rá al mismo Consejo una lista de diez juristas escogidos entre 
' 

los que forman la n6mina general de los miembros do la Corte -

Permanente de Arbitraje de La Haya, que no pertenezcan a su -

grupo naciofial. y que est~n dispuestos a aceptar el cargo". (~8) 

Tanto la designación del árbitro como ·:ra presentación de lalin 

ta de juristas debe hacerse "dentro del plazo de dos meses, co,e 

tadoe desde la notificación de la decisión de la Corte". (89) 

{
87} Ibid. P• 192. 

· 88 Ibid. PP• 192-193. 
89 Loo. cit. 
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Y después dentro del mes siguiente en el que fueron presenta-

das las listas, el Consejo de la Organizaci6n integrará el Tri 

bunal con otros tres árbitros, siendo éstos de los propuestos 

en dichas listas. 

Se puede dar el caso de que una de las partes no designa 

a su árbitro y no presenta la lista de sus candidatos, enton-

ces la otra parte tiene el derecho de pedir al Consejo de la -

Organización que constituya el Tribunal de Arbitraje. En esta 

situación, el Consejo a la parte remisa le concede un plazo de 

quince d.Ías para que cumpla con su obligaci6n y en caso de ne

gativa el Consejo formará el Tribunal. 

El Pacto de Bogotá da un término específico a las partes 

y al Tribunal para qtj.e se pongan de acuerdo sobre su controve! 

sia, siendo de tres meses contados a partir desde la instala-

ción del Tribunal, al no llegar a un acuerdo, las partes se -

comprometen co~arácter obligatorio a ir ante la Corte Inter

nacional de Justicia, mediante el procedimiento sumario. 

La sentenci.a se dicta por mayoría de votos y debe ser m.2, 

tivada; en caso.de disidencia de uno o varios árbitros quedará 
ti. 

así plasmado· en la sentencia. El laudo notificado a las partes 

decidirifla controversia en definitiva no habiendo apelación y 

., ejecutándose i'tuned:t::::!:Slllente. En caso de diferencias sobre la i' 
interpretación o ejecuci6n del laudo, serán sometidas al pro-

pio Tribunal que lo dictó. Se p~ede presentar la revisión de -

la sentencia únicamente dentro de un afio de ti~tificado el lau

do y siempre y cuwwdo se descubriere un hecho anterior a la d_!! 

cisión que fuere ignorado por el Tribuna.l. y la parte que solí-
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cite la revisi6n, pero además que pueda tener una inf1uencia -

decisiva sobre el laudo, ésto es a juicio del Tribunal. 

Como se puede apreciar el Tratado Americano de Solucio-

nes Pacíficas se aboca a que todas las disputas surgidas entre 

Estados Americanos sean resueltas por medios pacíficos, tenieE 

do la posibilidad de recurrir a cual.quiera de ellos, aJ. que le 

tengan más confianza, sin haber prelaci6n entre ellos. Taµibién 

se da la posibilidad de que las partes en conflicto busquen o

tros medios de soluci6n a sus controversias, pero es 16gico ~ 

pensar que esos medios deben ser también pacíficos. Muy loable 

esta situaci6n, pues con el transcurso del tiempo pueden sur-

gir nuevos métodos de soluci6n a controversias y las partes en 

conflicto pueden hacer uso de ellos, para lograr de una manera 

mejor una soluci6n satisfactoria a sus diferencias, demostran

do con ello que los medios de soluci6n pacífica contemplados -

en el Pacto de Bogotá, no son limitativos sino enunciativos. 

Otro de los puntos buenos del Pacto, es el del arbitraje, 

en lo referente de que al. no llegar a un acuerdo las partes -

dentro del término de tres· meses, se obligan a recurrir a la -

Corte Internacional. de Justicia, y también cuando se acepta la 
'{' 

posibilidad de que un juicio arbitral se lleve en rebeldÍa, d! 

ce Card6n que ésto "constituyen pruebas evidentes del espíritu 
e 

decidido y audaz que a.nim6 a los autores del Pacto". (90) 

En relaci6n al artículo 31 del Pacto de Bogotá, el cite.

do autor expresa: "Este artículo representa la más amplia adh! 

(90) Card6n, Raú! Luis. La Soluci6n Pacífica de Controversias 
Internacionales en el Sistema Americano. Ed. "Perrot", -
Buenos Aires, 1954. P• 82. 
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si6n colectiva que se haya brindado a la 'cláusula opcional' -

del Estatuto de la Corte y es un vigoroso impulso al desarro-

llo de la justicia internacional". (91) Concuerda J. M. Yepes 

con la opin;1.6n de Card6n y dice: 'Eso quiere decir que en ade

lante todo un continente se adhiere, por una convenci6n espe-

cial, a una cláusuJ.a que puede contener la llave de la paz fu

tura. Est4¡ ha sido posible por que el Nuevo Mw1do tiene una -

concepci6n particular de la vida internacional, porque nosotros 

tenemos aquí una tradición de juridicidad, al mismo tiempo que 
.. 

una ausencia de rivalidades y de odios hereditarios que en o--

. tras partes tornan imposible la solución pacífica de las dife

rencias entre los Estados•. (92) Como se pudo apreciar el Pac

to de Bogotá es un Tratado bien estructurado, pe~.º por desgra

cia no todos los Países Americanos lo han ratificado y vs:rios 

hicieron reservas al firmarlo que hacen imposible que toda su 

maquinaria. funcione debidamente. Los pa.Íses que hicieron las -

reservas fueron: Argentina, Bolivia, Ecuador, Estados Unidos, 

Paraguay, Perú y Nicaragua. Expresa Connell-Smi th, "Desgracia

damente, y en especial las· de los Estados Unídos eran tales -

que hacían prácticamente inoperanres los principios de arbitr! 
' \í 
je forzoso y la jurisdicci6n forz~a de la Corte Internacional, 

que representan la principal fuerza del Pacto".. ( 93) 

Desafortunad~ente~ este Tratado, después de elaborar t~ 

da una maquinaria para la soluci6n pacífica de controversias,-

(91) 
(92) 
( 93) 

!bid. p. 76. 
Loe. cit. 
Connell-Smith, Gordon. (trad. ~ng. 
ma Americano. Primera edici6n. Ed. 
253. 
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no preVi6 la si tuaci6n de que alguna de las partes sea renuente 

a promover algún medio pacífico para dilucidar su controversia, 

al resp·Jcto C:ard6n asienta: "A nuestro entender ello importa ~ 

na diferencia del sistema de soluciones pacíficas creado en B~ 

gotá. Pensamos que es necesario que exista un órgano encargado 

de vigilar por el c•.unplimiento de sul:! disposiciones, estimul~ 

do el arreglo de las controversias por medio de recomendacio-

nes dirigidas a las partes y prestando a 6stas la cooperaci6n 

que fuere menester". (94) Este Pacto no ha sido utilizado una 

sola ocasión. 

3.- Tratado Interamericano de Asistencia. Recíproca. 

Se elabor6 en la Conferencia Interamerice.na. para el Man

tenimiento de la. l?az ~a Seguridad del Continente, (95) cele

brada en Quitandinh.a.~trópolis, Río de Janeiro, el 2 de sep

tiembre de 1947 y entró en Vigor el 3 de diciembre del siguie!! 

te afio. En 1975 este Tratado sufri6 reformas por medio del Pr~ 

tocolo de reformas del Tratado Interamericano de·Asistencia R2 

cíproca, suscrito en la. Conferencia de Plenipotenciarios para 

su reforma, en San Jos6 de Costa Rica. 

Este Trata.do es eminentemente un arreglo regional de se

guridad colectiva en el Continente Americano, pero como asien• 

te. Gómez Robledo "la seguridad colecUva ha de encontrar su n_2 

cesari~. complemento en la cooperación econ6mica, en la solución 

pacífica de los conflictos y en la democracia s~nceramente vi-

(9
9
4
5
) Cardón, Raúl Luis ••• Ob. cit. p. 89. 

( ) supra. p. 61. 
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,, 
vida". (96) Tomando en cuenta este comentario es esencial y -

primordial que un Continente tenga seguridad cpJ.ectiva, medi~ 

te un Tratado que en principio de cuentas sus integrantes "con 

denan formalmente la guerra" y que se obligan "en sus relacio

nes internacionales, a v.o recurrir a la amenaza ni al uso de -

la fuerza". ( 97) Y además de que formula el principio de coro-

prometerse sus miembros a "resolver pacíficamente las contro-

versias entre sí" y de que "harán todos los esfuerzos posibles 

para lograr el arreglo pacífico de las controversias, por me--

dio de los procedimientos y mecanismos previstos en el Sistema ., 

Interamericano antes de someterlos al Consejo de Seguridad de 

las Naciones Unidas". ( 98) 

Así el Tratado de Río por medio del Protocolo de sus re

formas, toma lo que establece el Pacto de Bogotá de 1948 sobre 

los medios de soluci6n pacífica, por lo tanto únicamente expr.2, 

sa que las controversias de los Estados Americanos se resolve

ran pacíficamente, pues sería redundante el volverlos a estu

diar en él, puesto que en primera él es eminentemente un ins

trumento de seguridad colectiva y en segundo lugar ya existe -

un tratado específico para regular los medios de soluci6n pacf 

fica susceptibles de aplicarse a los conflictos de Países .Ame-

ricanos. 

(96) 

(97) 

(98) 

A diferencia del Tratado Americano de Soluciones Pacífi-

G6mez Robledo, Antonio. La Seguridad Colectiva en el 'Con
tinente Americano. Primera ed. Editado por la UNAM, ENCPS. 
México, 1960. p. 115. 
Artículo lo., citado por Seara Vázquez; M. Derecho Inter
nacional ••• p. 562. 
Ibid. Artícul9 2o. 
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cae el Tratado de Río si ha sido invocado, pero lo curioso es 

que se utilizó como un medio de arreglo pacífico y no como 

realmente se conci bi6, para la defensa del Continente. La pri

mera vez que se utilizó fue en 1948, sobre una queja de Costa 

Rica sobre Nicaragua, terminando con un Pacto de Amistad. 

B.- Concepto de medios de solución pacífica. 

C6sa.r Sepúlveda dice "Los llamados medios pacíficos de -

soluci6n de las controversias son procedimientos para ajustar 

las <µsputas entre los Estados, bien en términos de derecho, -

bien sobre ot'ros principios". ( 99) Y Reuter ee concreta a ex-

presar 'los medios de eolución pacífica son los que tienden a 
~-~ 

solucionar un conflicto reabsorbiéndolo, •••• '. (106'' 

Moreno Quintana no da un concepto general sobre medios -

de solución pacífica, pero en cambio divide a esos medios, en 

soluciones diplomáticas, comisiones de investigación y conci-

liación y soluciones jurídicas, y de cada una de ellas da su -

concepto, siendo: "Soluciones diplomáticas son aquellas que, -

basadas en la acción correspondiente, resuelven, con la colab2 

ración de terceros o sin ella, conf'lictos internacionales de -

carácter político". (101) En este tipo de soluciones enmaréa a 
j , 

la negociaci6n directa, buenos oficios y mediación. 
I', •• 

En el segundo supuesto dice: "Las comisiones internacio-

(99) Derecho Internacional ••• p. 385. ' 
(100) Reuter, Paul. (trad. y notas de J. Puente Egido}. Dere-

cho Internacional Público. Ed. Bosch. Barcelona, 1962. p. 
256. . 

(101) Ob. cit. P• 439. 
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na.les de investigación coadyuvan a la solución de los conflic

tos internacionales esclareciendo cuestiones de hecho objeto -

de interpretación divergente. Cuando se hallan f'acul ta.das para 

proponer soluciones en su informe, se convierten en comisiones 

de conciliación". (102) 

Y por Último, "Soluciones jurídicas son aquellas que, _ .. 

poi· 6rgano de un tribunal o corte de justicia, resuelven def'i

ni ti vamente, merced a la aplicación de normas de derecho y .aún 

de política internacional, conf'lictos de tal naturá.leza entre 

estados u otras per~onas internaciona1es, las que tienen obli

gación de cumplir los respectivos fallos". (103) 

En sí los medios de solución pacífica de controversias -

son todos aquellos que tienden a resolver loa conflictos entre 

Estados; ya sean de hecho o de derecho, y que convengan las ~ 

partes.libremente. 

c.- División de medios de solución pacífica. 

f! Tradic~onalmente se han dividido en jurídicos y políti-

cos, Oppenheim los llama también controversias justiciables y 
o . . ... 

no justiciables o controversias sobre los derechos respectivos 

y conflicto de interese~, respectivamente. Di.cho autor las de

fine como "Las controversias jurídicas son aquellas en las cu~ 

les las partes basan sus respectivas pretensiones y puntos.de 

vista en motivos reconocidos por el Derecho internacional. To

d~a las demás controversias se designan generalmen~e como' pol! 

(102) !bid. p. 433. 
(103) Ibid. p. 449. 
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ticas o como conflicto de intereses". (104) 

Se dice que esta di visi6n no es del todo correcta, puee·

to que algunos conflictos pueden ser de naturaleza política y 

por el contrario, pueden darse conflictos de intereses sin ser 

de na'l¡ifraleza política, como el ejemplo que señal.a Verdross -

"la demanda de creaci6n de un cementerio propto para prisione

ros de guerra". (105) 

Como seffala SepÚlveda: "Se admite tradicionalmente que~ 

xisten dos clases de medios de arreglo; los políticos y los j~ 

rídicos ••• Pertenecen al primer grupo a) la negociaci6n, b) 

los buenos oficios, c) la mediaci6n, d) las comigiones de in-

vestigeci6n, e) la conciliación, y más correctamente debieran 

ser denominados 'medios no judiciales de arreglo•. Los otros -

métodos son f) el a:rbitraje y g) la decisi6n judicial.". (106) 

En este trabajo, se verán los medios de soluci6n pacífica se--
• 

gún la clasificaci6n antes mencionada, pero es úriicamente por

que así se facilita su estudio. 

l.- Políticos~ 

a) NegociacicSn. 

Es el método más importante y utilizado para poner fi~ a 

las controversias o conflictos internacional.es. Asimismo es el 

más simple para llegar a un acuerdo entre los Estados que tie

nen divergencias internacionales y generalmente se hace uso de 

(104) 
(105) 

(106) 

Ob. cit. T. II. Vol. I. PP• 3-4. 
Verdross, Alfred. (trad. alem. Antonio Truyol y Sierra). 
Derecho Internacional. Público. Ed. Aguilar, S.A. Madrid, 
1957. p. 337. ' 
Derecho Internacional ••• p. 385. 
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(J 
él antes de pasar a otros mé.t.odos. 

· Jh.on Basaet Moore asentó: 'no hay nada que conduzca tan 

efiqazmente a la solución de las controversias como una discu

sión amplia y franca de ellas•, y a ia vez la describe como el 

'procedimiento legal. y administrativo por el cual los gobier-

nos, en el ejercicio de sus poderes indiscutibles, conducen -

sus relaciones mutuas y discuten, arreglan y solucionan sus -

controversias'. (107) 

La negociación se ~leva a cabo por los jefes de Estado, 

por ministros de relaciones exteriores~ por representantes di

plomáticos o por funcionarios de la más alta categoría, desig

nados especialmente para .efectuar la negociación. Cuando hay -

controversias que abarcan varios Estados, es común de que se -

llegue a un acuerdo por medio de un congreso o una conferencia 

internacional. 

El hecho por el cual los Estados en co?L."'licto entren a -

negociar no implica obligación aJ.guna de llegar a un acuerdo. 

Ahora bien, hay pactos de soluciones pacíficas en los c~ 

J.es se asienta que se debe agotar primeramente la negociación 

diplomática, antes de llegar al arbitraje obligatorio o al. a-

rreglo judicial.. La Carta de las Naciones Unidas señala a las 

partAs la obligación de recurrir a la negociación, para resol

ver sus controversias, antes de invocar la jurisdicción del ~ 

Consejo de Seguridad. 

La negociación puede desembocar en las siguient'es si tua-

. 
(107) Citado por Sorensen, Max ••• Ob. cit. p. 628. 
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~iones: uno de los Estados, reconoce las pretensiones del otro; 

aun cuando una parte no reconoce las pretensiones de la otra,

renuncia a sus derechos para lograr la paz; se puede llegar a 

un acuerdo por medio de concesiones recíprocas; los Estados l! 

tigantes no llegan a un resultado aceptable, hay una ruptura -

total de las negociaciones, y por úJ.timo, se pueden comprome-

ter a que, ya que no hubo un arreglo por vía diplomática, uti

lizar otro medio de soluci6n. 

Es indiscutible el hecho de que una negociaci6n llegue a 

buen fin, por la buena fe de cada una de las partes sobre las 

pretensiones en discusi6n y además hay que tomar en cuenta el 

buen desenvolvimiento de los diplomáticos en cueati6n • .. , 
b} Buenos oficios. 

Estos a diferencia de la negociaci6n, se efectuan con la 

intervención de un tercer Estado o ciudadano del mismo. Se dan 

cuando las partea no quieren someter sus controversias a la n~ 

gociaci6n o cuando ésta no ha arrojado una aoluci6n al con:fli~ 

to. 

SU finalidad ea el de buscar la reanudación de las nego-

ciaciones, si es que las hubo o en su caso iniciarlas, pero no 

pueden proponer directamente una ~olución al conflicto, es me

ramente un consejo. 

Como se dijo anteriormente este medio de soluci6n se e-

fectúa. por la intervenci6d de un tercer o terceros Estados o ;;,., 

de uno o varios l'iudadanos, esta participación se puede dar -

por propia iniciativa o a petición de una o de las dos partes 

en conf'.licto; el ofrecimiento de los buenos oficios no es con-
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siderado como un acto inamistoso por las partes litigiosas, é§ 

to fue regulado en las Convenciones de La Haya de 1899 y 1907, 

en el artícul.o 3o., úJ.timo párrafo, que dice "El ejercicio de 

este derecho no puede ser nunca considerado por una u otra de 

las Par-tes en litigio como un acto poco amistoso". (108) Tam-

bién dichas convenciones establecieron la posibilidad de nega! 

se a aceptar, los Estados en conflicto, los buenos oficios. 

Así se puede establecer una regla general, siendo: un -

tercer Estado no está obligado a ofrecer sus buenos oficios ni 

a intervenir cuando se lo soliciten, y las partes en conflicto, 

tampoco estan obligadas, a pedir o aceptar los buenos oficios 

de un tercer Estado. Esto únicamente se puede va1•iar cuando -

hay de por medio un tratado especial. 

. c) Mediaci.6n. 

· Al igual que ~os buenos oficios y a diferencia de la ne
\: 

gociaci6n, la mediaci6n se dá por la intervenci6n de un tercer 

o terceros"Estados o uno o varios ciudadlmos eminentes, pero .., 

no se concreta a reanudar o iniciar negociaciones, sino que se 

encamina a hacer propuestas concretas de soluci6n e incluso 

participa en las discusiones entre las partes en 1i tigio.· se -

puede dar la mediaci6n por iniciativa propia o porque una o -

las dos partes en litigio así lo solicitaron a un tercer Esta;;. 

do o a varios Estados. 

La mediaci6n es voluntaria, esto es no hay ob]J.gaci6n de 

darla ni de aceptarla, salvo que exista un tratado especial E,2 

(108) Seara Vázquez, M. Del Congreso de Viena ••• p. 296. 
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brA ella. 

Este medio de soluci6n pacífica de controversias también 

fue regulado en las Convenciones de La Haya. La Ce.rta de las -

Naciones Unidas t0JI1bién regula a la mediaci6n, pues cualquier 

Estado miembro o el Secretario General de ésta, tienen el der~ 

, cho de invocarla. de tal organismo internacional para llamar la 

atenci6n del Consejo de Seguridad o de la Asamblea General, s~ 

bre cualquier si tuaci6n que pudiera dar lugar a una controver

sia internacionSJ.. 

Las pa!'tes en conflicto mientras se esta llevando a ~~\bn 

la mediaci6n no están obligadas a suspender sus operaciones ·of 
licas. 

Aun cuando el mediador o mediadores intervienen en las -

negociacion~s, no son parte en ellas, ·por lo cual no pueden e
/_,/ 

xigir el cÍlllíplimiento del acuerdo ni pueden ser garante de él, 

a menos que exista una estipulaci6n en contrario. 

d) Investigaci6n. 

Este medio de aolucl6n pacífica sirve para esclarecer y 

fijar las cuestiones de hecho del caso· controvertido, pero no 

se establecen consecuencias jurídicas. Las comisiones de inve~ 

tigaci6n se dan mediante un acuerdo de las partes, las cuales 

fijan tanto la consti tucicSn como el funcionamiento de aquéllas, 

siendo por lo menos la indicaci6n del hecho a estudiarse, el -

modo y el plazo para la integraci6n de la comisicSn, el alcance 

de loa poderes de sus integrantes, la sede y el idioma a em--

plear, a~ como los plazos que tienen las partea para presen-

tar eue respectivos alegatos. 
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Desde luego que las comisiones de investigaci6n al ac.la-

" rar los hechos punto de diacusi6n, lo hacen desde un punto de 

vista jurídico, y pueden en ocasiones hacer aclaraciones sobre 

cuestiones de derecho, o tanto de hecho como de derecho. 

Por lo general dichas comisiones se integran por cinco -

miembros, designando dos cada parte, de los cuales uno solo de 

be ser nacional, y entre ellos eligen al quinto. En el caso de 

no ponerse de acuerdo, uno o más Estados extranjeros lo pueden 

designar. El in:forme no tiene carácter de sentencia y cada PB:!: 

te puede proceder conforme a sus intereses. 

Fue en las Convenciones de La Haya de·l899 y 1907, donde 

se encuentra regulada por primera vez la inveatigaci6n, pero -

no ea de carácter impositivo, solo se les recomienda a los Es

tados en conflicto; se excluyen de este medio de soluci6n, las 

divergencias que afecten el honor o los intereses esenciales -

de las partea interesadas. 

La Carta d~ las Naciones Unidas establece la investigBI"'• 

ci6n, siendo la Asamblea General y el Consejo de Seguridad, -

quienes son competentes para recomendar a las partes el proce

dimiento de la investigaci6n. 

e) Conciliaci6n. 

se dice que la conciliaci6n generalmente se da despu~s -
I 

de la investigaci6n, pues ya esclarecido el hecho de la contr~ 

versia, por medio de las comisiones de conciliaci6n se propo-

nen soluciones al con:flicto, l"as cuales pueden ser o no acept,!! 

das por las partes. 

La conciliaci6n tiene como fin principal facilitar un a-
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cuerdo a.nd.stoso entre las partes y pueden someterse a ella to

das las divergencias de cualquier naturaleza, sean de hecho o 

de, derecho. 

La conciliaci6n es definida por Oppenheim diciendo "es -

el procedimiento de resolver una controversia mediante su suDJ! 

si6n a una comisi6n de personas cuya tarea es dilucidar los h~ 

chos y 1~generalmente despuás de oír a las partes y de esforza.!: 

se e~~levarlas a un acuerdo) redactar un informe que contenga 

propuestas de arreglo, pero que no tiene el carácter obligato

rio 'de una decisi6n judicial o de una sentencia". (109) 

Las comisiones de conciliaci6n son permanentes, se crean 

previamente por disposiciones convencionales, por lo cual los 

Estados en conflicto deberán forzosamente someter sus conflic-
' 

tos si uno de ellos lo pide. En tanto la comisión no rinda su 

informe, las partes interesadas deben abstenerse de cualquier 

acción bálica, a esto se le da el nombre de moratoria de gue-

rra. Se puede interrumpir la concilia.ción cuando las partes -

lleguen a un acuerdo directo o· sometan sus controversias a un 

arbitraje. 

Existen diferencias entre la conciliación y la investig,!! 

ción, pues ásta tiene como objeto principal el de aclarar los 

hechos, para que posiblemente las partes lleguen a un acuerdo, 

y la conciliación tiende principalmente a llevar a las partas 

a un acuerdo por. medio de un informe rendido. Tambián difiere 

del iu-bitraje y del arreglo judicial, pues por medio de ~atoa 

(109) Ob. cit. T. II. Vol. I. p. 14. 
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existe la obligaci6n legal de dar cumplimiento a la decisi6n -

judicial o a la sentencia de un tribunal, en cambio en la con-

1biliaci6n no hay tal obligaci6n de aceptar las propuestas de a 

r:eg.1.o pacífico que son sugeridas a las partes. 

Los antecedentes de las comisiones de conciliaci6n los -

encontramos en los Tratados Bryan celebrados poI' los Estados Q 

nidos en 1913-1914 y después en 1929-1930 y 1940, por los cua.

'~s se estipula~a que si las partes en conflicto no llegaban a 

una soluci6n por medio de la v:Ca diplomática o por arbitraje, 

recurrir!an a una comisi6n mixta. integrada por cinco miembros~ 
tf· ' 

quienes en el plazo de un afio prorrogable, poa;!an investigar -

la controversia y emitir un informe fina1 de soluci6n, el cual 

podría ser aceptado o no por las partes, quedando los Estados 

entre tanto obligados a no realizar acto alguno de fuerza. Di

ce Podestá Costa, que el mérito principal de tales tratados e

ra sobre un factor psiool6gico: "el transcurso de cierto tiem

po sin que las partea pudiesen innovar contribuiría a calmar -

los ánimos y con ello se facilitaba el que la cuestidn lograse 

un entendimiento amistoso". (110) También SepÚlveda concuerda 

con el anterior autor, puea expresa: "Ese período de 'enfria.--. , . 
miento' era pastante práctico, pues muchas de las controver--

,_, 
sias se terminan cuando hay oportUDidad que los contendientes 

recapaciten". (111) .. 

(110) 

(lll) 

El Pacto de la Sociedad de Naciones toma el principio de 

Podeatá Costa, L.A. De}'echo Internaci.~nal Público. Cuar
ta edici6n. T. II. Tipográfica ~ditora Argentina. Buenos 
Aires, 1961. p. 15. 
Derecho Internacional ••• p. 388. 
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·r. 

los Tratados Bryan, en el sentido de que se obliga a sus miem

bros a no recurrir a la guerra en ningún caso sino has·ta tres 

meses después de un informe del Consejo, (Artículo 12, primer 

párrafo). No obstante ésto, loe Estados miembros de la Socie-

dad de Naciones no estaban impedidos a celebrar por separado -

tratados de conciliaci6n particu.1ar, pero si éstos no daban -

buenos resultados o eran infructuosos, no por ello las partea 

pod!an actuar en forma bélica, sino que era necesario esperar 

.el dictamen del Consejo o de la Asamblea. Así, las comisiones 

de conciliaci6n particular actuaban como 6rganos conciliato-¡i¡

rios de primera instancia y el. Consejo o la Asamblea como se-

gunda instancia. 

El Acta General de Ginebra del 26 de septiembre de 1928, 

prevé también como Dl.adio de soluci6n a la conciliaci6n, recu-

rriendo a ella en primer lugar y luego a la jurisdicci6n inte! 

nacional, en caso de conf'l.ictos jurídicos, o al arbitraje si -

es un conflicto político. 

La Carta de las Naciones Unidas enuncia a la conciliaci6n 

como uno de los primeros medios de soluci6n que las partes de

ben tomar en cuenta para llegar a una soluci6n. Tanto la Asam

blea General como el Consejo de Seguridad pueden nombrar una -

comis16n para conciliar el conflicto. 

2.- Jurídicos. 

a) Arbitraje. 

El concepto de arf:traje lo tomamos de Seara Vázquez, 

quien expresa.: "En Derecho Internacional, el arbitraje es una 

instituci6n destinada a la sol.uci6n pacífica de los conflictos 
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internacional.ea, y que ae caracteriza por el hecho de que dos 

Estados en conf1.icto someten su diferencia a la decisión de u

na persona {árbitro) o varias personas (comiFiÓn arbitral), l! 

bremente designadas por los Estados, y que deben resolver apo

yándose en el Derecho o en las normas que las partea acuerden 

señalarles". (112) 

Así, el arbitraje sirve para ajustar controversi«'s inte.!: 

nacionales, pl.>r medio de reglas jurídicas y árbitros escogidos 

por las partea conf1.ictivas. La resolución se da aplicando no.!: 

mas de 1erecho y las partea tienen la obligación de cumplir t~ 

les fallos. 

En vista de que no hay una autoridad política central a.

rriba de los Estados soberanos y de que ningún tribunal inter

nacional puede ejercer jurisdicción sobre ellos sin el reapec

ti vo consentimiento de éstos, ningún Estado puede requerir a .2 

tro para que comparezca ante un tribunal. internacional con el 

propósito de resolver una controversia entre ellos. El Tribu-

nal Permanente de Justicia Internacional fue muy explícito a -

este respecto, señalando: 'Está claramente establecido en Der~ 

cho internacio~ que ningún Estado puede, sin su consentimie_n 
í;<lf' 

to, ser obligado a someter sus controversias con otros Esta--

dos a mediáción o a arbitraje, o a cualquier otra clase de a.-

rr~lo pacífico. Tal consentimiento puede ser dado de una vez 
1 -~ 

y para siempre en la forma de obligación asumida libremente, -

pero puede por el contrario, ser dado tambi~n en un caso parti 

(112) Derecho Internacional ••• p. 325. 
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cular independiente de cualquier obligaci6n preexistente•.(113) 

El arbitraje puede darse en raz6n de un acuerdo especial, 

,por el cual las pa.!'tes se comprometen a resolver una controve.!: 

sia o varias controversias, en este caso el arbitraje es post! 

rior al nacimiento del conflicto y en ese acuerdo o compromiso 

de arbitraje queda establecido el procedimiento a seguir, la -

designaci6n de árbitros y las normas aplicables al caso, que -

pueden ser reglas de Derecho, recurso a la equidad, etc. Tam-

bién suele darse en un tratado diferente de arbitraje, pero -

contiene una cláusula compromisoria, por la cual se estipula -

que cual.quier divergencia posterior con respecto a la áplica-

ci6n o interpretaci6n del tratado será sometida al arbitraje. 

Y también mediante los tratados generales de arbitraje se est~ 

blece que todas o ciertas diferencias que surjan entre los Es

tados en el futuro serán sometidas al arbitraje. En este caso 

se pueden señalar las normas a aplicar y la designaci6n de los 

árbitros. 

Las sentencias arbitrales pueden no ser obligatorias -

cuando: no hay tratado de arbitraje válido; hay extralimita- -

ci6n en la competencia, esto ea se decide sobre materias no iE 

cluidas en el acuerd.o o se resuelve por equidad ex aequo et b,2 

no, sin que se estipulara ello; por el soborno de un árbitro -

debidamente comprobado, vicios de procedimiento y la irregula,. 

ridad en la composici6n del tribunal. 

Es en las Conferencias de La Haya en donde se reGUia el 

(113) Citado por Oppenheim. T. II. Vol. I. p. 24. 
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a~bitraje internacional, teniendo por objeto "arreglar los li

tigios entre los Estados por 1nedio de Jueces de su elecci6n y 

sobre la base del respeto del Derecho". (114) Se estipula que 

las potencias signatarias se reservan el derecho de celebrar -

nuevos Acuerdos generales o particulares de arbitraje, con el 

fin de extender el arbitraje obligatorio a todos los casos suE 

ceptibles Ptl:I'ª ello. Además en la Convenci6n de 1907, se dice 

que el arbitraje es el medio más eficaz y equitativo para. re-

sol ver los conflictos de carácter jurídico que por la v!.a. di

plomática no han sido resueltos. 

Se esta.bleci6 la Corte Permanente de Arbitraje, con sede 

en La Haya, formándose por: 1) una lista de jueces, elegidos -

por cada Estado si~tario~ nombrando cuatro personas de reco-
<:· 

nocida competencia en asuntos de derecho internacional (grupo 

nacionaJ.), de esta lista los Estados en conflicto pueden desi_s 

nar a dos de ellos, y el presidente del tribunal será escogido 

por los dos Estados, en caso de que existan divergencias al. d!!_ 

signar a esa quinta persona, un Estado neutro lo d~signará; 2) 

una oficina internacional., encarga.da del archivo y enlata a -

los Estados para organizar los arbitrajes; y 3) por un Consejo 
~ ' 

administrativo, integrado por iot represéntantes diplomáticos 

acreditados en La Haya, de las potencias signatarias, y presi

dido por el Ministro de Relaciones Exteriores de los Países B~ 

jos. Se dedica a controlar y diriglr la Oficina. 

El Tribunal. interpretará el compromiso arbitral, los tr~ 

(114) Artículo 37, citado por Seara Vázquez, M. Del Congreso -
de Viena ••• p. 303. 
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tados que se refieren a él y aplicará los pri.ncipios del Dere

cho Internacional.. La sentencia que dicte es definitiva y no -

hay apelaci6n. Respecto a la revisi6n de la sentencia solo se 

da cuando las partea se hallan reservado ese derecho y siempre 

y cuando aparezcan nuevos hechos que si hubieran sido conoci-

dos influirían de tal manera que la sentencia dada hubiera si

do diferente; tal revisi6n generalmente es ante el mismo Tri

bunal. 

La Conferencia de La Haya de 1907, modifica ciertos pun

tos de la Corte, siendo: cada Estado nombrará únicamente un áJ: 
bitro nacional, en dado caso que las terceras potencias no se 

pusieran de acuerdo al designar al quinto á.rbit~o, nombrarán -

cada una de ellas dos árbitros de las listas y por medio de un 

sorteo será elegido el presidente del Tribunal, y para los COE 

flictos de orden técnico se instituyó un procedimiento sumario 

de arbitraje. 

La Sociedad de Naciones crea en 1920 a la Corte Permane_!!. 

te de Justicia Internacional, con sede en el Palacio de la Paz, 

La Haya. Se dedicaba a dar opiniones consultivas, a instancias 

a.e la Asamblea o del Consejo de la Sociedad de Naciones, en -

cuestiones de carácter jurídico o litigio internacional y re-

solvía cuestiones que le eran sometidas. Su jurisdicción fue -

faculta ti va, pero si las partes se adherían a la cláusula op

cional anexa al protocolo de constitución, se volvía obligato

ria, para ellas. Se disolvió esta Corte por la XXa. Asamblea de 

la Sociedad de Naciones, siendo a instancias tanto d~Estados 

Unidos como de la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, 
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las cual.es no se adhirieron al protocolo ,correspondiente. 

El Pacto de la sociedad de Naciones establecía cuatro 

grupos de conflictos jurídicos que pod!an ser resueltos por el 

arbitraje, siendo: "las divergencias relativas a la interpret~ 

ci6n de un tratado; cual.quier cuesti6n de derecho internacio-

naJ.; la existencia de todo hecho que, si fuere establecido, .. -

constituiría violaci6n de una obligaci6n internacional; y la -

natural.eza o extensi6n de la reparaci6n que ha de hacerse por 

el quebrantamiento de una obligaci6n internacional.". (115) 

El Acta General de Arbitraje o Acta General para el arr_2 

glo pacífico de las diferencias internacionales, regula al. ar

bitraje como medio de soluci6n pacífica, pero en este procedi

miento no son susceptibles de arbitraje, siempre y cuando al. -

adherirse aJ. Acta, las partes aceptaron las reservas descritas 

on el artículo 39, segundo párrafo, que dice: "Estas reserva~ 

podrán formularse de manera que excluyan de los procedimientos 

descritos en la presente Acta: 

a) Las diferencias nacidas de hechos anteriores sea a la 

adhesi6n de la parte que formula la reserva, sea a la adhesi6n 

de otra Parte, con la cual la primera llegare a tener una dif! 

rencia; 

b) ~as diferencias que se refieren a asuntos que e1 dere 

cho internacional deja a la competencia exclusiva de los Esta.-

dos; 

e) Las diferenniaa que se refieren a asuntos concretos o .,. 

(115) Podestá Costa• L.A. Ob. cit. T. II. PP• 26-27. 
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a materias especial.es netamente definidas como el. Estatuto te

rritorial o pertene.cientes a categor!as bien determinadas''. (116) 

Las Naciones Unidas revisan y adoptan a las nuevas cir-

cunstancias el Acta General. de Arbitraje, entrando en vigor e

sas reformas el 20 de septiembre de 1950. 

b} Decisi6n judicial. 

A diferencia del. arbitraje, ·el arreglo o decisi6n judi-

cial se da por un tribunal. previamente establecido y f'unciona.!! 

do. Como en Derecho Internacional ningÚn Estado puede ser obl! 

gado a litigar contra su voluntad, es necesario para recurrir 

a la jurisdicci6n de un Tribunal., el consentimiento anticipado 

o en el. momento de la controversia, de los Estados litigantes. 

En l.a actualidad es la Corte Internacional de Justicia, 

creada por la Carta de las Naciones Unidas, la cual se encarga 

de dilucidar todas las controversias de orden jurídico. 

La jurisdicci6n de la Corte puede ser consul.tiva, volun

taria u obligatoria. 

La consultiva se encuentra regulada en el artículo 65 -

del Estatuto de la Corte, el cual asienta: "La Corte podrá eiiJ! 

tir opiniones consultivas respecto de cual.quier cuesti6n jurí

dica, a solicitud de cualquier organismo autorizado para ello 

por la Carta de las Naciones Uni~as, o de acuerdo con las dis

posiciones de la misma". (117) 

En este caso no hay partes en litigio mas sin embargo el 

Tribunal está obligado a dar informes de la petici6n de dicta,.. 

(116) Seara Vázquez, M. Le Paz Precaria de VersaJ.les ••• P• 307~ 
(117) seara Vázquez, M. Derecho Internacional ••• p. 471. 
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men a todos los Estados que tengan derecho a comparecer ante -

61, as! como a las organizaciones internacionales directamente 

interesadas. 

La ;jurisdicci6n voluntaria. se regula en el artícu1o 36, 

primer párrafo del· Estatuto de la Corte, siendo referente a -

"todos los 1i tigios que las partes le sometan", (118) siendo -

por un acuerdo especial o ad hoc. 

Y por último la jurisdicci6n obligatoria, se puede dar -

por tres situaciones: a) por medio de cláusula especial conte

nida en un tratado diferente a la solución pacífica de contro

versias, puede ser de materia laboral, comercio, etc., se es

tipula que cuando existan diferencias sobre la interpretación 

de dicho tratado, se recurrirá al Tribunal Internacional de -

Justicia; b) cuando se estipula en los tratauos de arreglo pa.

cífico expresamente que se recurrirá a la soluci6n judicial en 
0 . 

caao de no llegar a una conciliació~·o acuerdo arbitral. entre 

las partes; y e) por medio de la cláusuJ.a facultativa conteni

da en el artículo 36, segundo párrafo del Estatuto que asienta: 

"Loe Estados partes en el presente Estatuto podrán declarar en 

cualquier momento que reconocen como obligato~ia ~pso facto y 

sin convenio especial, ;i-especto a cualquier otro Estado que a.-
. ' 

cepte la misma obligación, la jurisdicción de la Corte en to--

das las controversias de orden ;jurídico que versen sobre: 

a. la interpretaci6n de un tratado; 

b. cualquier cueati6n de derecho internacional; 

(118) Ibid. P• 465. 
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c. la existencj.a de todo hecho que, sí fuere establecido, 

constituiría violación de u.na obligación internacional; 

d. la naturaleza o extensión de la reparación que ha de 

hacerse por el quebrantamiento de una obligación internaci~ 

nal". (119) 

El mismo artículo en su :párraf~ tercero agrega que "La -

declaración a que se refiere este artículo podrá hacerse incoE 

dicionalmente o bajo condición de reciprocidad por parte de V.!! 

rios o determinados Estados, o por determinado tiempo". (120) 

La Corte está integrada por quince miembros, no podrá ~ 

ber dos nacion~~s del mismo Estado, durarán en su cargo nueve 

años, eligiéndose un tercio de ellos cada tres años, al. frente 

de ella hay un Presidente y Vicepresidente, durando un per!odo 

de tres años. 

Se inicia la instancia ante la Corte, cuando es materia 

contenciosa por notificación del compromiso o acuerdo pactado 

entre los Estados para someter a la Corte una divergencia con

creta, esta notificación puede ser hecha por las dos partes o 

por una sola, y por requis.ición de una de las partee, en razón 

de un tratado en vigor en que se ha estipulado la obligación -

de someter a la Corte determinadas divergencias que se presen

ten en el futuro. Por lo que respecta en lo consultivo es a a~ 

licitud de la Asamblea General o del Consejo de Seguridad de -

las Naciones Unidas, así como a solic~tud de otros órganos de 

la mencionada organización internacional, autorizad~s por la A 

(119) Ibid. PP• 465-466. 
(120) Loe. cit. P• 466. 
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samblea General. 

Las partes estan representadas por agentes y asesorados 

por consejeros y abogados. 

Las audencias son públicas, salvo disposici6n en contr.!!

rio. El procedimiento es escrito y oral, el primero para la -

presentaci6n de memorias, contramemorias, y ocasionalmente ré

plicas y dúplicas, y el oral para 1a intervenci6n de 1os testi 

gos, peritos, agentes, consejeros y abogados. 

El derecho que aplica la Corte, se encuentra determinado 

en el artículo 38 de su Estatuto, a saber: "a) las convencio-

nes internacional.e}), .sean general.es o particulares, que esta-

blecen reglas expresamente reconocidas por los Estados litiga:n 

tes; b) la costumbre' internacional como prueba de una práctica 

generalmente aceptada como derecho; c) los principios genera.-

les de derecho reconocidos por las naciones civilizadas; d) -

las decisiones judiciales y las doctrinas de los publicistas -

de mayor competencia de las distintas naciones, como medio au

xiliar para la deter.minaci6n de las reglas del derecho". (121) 

La sentencia de la Corte debe ser motivada, en caso de -

que un juez sea contrario al sentido del fal1o, se agregara -

también su opini6n. Se pronuncia por mayoría de votos de los -

jueces presentes. Es definitiva e inapelable, solo es obligat_2 

ria para las partes y respecto al caso decidido, cuando inter

vino un tercer Estado por tener interés jurídico en el caso, -

también para é1 la sentencia es obligatoria •. 

(121) Ibid. 
. ,, 
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Si una. de las p8.I0tes no cumple el fallo, la. otra. parte -

de a.cuerdo con el artículo 94, segundo párrafo de la Carta de 

las Naciones Unidas, puede recurrir al Consejo de seguridad, -

quien si lo cree necesario, hará recomendaciones.o tomará medi 
' -' das pertinentes .para cumplir con la sentencia. En este sentido 

y de acuerdo al artículo 25 de la Carta, las recomendaciones o 

decisiones toma.das por el Consejo de Seguridad deben ser acep

tadas y ejecutadas por los miembros de las Naciones Unidas. 

Hay un solo caso de revisi6n de la sentencia pronunciada 

por la Corte, siendo el descubrimiento de un hecho nuevo desc.2 

nocido en el instante de emitir el fallo, esta revisi6n se har

rá dentro del plazo de 6 meses a partir del momento en que ha 

sido descubierto ese hecho nuevo, si.empre y cuando no hayan 

transcurrido<· más de 10 años desde que se dict6 sentencia. 

Dice Paul Reuter "De todos los. modos _de soluci6n pacífi

ca el jurisdiccional es el más perfecto.~No supone más que una 

cbacci6n psicol6gica, zanja la diferencia y se funda en dere-

~ho. Por lo tanto sería l6gico hacer obligatorio el recurso al 
~ f) • 

procedimiento arbitral o judicial _en todos los conflictos posi 

bles". q2ti, Es correcta la apreciaci6n del autor cita.do~ pues 

to que cual1q_uier conflicto que se suscite entre los Estados es 

recomendable someterlo a un 6rgano judicial. para· decidir sobre 

bases jurídicas y dar a cada parte lo que realmente le .corres

ponde, evitándose con ello que una de las partes pueda ejercer 

determinado poder por v:!a diplomátíca o que incluso, las par- ·· 

(122) Derecho Internacional ••• p. 276. 
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tes en controversia no participen directamente en la solución 

del confl.icto. 

No obstante que es recomendable la acci6n jurisdiccional 

la Corte en 1970 no tuvo ningún caso a resolver, as! lo asien

ta Seara Vázquez y dice "La jurisdicción voluntaria es, en e-

fecto, el pecado original de la Corte, no atribuible a ella -

misma precisamente, sino a loa miembros de la Organizaci6n de 

Naciones Unidas, que se resisten a dejar lo que ellos creen -

sus derechos a 1a. eventual solucicSn que pueda darle un órgano 

considera.do imparcial". (123) 

(123) Derecho Internacional... p·. 339. 
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CAPITULO QUINTO. 

EL PRINCIPIO DB LA NO-INTBRVENCION. 

A.- Esbozo sobre la Intervenci6n. 

Ea importante analizar, desde las épocas.más remotas, 

las intervenciones que han suf1•ido los diversos pueblos del 

mundo, para que se vea realcente el por qué de la adopci6n del 

principio de No-Intervenci6n, siendo tal principio a nivel in

ternacionaJ., pues se encuentra contemplado en la Carta de las 

Naciones Unidas. Pase.remos pues a ver usos antecedentes, pero 

de una forma breve, ya que la intervenci6n se ha presentado en 

incontables· casos, y se necesitarían volúmenes completos para 

estudiarlas. 

En la antig{.ledad era común la intervenci6n, los Estados 

mediante las armas hac:ían prevalecer su supremac:ía, fue la ~PE. 

ca en la que se reconocía el derecho del más fuerte. Tanto en 

Grecia como en Roma, países que se distinguieron el primero ~ 

'por su cultura y el. segundo por sus instituciones de derecho, 

~ra f?;.ecuente la intervenci6n para as:! lograr extender el domi 
. -

nio de cada uno de ell.os. Roma quería la dominaci6n absoluta -

de todos loa pueblos, logrando con ello una hegemonía mundial·. 

Por lo que corresponde a la Eda~ Media, surgi6 la cues-

ti6n de furlficar el_ mu.n mu.nilo tanto temporal como espiri tu~ por -
~ _, 
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medio de un imperio y de una iglesia, siendo la cat61ica; as:! 

la doctrina eristiana.reconoci6·como diVina la autoridad secu-

lar del emperador. Isidro Fabela cita a Bluntschli, d:i.ciendo -

aJ. respecto: 'La Santa Sede fundaba en· la autoridad diVina su 
. ~ . 

derecho a la dominaci6n absoluta del mundo, "como los~ antiguos 

emperadores romanos fun!laban la suya, en la forma. al menos, en 
. . -

un decreto del senado o de la voluntad del pueblo romal10. Feto 

el absolutismo eclesiástico, ere en el fondo tan poco compati

ble con el derecho del reapeto de los pueblos, como el absolu.

ti ~mo 1aico. El absolutismo·eclesiástico era todavía más peli

groso porque.se fUndaba en la voluntad insondable del todopod~ 

roso, y no reconocía en los horrbres, como el absolutismo laico, 

la facultad de ponerle lími, tes•, y después agrega, 'La antigü.~ 

dad no habría logrado crear un derecho internacion!tl.~ ,~orque -

los pueblos no hacían justicia-a los extranjeros o 'bárbaros'; 

la edad media cristiana no lo logr6 porque los pueblos creyen

tes, en su celo por la fe, no reconocieron ningÚn derecho a -

los infieles. La bella idea de la humanidad no podría alumbrar 

al mund~ mientras que la atm6sfera estuViera obscurecida por -

el humo de los actos de :fe•. (124) 

Al llegar la Edad Moderna, no cambia realmente el panor,!! 

ma sobre la intervenci6n, pues países como Espafia, Portugal, -
1 . 

• Inglaterr) Francia y Holanda con el afán de tener un mercado 

más ampl~ para sus mercancías, rehacen el mapamundi a su li-
\. 

bre antojo y desde luego aplastando a los países más débil~a. 

(124) t· cit. PP• 10-11. 
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En este sentido Moreno Quintana hace un resumen de las inter--

venciones de las grandes potencias sobre las pequeñas, a saber: 

"coalici6n austro-prtl.siana para restablecer a Luis XV! en el -

trono de Francia, 1791; expediciones revolucion::n'ias francesas 

para provocar la rebelión de los pueblos contra las dinastías 

reinantes, íd; guerras napole6nicas, 1798-1815; Santa-.!lianz~, 

1815-23; intervenciones francesa y franco-inglesa en el Río de 

La Plata, 1838-45; e~~edici6n francesa a México, 1861; inter-

vencionee armadas europe~ en los Balcanes y Asia Menor, medi.! 
""' ~ . 

dos del siglo XIX a 1914; Íd. alemanas en Austria y Checoslov.! 

quia, 1938 y en Dinamarca, Noruega, Bélgica y Luxemburgo, 1940; 

y rusas en Yugoslavia, Bulgaria y Rumania, 1945-47". (125) 

Con estos antecedentes se puede concluir que la interven 

ci6n siempre ha existido argumentando diversas formas, al habe.!: 

la practicado, pero ninguna de ellas admisible. 

En este incieg, no debemos olvidar que diferentes organi..§. 
~ . 

moa universales y regionales se han pronunciado en contra de -

la interven~'i6n; estando a favor del principio de No-Interven

ci'6n, así .. tenemos: 
Q' 

· ~) ~ Lá. Sociedad. _de Naciqnes en su artículo 10, eatablecío: 

"Loe miembros de la Sociedad se comprometen a respetar Y.ª m8:!! 

tener contra toda agresi6n exterior la integridad territorial 

·· y la independencia política presente de todos los miembros de 

la Sociedad. En caso de agresi6n, de amenaza o de peligro de .!! 

gresi6n, el Consejo determinará los medios para asegurar el 

(125) Ob. cit. p. 128. 
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cumplimiento de esta obligaci6n". (126) 

b) La Carta de las Naciones Unidas en su artículo 2o., -

·i:>árra:f'o 7o., dice: "Ninguna disposici6n de esta Carta autoriza 
i.J • -

rá a las Naciones Unidas a interv~r en los asunto 
. v. 

sencialmente de la jurisdicci6n interna de loe ~stado , ni o--

bligará a los Miembros a someter dichos asuntos a pr cedimien-· 

tos de arreglo conforme a la presente Carta; pero 
I 

pio no se opone a la aplicaci6n de las medidas coercitivas 

prescritas en el Capítulo VII". (127) 

c) La Asamblea General de las Naciones Unidas, el 21 de 

diciembre de 1965, adopt6 una resolución ~obre el principio de 

No-Intervención, en el siguiente tenor: 
,\'' 

11. Ningún Estado tiene derecho a intervenir, directa o 

indirectamente, cualquiera que sea la razón, en los asuntos in 
' -

ternos o interri.acionales de otro Estado. Por consiguiente, no 

sólo la intervención armada, sino cualquier otra forma de inj~ 

rencia o amenaza dirigida contra la personalidad d,e un·Estado 

o contra sus elementos políticos, económicos y culturales que

dan proscritas. 

2;.Ningún: Estado puede apÍicar ni fomentar el empleo de 

medidas económicas, políticas o de cualquier. otra naturaleza -

' 

,· 

para constreñir a otro Estado a subordinar ~l~ejercicio de SU:ª Q 

derechos soberanos o para obténer de él v~ntajas de cualquier 
·~;-· \ 

naturaleza. Todos los Estad9s ·'d.eben, 'también, abstenerse de O! 
~ \ . ')'' 

ganiza.r, ayudar, fomentar, financiar;· e,:Jtimular o tolerar ·~et! ~-~- .. , 

(126) Fenwick, Charles. Ob. cit. p; 783. 
(127) Seara Vázquez, M. Derecho Internacional •.•• p. 429. 
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vidades armadas subversivas a cambiar por madi.os vic;llento 

r~gimen de otro Estado, así como a intervenir en las luchas i,n 

teriores de otro E.stado. 

3. El empleo de la fuerza para privar a los pueblos de -

su identidad nacional constituye una violaci6n de eu,sflinalien~ 

bles derechos y del principio de no intervenci6n. w 

4. El riguroso respeto de estas obligaciones es una con

dici6n esencial para asegurar la coexist~ncia pacífica de las·. 

naciones, puesto que l~ práctica de la intervenci6n, en cual--
,. ..;:} 

quier' forma que sea, no s6lo constituye una violación del espf 

ritu y de la letra de la Carta, sino que, todavía más, tiende 

a crear situaciones que ponen en peligro la paz y la ~eguridad 

internacionales. 

5. Todo Estado tiene el derecho inalienabl.el'de elegir. su 

sistema político, econ6mipo, social y culturál, ain injerencia 

de ninguna clase por parte. de cualquier otro Estado. 

6. Todo ~stado débe respetar el derecho de los pue'blos y 

dte las naciones a la autodeterminación y a la, independénc~a y ' 
' ' .. 

este· derecho será ejercido libremente :fuera de toda presión e_! 

terior y con absoluto respeto a los derechos.humanos y a las -

.libertades :fundamentales. Por Cons:Í.guiente, todos loa Estados 
' . ' 

deben contribuir a la eliminación completa de la discriminaci6n 

racial y del colonial.ismo en todas sus formas y manifestaciones. 

7 •. A los fines de. la prefsente declaración, se entiend.e :;.;.. 

por 'Estados', tanto los Estados considerados individualmente, 

como los grupos de Estados. .. 
~!¡ , 

8. Nada de 1a presente declaración podrá ser interpreta.-
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do de modo que de cual.quier forma afecte a las disposiciones -

de la Carta de las N8f:iones Unidas relativas al mantenimiento 

de la paz y de la seguridad internacionales, en particular las 

contenidas en los capítulos VI, VII y VIII'• (128) 

d} La Carta de la Organizaci6n de los Estados Americanos, 

e~ su artículo 18, antes 15, establece: "Ningún Estado o grupo 

de Estados tiene derecho de intervenir, directa o t~directamen 

te, y sea cual fuere el motivo, en los asuntos internos o ex-

ternos de cualquier otro. El principio anterior excluye no so

lamente la fuerza armada, sino también cualquiera otra forma -

de ingerencia o de tendencia atentatoria de la personalidad -

.del Estado, de los elementos políticos, econ6micos y cultura-

les que lo constituyen". (129) 

B.- Concepto de Intervenci6n. 

Diferentes autores y tratadistas internacional.es han da

do, su concei;~.o de Intervenci6n, alguno.s de ellos coinci,diendo 
" 

con los elementos que utilizan y otros," agregan elementos dif,!: 

rentes, pero en sí se puede decir que. ~odos ellos coinciden en 

lo que es una intervenci6n.y sus consecuencias en el Estado i,!! 

'tervenido. Así, veremos a diferentes tratadistas dando su con

cepto de Intervenci6n y al final daremos nuestro concepto y --, . 

punto de vista personal. 

. (128) 

(129) 

Oppenheim dice "La intervenci6n es la intromisi6n dicta-

Citada por Herrero y Rubio, Alejandro. Derecho Interna-
cional Público. T. I. Cuarta edici6n. Ed. Gráficas An--
drés Martín, S•.A. Valladolidad, 1974. PP• 253-254. 
Sepúlveda,c. Derecho Internacional ••• p. 615. 
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torial. de un Estado en los asuntos de otro Estado con el ánimo 

de mantener o modificar las condiciones existentes de las co-

sas". (130) Asienta que se encuentra, la intervenci6n, por .re-., 
gla general proh1bida por el Derecho Internacional, pues afec

ta .tanto la independencia externa como la supremacía personal 

de los Estados que sufren tal si~aci6n. Pero este autor acep- ~ 

ta excepciones a tal regla, unas basadas en un derecho ~ otras 

que no se sustentan en un derecho, pero el Derecho Internacio

nal las permite. Así, las basadas en un derecho son: 

"(l) El Estado protector tiene derecho .a intervenir en -

todos los asuntps'exteriores del E~tado protegido. 

(2) Si un asunto exterior de un Estado es al mismo tiem

po, en virtud de un derech~, un asunto exterior de otro Estado, 

este ú1 timo tiene derecho a intervenir si el primero· trata el 

asunto unilateralmente. 

(3) Si un Estado cuya i~dependencie. externa o supremacía 

personal o territorial- se hallan limitadas por un tratado in-

ternacional, no cumple con 1as limitaciones convenidas, la o

tra o las otras partes tienen derecho· a intervenir. 

(4) Si un Estado viola, en tiempo de paz o de guerra, a-
~ ~ 

quellas reglas de Derecho internacional universalmente recono-

cidas por la costumbre o establecidas 'por·tratados normativos, 

los demás Estados ~ienen. derecho a intervenir y a obligar al -

infractor a que se someta a las reglas establecidas. 

· (5) Un Estado que ha g~a.ntize.do por tratado la forma de .. 
(130) Ob. cit. T. t. Vol .• 'I. P• 323. 
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Gobierno de otro Estado, o el reinado de una cierta dinastía, 

tiene derecho a intervenir si se produce un cambio en la forma 

de gobierno o de dinastía, siempre que el tratado de garantía 

haya sido concertado entre los respectivos Estados y no entre 

los monarcas personal.mente. 

(6) El derecho de, protección que tiene el Estado en fa--

vor de sus nacionales residentes en el extranjero puede ser m~ 

tivo de intervención en virtud de.un derecho aJ. cual la otra -

parte esté obligada a someterse. No hace al caso que se trate 

de la protección de la vida, de la seguridad, del honor o de -

los bienes del nacionaJ. 4fesidente en el extranjero. 

(7) Finalmente, el Pacto de la Sociedad de las' Naciones 

preveía, al igual que lo hace l,a Carta de las Naciones Unidas, 

la intervención colectiva de' los Estados. miembros con objeto -

de contener a los Estados que queb~antan la paz del mundo re~~ . 

rriendo a la guerra o a la fuerza, o amenaza con .la fuerza, -

violando de este modo las disposiciones del Pacto. Además, el 

Pacto admitía la intervención colectiva, en ciertos casos, co_g 

tra Estados que no fueran tiiieinbros de· la Sociedad~ La Carta de 

las Naciones Unidas impone a la Organización el deber de velar 

para que los Estados no. miembros obren de acuerdo con sus pri_g 

cipios en la medida que sea necesario para mantener la paz y -

la seguridad internacionales". (131) 

Las intervenciones que no se basan en derecho pero el D~ 

recho internacional admite, son: aquellas que se dan por la n~ 

(131) Ibid. PP• 325-329. 
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cesidad de la propia conservaci6n y las que son por interés -

del equilibrio d.e fuerzas. 

Para Rousseau la intervenci6n "es el acto por el cual un 

Estado se inmiscuye en los asuntos internos o externos de otro 

para exigir la ejecuci6n o la no ejecuci6n de un hecho determ! 

· nado". (132) 

Pero existen casos en los cuaJ.es si se acepta la inter-

~enci6n, llamada por Rousseau lícita, siempre y cuando sea en 

virtud de un derecho propio, siendo: "a) siempre que se pueda 

invocar un tratado especiaJ. o una norma abstracta; b) cuando ~ 

xiste una pstici6n formal de intervenci6n por parte de un go-

bierno legal; c) cuando el Estado puede invocar un interés le

gítimo, tal como la protecci6n de sus nacionales o de sus bie

nes, a condici6n, claro está, de que la intervenci6n no sea -

desproporcionada a su causa originaria, porque entonces se con 

vertiría en abusiva; d) en ciertas hip6tesis en las que el Es

tado actúa en beneficio del interés general de la comunidad i,!! 

ternacional". (133) 

Julio Diena dice: "Por intervenci6n se entiende el hecho 

de que un Estado, por propia autoridad, sin un título jurídico 

especial, se inmiscuya en los asuntos internos· o internaciona

les de otro, para imponerle determinada soluci6n en caso de -

controversia, o una línea de conducta en relaci6n a una o más 

cuestiones". (134) 

(132~ 
(133 
(134 

Ob. cit. p. 313. 
Ibid. p. 316. 
Diena, Julio. Derecho Internacional Pl1blico. (trad. de la 
4a. edici6n italiana, por J. M. Trías de Bes). Ed. Bosch. 
Barcelona, 1948. p. 142. 
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Este autor critica a quienes únicamente hablan de in·tro

misiones en los asuntos internos de un Estado, porque ello da.

ría un concepto insuficiente de la intervenci6n, pues la inde

pendencia de un Estado es tanto en lo interno como en lo exte! 

no, por lo tanto ningÚn Estado tiene derecho a intervenir en -

los acontecimientos internos o externos de otro Estado. Por r~ 

gla general, la intervenci6n debe condenarse, pues es una vio

laci6n al derecho de independencia de los Estados. Pero asien

ta -Diana- que varios autores dan excepciones a esa regla: 

"lo., en virtud del derecho de conservaci6n; 2o., en virtud de 

un tratado; 3o., cuando la intervenci6n tenga por objeto impe

dir otra, realizando lo que se denomina la contraintervenci6n; 

4o., cuando la intervenci6n tenga por fin el impedir o repri~ 

mir las violaciones del derecho internacional, especialmente -

si tiene lugar en forma colectiva. Hay tambi6n quien opina que 

la intervenci6n está justificada cuando un Estado la pide o la 

acepta de otro Estado". (135) 

Concluye, Julio Diena, diciendo: "puede afirmarse, que -

si por regla generaJ. la intervenci6n entendida en su verdadero 

sentido es un acto antijurídico, no obstante debe justificarse 

como medio id6neo para mantener, en las condiciones presentes 

de la Sociedad de los Estados, el respeto de las normas del d~ 

recho internacional, siempre y cuando se realice para impedir 

o reprimir la violaci6n de tales normas y su actuaci6n tenga -

lugar en forma colectiva". (136) 

(135) !bid. p. 143. 
{136) !bid. p. 148. 
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1 
Podestá Costa di~a: "Un Estado realiza un acto de inter

venci6n cuando, por medio de 1a presi6n diplomática o de la a~ 

ci6n militar, se ingiere, a fin de imponer su voluntad, en a-

aun.tos interiores o exteriores de otro Estado con el cual se -

encuentra en estado de paz". (137) La intervenci6n se ha dado 

por la acci6n •.milateral y eventual de los gobiernos, quienes 

son en dltima instancia 1os que deciden tal acci6n en raz6n a 

sus intereses particulares y cuando 1o permitan las circunst13:!! 

cias políticas del medio y del momento. La intervenci6n por 1o 

general ha sido utilizada por los países poderosos contra los 

débiles. En los casos de que un Estado "en ejercicio de su so

bara.nía, lesiona los derechos de otro Estado, éste tiene expe

ditas, para restablecer el derecho perturbado, las vías pro--

pias de las relaciones normales en la vida internacional: las 

negociaciones diplomáticas, los diversos medios de soluci6n P!!: 

c!fica y en dltimo extremo, si es atacado, puede usar del der~ 

cho de legítima defensa. Pero no es posible admitir como proc~ 

dimiento regular la presi6n diplomática, la amenaza de la fuer 

za, y mucho menos la intervenci6n armada, que es la guerra de 

hecho sin ninguna de las restricciones de la guerra internaci~ 

nal. Esa intervenci6n puede ser dispuesta, en muchos pa!ses, -

por simple resoluci6n del jefe del Estado como jefe de las -

fuerzas armadas y mediante una orden de desembarco, y el Esta.

do interviniente obra por la fuerza como mejor lo entienda, ~ 

sin verse obligado a respetar en los terceros la condici6n pr~ 

(137) Podestá Costa, L. A. Ob. cit. T. I. p. 103. 
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pia de loe neutral.es". (138) 

Como se puede observar, Podestá Costa, rechaza el dere-

cho de intervenci6n de cualquier Estado en otro, puesto que -

siempre se tienen las vías necesatias para arreglar cualquier 

disputa o controversia que surga entre dos Estados. Dice que -

en este Continente, han habido diferentes vías para proscribir 

la intervenci6n, como la Convenci6n sobre Derechos y Deberes -

de los Estados, ?!!ontevideo, 1933; el Protocolo Adicional de No 

intervenci6n, d.ado en Buenos Aires, en 1936; la "Declaraci6n -

de México" y el "Acta de Chapul tepec", de 1945; la Carta de la 

Organizaci6n de los Estados Americanos, de 1948; y a nivel Un! 
versal tanto la Sociedad de las Naciones como las Naciones Un! 

das, proscriben la intervenci6n. 

Moreno Quintana da el concepto de intervenci6n como "el 

acto de ingerencia ilícita de uno o más estados en los asuntos 

internos o externos de otro con ánimo de imponerle su voluntad'~ 

(139) La intervenci6n se caracteriza fundamentalmente por la ! 

licitud, o sea que no existe un derecho para actuar. Existen -

excepciones al principio de intervenci6n, siendo: "lo. el est!!

do que lo realiza hace uso de un derecho, bien o mal adquirido, 

pero reconocido convencionalmente (caso de los estados vincul~ 

dos por una relaci6n de dependencia jurídica, tratados de ga.-

rantía, etc.); 2o. el estado interventor es requerido, a tal.! 

fecto, por el intervenido (acuerdo de voluntades) (qaso de las 

tropas británicas en Grecia, 1945-48); 3o. el estado interven! 

(138) Ibid. P• 107. 
(139) Ob. cit. p. 126. 
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,N 
do consiente expresa o tácitamente la intervenci6n; o, 4o. el 

estado interventor lo hace en cal.idad de legítima defensa o a 

título de represaJ.ias 11 • (140) 

Moreno Quintana de una forma tajante expresa que la ínter 

venci6n colectiva es al igual que la individual, ilícita. 

Díaz Cisneros establece: "La intervenci6n es la ingeren-

cia de un Estado en los asuntos de otro para hacer prevalecer 

o imponer la voluntad del primero". (141) 

Dice Día~ Cisneros que las intervenciones solicitadas -

por el Estado intervenido, no se deben aceptar como una excep

ci6n al principio de no-intervenci6n, aJ. contrario deben ser -

rechazadas, pues ocasionarían la legitimidad de las interven-

Ciones realizadas por la Santa Alianza en Nápoles y Piamonte -

(1821) y Espaf1a (1823), y otras más. Puesto que, el poder leg_f 

timo al solicitar o aceptar ia intervenci6n, no tuvo en cuenta 

la voluntad del pueblo de la naci6n, poniendo como ejemplo, e~ 

te autor, la intervenci6n sufrida por :Francia con motivo de su 

Revoluci6n, tanto por Prusia como de Austria. 

Hildebrando Accioly dice: "denomínase intervenci6n la i!! 

jerencia de un Estado en los asuntos internos o externos de o

tro Estado que no depende de él, con el prop6sito de obligar a 

este Último a proceder de acuerdo con la voluntad del primero". 

(142) No se puede calificar de intervenci6n la injerencia del 

(140) 
(141) 

(142) 

Ibid. P• 127. ' 
Díaz Cisneros, César. Derecho Internacional Público. Se
gunda edici6n. T. I. Tipográfica Editora Argentina, S.A. 
Buenos Aires, 1966. p. 505. 
Accioly, Hildebrando. Tratado de Derecho Internacional -
Público. (trad. del brasileño, por el Dr. J. Luis de Az
cárraga) T.I. Diana, Artes Gráficas. Madrid, 1958. p.281. 
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protector sobre el vasallo; tampoco lo es la oferta de buenos 

oficios o mediaci6n; ni cuando esté de por medio un tratado -

que autoriza la intervenci6n; ni cuando interviene un Estado

garante para hacer respetar la neutralidad de otro Estado, el 

cual asegur6 su neutralidad mediante un tratado; ni asimismo -

se puede considerar intervenci6n el acto de legítima defensa y 

ni tampoco, cuando una organizaci6n internacional, emprende u

na acd6n determinada para mantener la paz,y la seguridad de -

sus miembros. 

Accioly da una lista de los casos en los cuales si exis

te intervenci6n, a saber: "a) cuando un Estado pretende impo-

ner o impone a otro una forma de gobierno determinada o cier-

tas instituciones políticas, o la sustituci6n del jefe del Es

tado, del soberano o' de la dinastía; b) cuando un Estado se o

pone a actos lícitos de otro, tales co~o el aumento de sus ri

quezas, el desarrollo de su comercio, la adopci6n de tal o 

cual régimen econ6rnico, etc.; c) cuando un Estado pretende o

bligar a otro o llega a obligarle a revocar cierta.~ disposiCi.2, 

nes de su legielaci6n interna, a suspender sus relaciones di-

plomáticas con tercera potencia, a aceptar o no aceptar tal o 

cual alianza, a seguir esta o aquella política, a admitir la -

interferencia de autoridad o autoridades de otro Estado en su .,, 
administraci6n de justicia o en actos cualesquiera de su comp~ 

tencia exclusiva, etc.". (143) 

Sobre las excepciones al principio de no intervenci6n, -

que se han dado generalmente, Accioly las cuestiona, diciendo: 

(143) Ibid. p. 282. 

(118) 



la intervenci6n en nombre del derecho de defensa y conserva--

ci6n, ea un equívoco, puesto que como su nombre lo indica es -

un derecho que tiene cualquier Estado de defenderse en caso de 

amenaza, pero realizando esa defensa mediante medidas adopta-

das dentro de su territorio y dentro de mi esfera de atribuci~ 

nea, en caso de no ser así, si se consideraría una intervenci6n 

pues invadiría una esfera de atribuciones ajenas e impondría -

su voluntad a otro Estado. La intervenci6n por motivos de hum~ 

ni dad, es l,oable, pero en lo pasado, orig!.n6 una serie de abu

sos. Intervenci6n para la protecci6n internacional de los dar~ 

chos del hombre, tambi~n caería en abusos, al igu.al que la hu

manitaria. Intervenci6n en caso de gu.erra civil, no la admite 

Accioly, pues aun cuando la solicite una de las partes en con

tienda, ~ato atentaría· contra la soberanía del Estado interve

nido, ya que el pueblo no estaría en libertad ni tendrÍa el d~ 

recho de elegir su gobierno, y las instituciones que crea m~s ~ 

decuadas. Lo que se denomina intervenci6n para proteger dere-

chos o intereses legítimos de nacionales en país extranjero, -

no es realmente una intervenci6n, pues todo Estado tiene el d.!!_ 

recho y el deber de proteger los intereses de sus nacional.es, 

sean residentes o est~n de paso en territorio extranjero, por 

lo cual tiene derecho de reclamar cual.quier injusticia que su

fran ellos y pedir la reparaci6n de los dafios de que hayan si-

. ,do ví~timas. En el caso de que el Estado reclamante exigiera -

para sus nacionales privilegios, entonces se daría una inter-

venci6n ilegítima. (144) 

(144) Ob. cit. pp. 283-285. 
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seara Vázquez expresa: "la intervenci6n es el acto por -

el cual un Estado, mediante la presi6n política o la fuerza, .2 

bliga o trata de obligar a otro Estado a conducirse en determ,! 

nado sentido en sus actividades internas o externas". (145) E.§ 

te autor nrJ acepta ninguna clase de intervenci6n y se señal.a -

al igual que la Corte Internacional de Justicia, contra toda -

clase de intervenciones. 

Y por úl.timo, el maestro Arellano García, conceptúa a la 

intervenci6n como "una injerencia ilícita en los asuntos inte.!': 

nos o externos de un Estado por Estado diverso". (146) Da las 

características de la i1rtervencicSn, siendo: 

11A) Es unilateral la intervencicSn repudiada. Es decir, .2 

pera por la manifestaci6n de la voluntad del Estado intervi~ 

niente, sin recabar la aquiescencia del Estado que sufre la i!; 

tervenci6n. 

B) Es imperativa la intervencicSn. El Estado que decide 

intervenir cuenta con los elementos materiales o potencialidad 

necesaria para imponer, con í1, fuerza o la amenaza de ella, o 

con medidas econcSmicae sutiles, al Estado que sufre la inter-

venci6n la conducta que pretende. 

C) Para que se produzca la intervenci6n es preciso que 

el Estado que la soporta sea un Estado soberano pues, de otra 

manera, sería considerado como natural que el Estado que ejer

ce actos de dominio sobre otro de manera normal realice las i,!! 

tP.rvenciones propias de la capitis deminutio que soporta el E~ 

(145) Derecho Internacional ••• p. 375. 
(146) Ob. cit. Vol. I. p. 465. 
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tado afectado". (147) 

Como se pudo apreciar todos los autores repudian la in~ 

tervenci6n, pero sin embargo aceptan excepciones a·ella, por~ 

jemplo: la del derecho de conservaci6n, por humanidad, la co-

lectiva, aunque esta Última Moreno Quintana la tacha de ilíci

ta tan.to como la individual; D!az: Cisneros no acepta la inter

venci6n cuando es solicitada o aceptada por el Estado interve

nido, puesto que puede ser en contra de la voluntad del pueblo 

de la naci6n; la protecci6n de los nacionales en un país extrB:!! 

nero, etc., etc. 

Ahora bien, no se debe confundir, como lo asienta Oppen

heim, Diena y D!az Cisneros, la intervenci6n con los buenos o

ficios o con la mediaci6n, (148) puesto que estos son medios -

de soluci6n pacífica de controversias y la intervenci6n no 

tiende a solucionar una contienda sino al contrario produce un 

conflicto internacional entre el Estado intervenido y el Esta,.. 

do intérventor, tanto en lo interno como en lo externo. 

El concepto que nosotros damos sobre intervenci6n es el 

siguiente: La.intervenci6n es el acto por el cual un Estado, -

llamado interviniente o interventor, hace prevalecer su volun

tad a otro, llamado Estado intervenido, en sus asuntos tanto -

internos como externos. 

En general nos podemos pronuncqar en que es inaceptable 

cualquier tipo de intervenci6~,;1 cualquier pa.!s, sin importar 

de que continente sea, pues existen en la actualidad los me~--

(147) Ibid. P• 466. 
(148) Supra. PP• 87-89. 
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dios id6neos, vía medios de soluciór1 pacífica de controversias 

o la seguridad colectiva, reconocidos por las Naciones Unidas 

y organi:;imos regionales, para lograr un entendimiento entre -

los países. Además al condenar la intervenci6n, se evita que -

los Estados actúen como jueces en su propio caso, o sea recu

rrir a la intervención de acuerdo a sus intereses nacionales. 

Para terminar este inciso transcribiremos lo que Kant y 

lord Palmerston, dijeron sobre el principio de la No-Interven

ción, así el primero de ellos expres6 'Ningún Estado debe in-

miscuirse en la Constitución y el gobierno de otro por la fue_!: 

za•. (149) Y el segundo, 'Es el principio por el cual cada nai

ci6n tiene el derecho de arreglar sus asuntos internos como le 

place, mientras no lesione a sus vecinos; es asimismo el prin

cipio por el cual una nación no tiene el derecho de poner obs

táculo, mediante la fuerza de las armas, a la voluntad de otra 

nación para elegir su gobierno o sus reglas de conducta ••• Es 

un principio sano; debería ser sagrado'. (150) 

c.- Formas de Intervención. 

Las formas que ha revestido la intervención son muchas, 

por lo tanto, únicamente veremos las más comunes, pero solame,a 

te de una manera muy sencilla, pues cada una de ellas bastaría 

para hacer un trabajo de investigación bastante completo. 

1.- Intervenciones lícitas, «Son aquellas en que el Esta.. 

do interventor actúa en razón de un derecho propio, por ejem-~ 

(149) 
(150) 

Citado por Díaz Cisneroa, C. Ob. cit. p. 508. 
Citado por EnciclopedÍa Jurídica Omeba. T. XVI. Ed. Bi-
bliográfica Omeba. Buenos Aires, lfj7· P•e675. 
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plo: un tratado especial, como :fue el caso de Cuba y Estados ~ 

nidos, siendo de 1903, el cual decía 'el gobierno de Cuba con

siente en que loa Estados Unidos puedan ejercer el derecho de 

intervenir para preservar la independencia cubana', (151) este 

tratado :fue abrogado el 29 de mayo de 1934; cuando el Estado -

protege a sua nacionales en territorio extranjero; cuando es -

por causas de humanidad, etc. 

2.- Intervenciones ilícitas, son lo contrario de las lí

citas, o sea que el Estado interventor actúa ain tener un tí~ 

lo jurídico suficiente para ello, eato ea, carece de todo der~ 

cho para actuar. 

3.- Intervenci6n diplomática, puede ser escrita o verbal; 

oficiosa, esto ea sin publicidad, u oficial caracterizihldose -

por actos públicos o dihtdoles publicidad, pero en ambas impo-

niéndoae la voluntad de otro Estado. 

Arellano García dice "el Estado interviniente utiliza -

sus agentes acreditados ante el Estado intervenido para ejer-

cer la_ correspondiente presi6n, o en términos similares, la -

preai6n ae ejerce ante loe agentes diplomáticos ,que el Estado 

intervenido tiene acreditados ante el Estado intervencionista. 
1 

También puede realizarse por el envío de notas diplomáticas o 

declaraciones de Jefe de Estado o de Secretario de asuntos ex

teriores del Estado interviniente". (152) 

Y Diena al respecto de este tipo de intervenciones dice: 

"las presiones diplomáticas son tanto más id6neaa para el lo--

(151) Citado por Accioly, H. Ob. cit. p. 281. 
(152) Ob. cit. Vol. I. p. 466. 
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gro de su fin, cuando provengan de Estados f'uertea y potentes 

respecto a Estados débiles". {153) 

4.- Intervenci6n armada se da mediante la fuerza o real_! 

zando actos de violencia, ea una de las formas violentas de iE 

tervenci6n, pues es la ocupaci6n armada de un territorio. 

5.- Intervenci6n individual, un solo Estado interviene 

en los asuntos de otro, haciendo prevalecer su voluntad. 

6.- Intervenci6n colectiva, intervienen varias potencias, 

pero se puede dar el caso de que a una sola se le confíe la iE 

tervenci6n material, en nombre de todas las demás naciones que 

quieran intervenir. 

D.- Diferentes Doctrinas de No-Intervenci6n. 

Trataremos en este inciso únicamente tres de las doctri

nas más sobresalientes del principio de No-Intervenci6n, sien

do la de Monroe, Drago y Estrada; existen más doctrinas sobre 

el principio a estudio como pueden ser la de Calvo, Tobar, Wi! 

son, Johnson-Bresniev, etc., pero las enunciad.as en un princi-

.. pio son las que han despertado má.s poUmicas, por ejemplo la -
''t 

de Monroe se le ha querido presentar como una norma jurídica -

internacional, pero en realidad es solamente una declaración~ 

nilateral del presidente James Monroe de los Estados Unidos, -

país que la ha aplicado en varias ocasiones a su libre crite-

rio. Por lo que corresponde a la doctrina Drago, ésta si ha s! 

do una doctrina reconocida internacionalmente pues se plasm6 -

{153) Ob. cit. p. 142. 
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en la Segunda Convenci6n de La Haya de 1907, aun cuando con -

ciertas diferencias a la doctrina original., siendo a iniciati

va del delegado de los Estados Unidos, Horace Porter;3 llam.ánd~ 

se Convenci6n Portar o Convenio concerniente al. empleo de la -

fuerza para el cobro de deudas contractual.es. Y por Último, la 

doctrina Estrada respecto aJ. reconocimiento de gobiernos, que 

real.mente no es tal cuando un país hace uso del derecho de le

gaci4n activo o pasivo. 

l.- Doctrina Monroe. 

El 2 de diciembre de 1823, el entonces Presidente de los 

Estados Unidos de Am6rica, James Monroe, present6 su mensaje _! 

nual. ante el Congreso, dando a conocer sus preocupaciones so-

bre las actividades de la Santa Alianza. y la amenaza de futu-

ras colonizaciones en el Continente Americano por potencias el! 

ropeas, principal.mente
0
las ambiciones rusas sobre Alaska, a e.§ 

te mensaje se le conoce como doctrina Monroe. Los puntos más -

sobresal.ientes de esta doctrina son: 

a) La no coloniza.ci6n futura de territorios americanos -

por países europeos. Al respecto el mensaje asent6 "••• los -

continentes americanos, por la condici6n libre e independiente 

que han asumido, de ahora en adelante no podrán ser considera

dos como sujetos para futura colonizaci6n por ninguna de las -

potencias europeas". (154) Esto se debio en reaJ.idad a un con

flicto de límites en la parte noroeste del Continente America

no, pues Rusia penetraba constantemente en tierras de Alaska, 

(154) Citado por Seara Vázquez, M. Del Congreso de Viena a ••• 
P• 157. 
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para pescar. El mensaje sobre que no existir!an futuras colon;!: 

zaciones en este Continente, era en realidad, como dice Herre

ro y Rubio, "contrario a las reglas en vigencia sobre la ocup~ 

ci6n de territorios nullius". (155) Pues.en esa 6poca todav!a 

existían extensiones del Continente Americano, sin haber sido 

aún exploradas, por ello el príncipe Biema.rck, calific6 a la -

doctrina como 'una impertinencia internacional'. (156) 

Como el mismo párrafo lo sefiala, la prohibici6n de fUtu

ras colonizaciones es linicamente con respecto a las potencias 

europeas, ya que los países americanos independientes sí po-

dÍan expandirse, hacer suyas las res nullius americanas. SUrge 

así la expresi6n AmtSrica para los americanos. Se ha criticado 

y con raz6n, esta postura de Estados Unidos, pues no dio un -

principio general de no-intervenci6n, sino que se reserv6 para 

s:Í mismo la intervenci6n de países del Continente,cAJnericano, -

como ejemplo: la anexi6n que hizo de ~exas, Oreg6n, California 

y Nuevo MtSxi co. 

b) La no-intervenci6n de las potencias europeas en AmtSr,! 

ca. Sobre este punto el mensaje dice: "No hemos intervenido ni 

intervendremos en las colonias o dependencias de ninguna de -

las potencias europeas actualmente existentes. Pero respecto a 

los gobiernos que han declarado su independencia y la han man

tenido y cuya independencia hemos reconocido con gran conside

raci6n y basándonos en principios justos, no podríamos contem

plar cualquier interferencia cuyo prop6sílb fUera el oprimir--

(155) Ob. cit. p. 260. 
(156) Citado por Moreno Quintana. Ob. cit. PP• 130-131. 
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los o controlar en cualquier otra forma su destino, por cual

quier potencia europea, de otro modo que como la manifestaci6n 

de una disposición inamistosa hacia los Estados Unidos •• "(157) 

Esto :fue una respuesta para la santa Alianza, quien que

ría. reconquistar para Fernando VII, rey de Espafia, las colonias 

que había perdido en el Continente Americano. se puede sefialar 

que este es el punto medular de la doctrino. de Monroe respecto 

al principio de no-intervención, pero desgraciadamente han si

do mu.chas las intervenciones que han sufrido los países ameri

canos por parte de potencias europeas y al pedir al gobierno -
' 

de Estados Unidos que hiciera. efectiva su doctrina se .ha abst~ 

nido de dar a conocer realmente su contenido, así como su in-

terpretación y aplicación. Los ejemplos de estas intervencio~ 

nea nos las da Podestá Costa "• •,• Gran Bretafia ocup6 las Islas 

Malvinas en 1833 y Belice en 1835; Francia intervino en 1838 -

en el Río de la Plata realizando un largo bloqueo, al que se ,!:! 

nió Inglaterra en 1841, y en el mi amo afio 1838 Francia bombar

deaba el puerto de Vera.cruz y la.fortaleza de San Juan de Ulúa, 

ocupando luego ambos". (158) 

e) I1a no-intervención de Estados Unidos en los asuntos -

europeos. Al respec;to dice Monroe "Nuestra política respecto a 
~""· Europa, • • • es, no in\irvenir en los asuntos internos de nin&!! 

na de sus potencias". (159) Este principio fue reconocido a.nt2 

riormente por George Washington, el 17 de septiembre de 1796, 

(157} Citado por Seara Vázquez, M. Del Congreso de 
(158 Ob. cit. T. I. Vol. I. PP• 114-115. 
(159 Citado por Seara Vázquez, M. Dél Cóngreao de 
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en su mensaje de despedida, el cual dice: 'En las guerras de -

las Potencias europeas sobre cuestiones propias nunca tomare-

moa parte, y no hubiera este.do de acuerdo con nuestra política 

hacerlo ••• •. (160) A esta política se le llama de aialamiento, 

pero en realidad Estados Unidos :nunca la ha respetado, pues c~ 

mo asienta Moreno Quintana, "intervino en las Conferencias de 

Berlín (1884), de Algecira (1906) y de Paría (1919). Después -

de la guerra de 1939-45, su participaci6n en la política mun-

dial es preponderante". (161) Tambi~n Seara Vázquez dice al -

respecto "Al perder el carácter de potencia continental para. -

adquirir el de potencia mundial, los Estados Unidos se han vi~ 

to obligados a intervenir, no s6lo en los asuntos de Europa, -

sino también en loa del mundo entero, •••"• (162) 

Se ha discutido mucho sobre la naturaleza juríd:i.ca de la 

doctrina de Monroe, pues unos autores la califican cgmo una. -

verdadera norma de derecho internacional, estando entre ellos 
~ 

Alejandro Alvarez, sobre ésto Rousseau dice "parece difícilmea 

te aceptable debido a la incertidumbre del contenido de la do~ 

trin~ y al hecho de que ningdn Estado de Iberoamérica ha dado 

ofic~almente su aprobac!i6n a la doctrina formulada en 1823". -

(163) Otros autores, la mayoría, 1.a califican simple y llana...-
~ ~ . ¿f"' te como una doctrina de carácter político, sin valor obli~ 

, torio, o como una declaraci6n unilateral por parte de los Est,! 

dos Unidos, pues no fue creada por el consentimiento de otros 

(160) Citado por Oppenheim. Ob. cit. T. I. p. 334. 

~
161) Ob. cit. P• 132. 
162) Derecho Internacional ••• p. 380. 
163) Ob. cit. P• 323. 
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Estados, por mencionar a unos cuantos tratadistas que la cons! 

deran así, estan: Oppenheim, Rousseau, lli.ena~ Fenwick, Herrero 

y Rubio, Seara Vázquez, Díaz Cisneros, Podestá Costa, Von Liszt 

y otros más. 

Ahora bien, es necesario que quede establecido que para 

que exista una norma jurídica internacional, debe de darse por 

convenios, o sea una colecUvidad de potencias, incluyendo en 

este caso a Estados Unidos, deben de estipular los derechos y 

deberes referentes a tal doctrina y obligarse recíprocamente -

sobre tales derechos y deberes mediante ese convenio. Y tam-

bién mediante la costumbre internacional se crean las citadas 

normas jurídicas, pero no se encuentra en este caso la doctri-

na de Monroe. 

Así una decla.raci6n unilateral, únicamente es la volun-

tad de quien la pronuncia y nunca puede ser obligatoria para -

el Estado frente a quien se alega. 

Aun cuando la Sociedad de las Naciones, en su artículo -
\ "~I 

21 considera a la. mul tici tada doctrina como "en·tente regional", 

no fue reconocida por todos los países, México al adherirse al 

Pacto hizo reservas negándose a considerarla como entente re--

gional. 

En la actualidad la doctt"Lna a estudio consideramos que 

ha sido superada, que aun·cuando se hubiera dado por medio de 

un convenio, sería obsoleta, puesto que las circunstancias en 

que f'ue pronunci'1da han cambiado y principalmente existe en la , :\... ' 

actuali\iad un organismo univers~, las Naciones lfnidas, y otro 
l;;\ ' ;, 

regional americano, quienes se ocupan 411.e la seguridad colecti-
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va para combatir cualquier intento de agresi6n o intrrvenci6n 

en cual.quier país. Para D!az Cisneros, la doctrina Monroe, "c~ 

rece hoy día de raz6n de ser. No tiene objeto, porque la no i~ 

tervenci6n, la no cGlonizaci6n y la no implantaci6n del siste

ma político europeo en América, están comprendidos ampliamente 

en la seguridad colectiva y las garantías recíprocas y mundia

les de dichas organizaciones universales". (16~) 

Por último, diremos que a la doctrina de Monroe, se le -

ha dado un sentido contrario a la idea inicial de no interven

ci6n y que este sentido ha favorecido grandemente a Estados U

nidos, pues ha establecido su hegemonía en los países america

nos tanto en el aspecto econ6mico y financiero como en el poli 

tico. En este sentido Von Liszt, citado por A.rellano García, -

expone sobre las tendencias hegem6nioas de la doctrina Monroet 

al decir: 'Pero ya en este mensaje se vislumbra la tendencia -

de los posteriores, en los cual.ea los Estados Unidos fueron e~ 

tableciendo cada vez de una. manera más concreta - con la opos! 

ci6n de Europa y, en parte, de los demás Estados americanos -

que a ellos, como potencia protectora panamericana, les corre~ 

ponde un predolllinio aun sobre los Estados suramericanos y cen

troamericanos en sus luchas con las potencias europeas y en -

sus asuntos interiores (América para los Estados Unidos); asp! 

raci6n que está, :naturalmente, en opoaici6n manifiesta con el 

principio de la no intervenci6n. Desde su guerra victoriosa -

con Espafia, el imperialismo norteamericano {Roosevelt, Taft, 

(164) Ob. cit.1 P• 545. 
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Wilson) ha acentuado más sus pretensiones de intervenir, como 

potencia mundial, en los asll.ntoa universales (intervenci6n en 

la Conferencia de Algeciras, 1906). Esta política ha llegado a 

su más aguda forma en el tratado con Panamá y en la a.nexi6n de 

las Filipinas. Con esto puede apreciarse en toda su exactitud 

el pensamiento fundamental del mensaje de 1823.'' La doctrina de 

Monroe queda totalmente bastardeada o aniquilada con la inter

venci6n de Íos Estados Unidos en la guerra mundial, para impo

ner por la fuerza, como decían, a las potencias centrales eur_2 

peas, las normas democráticas de la Constitución norteameriC,! 

na'. (165) 

Con lo dicho anteriormente podemos concluir que la doc-

trina. de Monroe fue únicamente una declaración unilateral por 

parte del quinto presidente de los Estados Unidos, James Mon•• 

roe, sin tener por lo tanto ningifu valor ;jurídico y apoyamos -

todas las críticas contrarias que se han elaborado sobre tal -

doctrina. 

2.- Doctrina Drago. 

Se debe al .Ministro de Relaciones Exteriores de la Arge_a 

tina, Luis María Drago, quien envi6 al gobierno de los Estados 

Unidos, el punto de vista de la Argentina sobre la interven-

ci6n a Venezuela en 1902, por Alemania, Italia y Gran Bretafia, 

quienes exigÍa.n el pago de lo adeudado y que los dafios sufri...,~ 

dos por sus SÚbdi tos fueran resarcidos, al no lograr tal.es ob

jeti vos, decretaron el bombardeo a La Guayra, Puerto Cabello y 

(165) Ob. cit. Vol. I. P• 479 •.. ,, 
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Maracaibo y el bloqueo pacífico. 

La nota que dirigio Drago al gobierno de los Estados Un! 

dos, el 29 de diciembre de 1902, fue en el siguiente tenor: -

'Lo único que la República Argentina sostiene y lo que vería -

con gran satisfacci6n consagrado con motivo de los sucesos de 

Venezuela, es el principio, ya aceptado, de que no puede haber 

expansión territorial europea en América, ni opresi6n de los -

pueblos de este continente, porque una desgraciada situaci6n -

financiera pudiese llevar a alguno de ellos a diferir el cwn-

plimiento de sus compromisos. En una palabra, el principio q~e 

quisiera ver reconocido es el que la deuda pública no puede -

dar lu~a.r a la intervención armada, ni menos a la ocupaci6n m_!! 

terial del suelo de las naciones americanas por una potencia -

europea•. (166) La esencia de este mensaje es repudiar la in-

tervenci6n armada para que un Estado.se vea obligado a pagar -

su deuda pública y que por tal hecho las potencias europeas no 

deben ocupar el territorio de las naciones americanas. 

TEÍinbién en este mensaje se hace. :r;,eferencia a la Doctrina 

?rlonroe para lograr de Estados Unidos su intervenci6n y desech~ 

ra la intervenci6n europea, tomando en cuenta el principio de 

no intervenci6n de las potencias europeas en América. Al res-

pecto Hay, Secretario do Estado, de los Estados Unidos, trans

cribi6 en vía de contestación un mensaje del presidente Theod,2 

re Roosevelt al Congreso, del 2 de diciembre de 1901, el cual 

decía: 'Que por la Doctrina Monroe no garantizamos a ii.ingún El! 

(166) Citado por Herrero y Rubio, A. Ob. cit. P• 264. 
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tado contra la represi6n que pueda acarrearle su inconducta, -

con tal que esa represi6n no asuma. la forma de adquisici6n de 

territorio por ningún poder no americano; ••• sin expresar a-

sentimiento ni desentimiento con las doctrinas hábilmente ex-

puestas en la nota del ministro argentino'. (167) La contesta

ci6n que se di.6 al Ministro argentino, fue 16gica, pues Esta-

dos Unidos actua cuando ve que sus intereses corren algún rie!! 

go y en el caso de Venezuela. no fue así, por lo tanto no hizo 

efectiva la doctrina Monroe y por el contrario cuando siente -

que existe peligro para sus intereses, tanto econ6micos como -

políticos, hace prevalecer dicha doctrina, con lo cual se pue

de ver que 6sta es aplicada al libre albedr:Co de Estados Uni-

dos. 

Drago al invocar la doctrina. de Monroe cometi6 un error, 

pues como se .ha dicho y sostenido, tal doctrina no tiene valor 

jurídico alguno, pues es únicamente una política de Estados U-

nidos. 
,(.\ 

A diferencia. de la doctrina Monroe, la doctrina Drago sí 

se convirticS en una norma jurídica. internacional, aunque con -

'cierta diferencia a la. que en un principio declar6 Drago, quien 

la formul.6 como un acto diplomático y político; así esta doc-

trina por.medio de la Segunda Convenci6n de La Haya de 1907, -

fue adoptada y reconocida como doctrina de Derecho Internacio

nal. y de política internacional americana, conociéndose con el 

nombre de ConvencicSn Portar, debido a que el representante de 

Estados Unidos, genoral Horace Portar, la apoy6, pero en el s.!, 

(167) Citado por Díaz Cisneros. Ob. cit. p. 548. 
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guiente tenor: 'Con el fin de evitar entre naciones los con·--

flictos armados de origen puramente pecuniario, provenientes -

de deudas contractuales reclamadas al gobierno de un país por 

el de otro país como debidas a sus nacionales, las potencias -

signatarias han convenido en no recurrir a la fuerza armada P.!! 

ra el cobro de tales deudas contractuales. Sin embargo, esta -

estipulaci6n no podrá ser aplicada cuando el Estado deudor re

chace o deje sin respuesta una oferta de arbitraje, o, en caso 

de aceptaci6n, haga imposible el establecimiento del compromi

so o después del arbitraje, deje de conformarse a la sentencia 

pronunciada'. (168) 

Existen dos diferencias esenciales de la doctrina Drago 

y la Convenci6n Porter, primero, ésta no probibi6 la interven

ci6n cuando el Estado deudor rechace la oferta de arbitraje y 

cuando deje de CUillplir con la sentencia dictada por arbitraje, 

, previamente aceptado; y segundo, Drago habla de deudas públi-

cas del Estado y Porter abarca todas las deudas contractuales. 

Realmente la doctrina de Drago fue encaminada para que -

los países débiles no se vieran en la ruina y no fueran invad,! 

dos por países más poderosos; en la actualidad y debido a la -

situaci6n mundial de crisis econ6mica, principalmente de peí-

ses americanos, no debemos olvidar el valor obligatorio de los 

principios jurídicos consagrados por medio de la Convenci6n -

Porter o Convenio concerniente al empleo de la fuerza para el 

cobro de deudas contractuales, como también se le conoce, pues 

{168) Citado por Díaz Cisneros, c. Ob. cit. p. 551. 
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cualquier pa:!s olvidándose de su compromiso internacional de -

no usar la fuerza armada para el cobro de deudas contractuales, 

puede en cualquier m<;>mento interv·enir en países deudores débi-

les. 

3.- Doctrina Estrada. 

Esta doctrina. se debi6 al Secretario de Relaciones Exte

riores de México, Genaro Estrada, quien el 27 de septiembre de 

1930, emi ti6 una. declara.ci6n por la si tuacicSn que vivían algu

nos países de América del SUr, como fueron Peri1, Bolivia y .A:r

gentina, sobre el reconocimiento de sus gobiernos. A este res

pecto tal doctrina. dice "••• las consecuencias de esta doctri

na, que deja al a:rbitrio de gobiernos extranjeros el pronunciB:t 

se sobre la legitimidad o ilegitimidad de otro régimen •••"• -

(169) Con esto se repudia la doctrina de la legitimidad del r~ 

conocimiento de gobiernos, pues corresponde únicamente median

te la soberEUlÍa nacional de cada Estado, determinar si su go-

bierno es legítimo o ilegítimo y no como se ven!a practicando 

que los gobiernos extraños, extranjeros, eran los que recono-• 

cían tal situacicSn, sin realmente tener ninguna atribuci6n pai

re. ello. Se rechaza la intervencicSn que pueda hacer un pa.:! s ex 

tranjero en asuntos internos de otro pa.:!s. 

Estrada igualmente repudia la doctrina de reconocimiento 

de gobiernos, pues ésta ha sido aplicada únicamente a las Rep_!! 

blicas Latinoamericanas y cuando surge algún cambio de régimen 

en pa!ses europeos, los americanos no se han inmiscuido en ta.-

(169) Citado por Seara Vázquez, Modesto. La Paz Precaria de -
Versal.les a Danzig. Primera edicicSn. Editado por la UNAM. 
FCPyC. México, 1970. P• 377. 
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les situaciones. Así México y los pa:!ses Latinoamericanos, no 

han hecho uso del presunto derecho a otorgar reconocimiento de 

gobiernos a otros países. 

México se pronunci6 en el sentido de no otorgar reconoc! 

mientos, a los gobiernos SUdamericanos, pues ello implicar!a ~ 

na práctica denigrante, que México sufri6 cuando Estados Uni

dos reconoci6 el gobierno do Alvaro Obreg6n, mediante los tra.

tados de Bucareli. En este sentido, Estrada expres6: 'Después 

de un estudio muy atento sobre la materia, el gobierno de MéJS!:. 

co ha. tranami ti do instrucciones a sus ministros o encargados -

de negocios en los países afectados por las recientes crisis -

políticas, haciéndoles conocer que México no se pronuncia en -

el sentido de otorgar reconocimientos, porque considera. que é_!! 

ta es una práctica denigrante que, sobre herir la soberanía de 

otras naciones, coloca a éstas en el caso de que sus asuntos -

interiores puedan ser calificados en cualquier sentido por o-

tros gobiernos, quienes de hecho asumen una actitud de crítica 

al decidir, favorable o desfavorablemente, sobre la capacidad 

legal de regímenes extranjeros•. (170) 

La parte medular de la doctrina Estrada es la siguiente: 

11 ... , el gobierno de México se limita a mantener o retirar, 

cuando lo crea procedente, a sus agentes diplomáticos, y a co~ 

tinuar aceptando, cuando también lo crea procedente, a los si

milares agentes diplo~ticos que las naciones respectivas ten

gan acreditados en México, sin calificar, ni precipitadamente, 

(170) Ibid. 
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ni a posteriori, el derecho que tengan las naciones extranje--

ras para aceptar, mantener o sustituir a sus gobiernos o auto-

ridades". (171) 

Todo Estado tiene el derecho de mantener o retirar agen

tes diplomáticos, llamándose ~ato derecho de legaci6n, la cual 

puede ser activa, cuando se tiene el derecho a mantener o ret! 

rar sus agentes diplomáticos en el extranjero, y es pasiva, -

cuando se acepta o continua aceptando repreaentaci6n diplomát! 

ca de extranjeros en el país, y a esta si tuaci6n de ningún mo

do se le puede calificar como reconocimiento, es como se asen

t6 anteriormente un derecho de legaci6n. 

El derecho de legaci6n se ejercerá independientemente 

que el país extranjero haya cambiado de gobierno y no sea afín 

al país que ejerce el derecho de legaci6n activa, esto ea, re! 

tarando, no ·hay reconocimiento tácito del nuevo gobierno, sino 

a6lo .se hace uso de un derecho, que es el de legaci6n. 

La doctrina Estrada es e:xplíci ta, como dice Arellano GB:!: 

cía: "sus expresiones son lisas y llanas y fácilmente entendi-

bles; No hemos tenido dudas interpretativas". (172) 

Esta doctrina no se qued6 únicamente como una declaraci6n 
·~ 

sino que por medio de la Resoluci6n XXXV de la Novena Confere.n 

cia Internacional de Estados Amei-icanos, de 1948, fU.e elevada 

al rango de doctrina internacional, así la citada resoluci6n -

dice: 

'lo. Es deseable la continuidad de las relaciones diplo-

(171) Ibid. 
(172) Ob. cit. Vol. I. P• 412. 
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máticas entre lt>s Estados Americanos,, 

20. El derec:t¡o de mantener, suspender, o reanudar rela

ciones diplomáticas con otro gobierno no podrá ejercerse como 

instrumento para obtener indivldualmente ventajas injustifica.

das, conforme al derecho internacional.. 

3o. El establecimiento o mantenimiento de relaciones di 
plomáticas con un gobierno no si~fica juicio acerca de la p~ 

lítica it1terna de ese gobierno'. (l 73) 

Se dice que la doctrina Estrada no ha sido respetada por 

México, ésto debido al caso de Espafia puesto que no reconoci6 

el gobierno de Francisco Franco, pero sí el del exilio, su po

sici6n real era que se cumpliera con las obligaciones internar

cionales contra!das previamente, esto es, que España como mie_!!! 

bro de la Sociedad de las Naciones debía cumplir las disposi~ 

ciones del Pacto, se viol6 el artículo 10, pues hubo interven

ci6n extranjera de I:talia y Alemania en contra del pueblo esp,!! 

ñol y por ea·to México pedia que se sancionará a loa pa!ses que 

violaron el Pacto. 

México sostenía que reconocer al gobierno del general -

Franco equivaldría a dar efectos jurídicos a una situaci6n pr~ 

ducida 1m violaci6n al Pacto de la Sociedad de las Naciones. 

"No se trataba, en efecto, de protestar ante una si tua.

ci6n injusta de carácter interno, sino de manifestar la oposi

ci6n a los resultados de una acci6n externa en violaci6n de ~ 

las obligaciones del Pacto". (174) 

(l 73) 
(174) 

Ibid. 
Seara Vázquez; Modesto. Política Exterior de México. Se
gunda edici6n. Ed. Harla. UNAM. México, 1983. p. 148. 
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CAPI TOLO SEXTO • 

. EL GRUPO DE CONTADORA COMO POSIBLE SOLUCION 
A LA CRISIS EN CENTROAMERICA. 

A.- Antecedentes e Integrantes del Grupo de Contado 
. ra.- B.- Fundamento Jurídico.- c.- Naturaleza Jurí
dica.- D.- ¿Por qué se crea el Grupo de Contadora?
E.- Ob~etivoa y Normas del Grupo de Contadora.- F.
La ineficacia de la Crganizaci3n de los Estados Ame 
ricanos para resolver conflictos regionales.- Guate 
mala.- Cuba.- República Dominicana.- Las Malvinas.= 
Granada.- G.- El Convenio de Paz que formula el Gru 
po de Contadora, como posible soluci6n a la crisis 
Centroamericana. Pero, las medidas adoptadas ¿son -
obligatorias para los países en conflicto?.- H.- P.! 
pel que ha jugado Estados Unidos de América en la -
crisis de Centroamérica. 



CAPITULO SEXTO. 

EL GRUPO DE CONTADORA COMO POSIBLE SOLUCION 
A LA CRISIS EN CENTROAMERICA. 

A.- Antecedentes e Integrantes del Grupo de Contadora. 

Es necesario y oportuno el ver una síntesis de diferen-

tes gestiones de paz regional., por diferentes países del Cont! 

nente Americano y a veces por países de otro Continent3, pues 

ellas en cierta medida se pueden tomar como un antecedente de 

lo que ahora es el Grupo de Contadora. Así, ellas han tenido -

un carácter econ6mico, social o político, con la única finali

dad de lograr la existencia de un verdadero equilibrio entre -

los países tanto Centroamericanos como sudamericanos, sin olV! 

dar desde luego a México. Por le) que respecta a Centroamérica, 

que ésta ya no viva en un atraso tanto econ6mico como social -

que padecen sus pobladores. 

Pero también es necesario, aunque lamentable, el ver ci~ 

tas gestiones de países que dnicamente buscan y siempre han -

buscado su bienestar propio, en ocasiones se han valido de o-

tros países para lograr sus fines, dándoles ayuda econ6mica, -

la cual en el fondo los compromete a seguir la política plan-

teada por ese país (Estados Unidos de América). Así igualmente 

ae verán estas gestiones, pues son una parte muy importante, -
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para establecer en que situaci6n fue creado el Grupo de Conta-

dora. 

Así tenemos que el 3 de agosto de 1980, México y Venezu! 

la firmaron en San José, Costa Rica, un acuerdo por medio del 

cual se comprometían a suministrar en partes iguales 180 mil -

barriles diarios de petr6leo a Barbados, Costa Rica, El Salva

dor, Guatemala, Honduras, Jamaica, Nicaragua, Panamá y RepÚbl.! 

ca Dominicana; después se agregaron Belice y Haití. 

Este Acuerdo, llamado de San José, en sí no arroj6 ni~ 

na ganancia para los países firmantes, puesto que ellos tuvie

ron una pérdida neta de 700 millones de d6lares anuales; pero 

tal Acuerdo, se puede observar claramente, tuvo la finalidad -

de que tanto México como Venezuela preservaran su autoridad p~ 

lítica en el área y por otro lado el lograr la existencia de -

un proceso de estabilizaci6n econ6mica y social. Este Acuerdo 

tiene vigencia anual, y hasta el momento se ha renovado peri6-

dicamente, la Última fue el 3 de agosto de 1984. 

El 8 de abril de 1981, el primer mandatario venezolano -

Luis Herrera Campins vi si ta México; y en un comunicado conjun

to ambos países condenan 'cualquier acto intervencionista, di

recto o indirecto (en El Salvador), que agrave el conflicto, -

aumente los riesgos de su internacionalizact6n y a:1eje las po

sibilidades de paz'. (175) Ofrecieron sus buenos c1ficios para 

mediar en la si tuaci6n interna de dicho país. 

A iniciativa de Estados Unidos, el 11 de julio de 1981, 

(175) Peri6dico Uno Más Uno. Afio IV. No. 1225. Nueve de abril 
de 1981. p. l. 
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se reunieron en Nassau, Bahamas, los cancilleres de México, -

Jorge Castafieda; Venezuela, José Alberto Zambrano; Canadá, Mar! 

McGuignn y por E~tados Unidos, el Secretario de Estado, AlexBE 

der Haig. La finalidad de esta reunión fue el hecho de que Es

tados Unidos; quería involucrarse directamente en la situación 

centroamericana, así quería estimular el desarrollo económico 

y social del área de la Cuenca del Caribe. En eí, en esta reu

nión, no se establecieron acuerdos concretos, aun cuando e.l C,2 

municado final estableció el hecho de que puede beneficiarse -

cualquier país de la Cuenca del Caribe de la mencionada coope

ración económica, pero con la salvedad de que lhú.camente loa -

países donantes pueden escoger libremente a los países con los 

cuales cooperarían y la forma mas adecuada para hacerlo. 

En el dado caso, de que en esta reunión se hubiese logr~ 

do firmar un acuerdo, Estados Unidosp estaría en la posibili~ 

dad abierta de proporcionar una asistencia financiera a loe -

países de Centroamérica y por lo tanto que éstos le garantiza

rán la inversión privada. Por otro lado, apoyaba firmemente la 

asistencia militar en el área. Desde luego que el mencionado -

plan excluiría a Cuba. 

La postura de México en esta reunión fue muy clara: sí -

un plan de ayuda económica, pero dirigido a todas las naciones 

del área, y que no se prestará asistencia militar, por ningún 

país, a los estados de la región. 

Canadá era de la opinión de elaborar un plan de ayuda P! 

ro únicamente a las naciones ca.ribei'ias miembro de la Comuilidad 

Británica. También excluía a Cuba de cualquier ayuda. 
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Y Venezuela, estaba abiertamente a favor de que se pres

tara ayuda mili ta.r en el área. 

El 28 de agosto de 1981, México y Francia dan a conocer 

un comunicado co.njunto por el cual reconocen que la alianza i,!! 

tegrada por los Frentes Democrático Revolucionario (FDR) y Fa

rabundo Mart! para la Liberaci6n Nacional (FMLN) son 'una fue_! 

za política representativa dispuesta a asumir las obligaciones 

y ejercer los derechos que de ello se derivan. En consecuencia 

es leg:l'.timo que la Alianza participe en la instauraci6n de los 

mecanismos de acercamiento y negociaci6n necesarios para una -

13oluci6n política de la crisis'. (176) Coa este comunicado, se 

le está reconociendo a los mencionados frentes un carácter po

lítico y por lo tanto se propone un diálogo gobierno-guerrilla 

tendiente a buscar una salida política a la situaci6n en El -

Salvador; tambHn se reitera la necesidad de impedir injeren-

cia extranjera en ese país. 

El 29 de septiembre de 1981, Estados Unidos inicia un -

programa unilateral de ayuda financiera, llamado Iniciativa P.§!. 

rala Cuenca del Caribe (ICC), se da en el marco de las concl~ 

siones de Nassau, Bahamas, así Norteamérica firma un crédito -

para Honduras por 35 millones de dólares. El fondo inicial de 

la ICC es de 350 millones de d6lares y se excluye de tal ayuda 

a Cuba, Nicaragua y Granada. 

En el mes de noviembre de 1981, en la Ciudad de México, 

se entrevistan el secretario de Estado Norteamericano, Alexan-

(176) Peri6dico Uno Más Uno. Afio IV. No. 1366. Veintinueve de 
agosto de 1981. p. 5. 
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der Haig y el Vicepresidente del Consejo de Estado CUbano, Ca;r 

loa Rafael Roüríguez. Con esta reuni6n se pretendi6 establecer 

un diálogo rle al to nivel entre ambos gobiernos y así lograr la 

distensi6n, tanto de ambos países como del área en general. 

El 21 de febrero d•3 1982, el Presidente mexicano José Ló 

pez Portillo, a invitación del gobierno sandinista visita Nic~ 

ragua. y en un discurso propone mecanismos de negociacj.6n para 

el área centroamericana, siendo: 

Negociación entre el gobierno y la guerrilla en El Sal V_!! 

dor; lograr un acercamiento verdadero entre Estados Unidos y -

Cuba; declaraci6n por parte de Estados Unidos de no amenazar a. 

Nicaragua; reducción de efectivos militares en el área, y pac~ 

tos de no agresión, por una parte entre Nicaragua y Estados U

nidos, y por la otra· entre Nicaragua y sus vecinos. 

Por primera vez en público, López Portillo, declara que 

es preocupante el número de armamento que tiene Nicaragua, pa-

ra países 11~cinos y cercanos. 

El 24 de marzo de 1982, Honduras propone ante la Organi

zaci6n de loa Estados Americanos un plan de paz conteniendo -

seis puntos: reducci6n de equipos y asesores militares, cese -

del armamentismo, supervisión internacional de fronteras, diá-
' 

logo permanente y respeto a las fronteras tradicionales. Este 

plan no tuvo ninguna trascendencia. 

A principios de septiembre de 1982, los Cancilleres de -

Venezuela José Alberto Zambrano y de México Jorge Castafieda, -

se reúnen en Cancún, Quintana Roo. M6x:Lco expone su tesis del 

conflicto centroamericano ;; propone que los problemas princip_!! 
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les a resolver son: la grave aituaci6n entre Nicaragua y Sond~ 

ras, debido a que en este Último país ae encuentran las bases 

del ejército de los ex-guardias somocietas, que quieren derri

bar el gobierno de Nicaragua. y la guerra en El Salvador entre 

el gobierno y la guerrilla.. 

El 7 de septiembre de 1982, los mencionados Cancilleres 

envían una misiva a loa Presidentea de sus pa:!eea reopectivos, 

quienes s. au vez la hacen llegar al Coordinador de la Junta de 

Gobierno de Reconotrucci6n Nacional de Nicaragua, Daniel Orte

ga Saavedra; al Presidente hondurefio, Roberto su.azo C6rdova y 

aJ. Presidente norteamericano, Ronald Reagan. 

A Daniel Ortega le hacen ver el aumento desproporcionado 

de armamentos bélicos, en relaci6n con los de sus vecinos, lo 

cual es un elemento de tensi6n en el área y tambi&n que su ªPE. 

yo a. movimientos arma.dos, en concreto a la insurgencia salvad,2 

rafia., ea otro elemento de tensi6n. No obstante teles· obaerva-

ciones, Nicaragua responde al d!a. siguiente, en el sentido de 

que sí quiere que se reestablezca la paz. 

A Suazo C6rdova le dicen que ambos pa:!see (México y Ven! 

zuela), respaldan la gestión hondureña. presentada. ante la Org_!! 

nización de los Estados Americanos. (177) ~ambi6n le hacen ~er 

que la acción de los somociatae en Honduras ha favorecido la -

tensión. Honduras da respuesta a tal misiva el 16 de octubre, · 

y es en el. sentido de que a Nicar88Ua se le persuadiera de· re

tomar sus compromisos con la comunidad internacional, que un -

(177)9!1upra. p. 143. 
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grupo de países regional.ea en conjunto auspicien la distensión 

en el área y que la democracia ae estableciera en los países -

de Centroamérica. Pero en relacidn a loa somocistas se abstuvo 

de hacer comentario alguno. 

A Ronal.d Reagan lo invitaron a sumarse al. esfuerzo paci

fista propuesto por México y Venezuela, pero únicamente conte§ 

t6 de que veía con interés tal. gestión. En resumen, las menci,2 

nadas cartas no lograron ninguna. posibilidad de negociación en 

tre las partes. 

El 4 de octubre de 1982, en San José de Costa Rica, se -

crea el ºForo Pro Paz y Democracia", con la participación de -

los cancilleres del. país sede, Ferna.r1do Volio; Colombia, Rodr! 

go Lloreda Caicedo; El Salvador, Fidel Chávez Mena; Honduras, 

Edgardo Paz Barnica y el de Jamaica, Neville Gallimore; así C,2 

mo el Primer Ministro de Belice, George Prince y el SUbsecret,!!

rio de Estado adjunto para Asuntos Interamericanos de Estados 

Unidos, Thomas Enders. Mientras tanto, al. ver fracasada su mi

sión epistolar, México y Venezuela, gestionan una reunión en -

Caracas entre dirigentes de Honduras y Nicaragua. Daniel Orte

ga acepta de inmediato, mientras el presidente suazo Córdova -

se disculpa de no asistir al encuentro pretextando que debe -

concurrir a un a1llltlerzo con algunos industriales, que en días 

anteriores habían sido secuestrados por un comando de guerri-

lleros de ese pa:!s, llamados Cinchoneros. 

El Foro Pro Paz en su Acta Final proponía "un al to al. ~ 

mamentismo, la limitaci6n de asesores y efectivos milita.res e~ 

tranjeros en la región. Condena asimismo el documento la inje-
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rencia foránea y la subversi6n, estimulada desde otros países, 

así como el terrorismo, el tráfico de drogas y en general todo 

acto que tienda a subvertir el orden y desestabilizar el régi

men que quiera darse libremente cada uno de los pueblos del á

rea en forma democrática y pluralista". El Acta Final también 

habla de una cooperaci6n de los países industrializados a las 

naciones democráticas de la regi6n para 'impedir el proceso de 

desestabilizaci6n, angustia y zozobra que están viviendo, deb! 

do a los términos del actual orden econ6mico y financiero in-

ternacional' • (178) 

También se ocupa de los derechos humanos, los cuales, s~ 

gún dicen, deben ser respetados, así como también las liberta

des fundamentales, como son la de expresi6n, informaci6n, reu

ni6n y culto. 

Aun cuando Nicaragua no fue invitada a esta reuni6n, las 

conclusiones del Acta Final son acusaciones directas a la rev2 

luci6n sandinista. El mencionado Foro Pro Paz y Democracia si~ 

vicS de pretexto a Honduras para no dialogar con Nicaragua y a

demás se puede considerar como un obstáculo permanente primero 

para las gestiones de México y Venezuela y después para el G~ 

po de Contadora. (179) A la reuni6n del Foro Pro Paz tampoco -

fue invitada Guatemala. 

El 13 de octubre de 1982, el Departamento de Estado Nor

teamericano hace declaraciones en el sentido de que las gesti2 

nes emprendidas por México y Venezuela, no ven realmente el --

(178) Peri6dioo Uno Más Uno. Año v. No. 1762. Cinco de octubre 
de 1982. p. 12. 

(179) Infra. P• 153. 
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problema del área, pues la faJ.ta de instituciones democráticas, 

dice, y el tráfico de armas son puntos más importantes que la 

tensión fronteriza entre Honduras y Nicaragua. En este sentido 

Tegucigalpa también hace declaraciones. 

El 20 de octt..bre de 1982, el Departamento de Estado Nor

t eamericano, hace una concesi6n, pues declara que las conclu~ 

sienes del Acta Final del Foro Pro Paz y Democracia son las ~ 

ternativas verdaderas de negociaci6n en el área, mas que sin -

en cambio las propuestas mexicano-venezolanas se podrÍa.n a.ne-

xar a tal Acta para alcanzar la pacificaci6n. 

Ya conocidos loa antecedentes inmediatos anteriores del 

Grupo de Contadora, pasaremos a estudiar desde la fecha de su 

creaci6n hasta el momento actual, y así estableceremos quienes 

son sus integrantes. 

La integraci6n del Grupo de Contadora se da a iniciativa 

de México, pues consulta con Colombia, Panamá y Venezuela, con 

la finalidad de establecer una reuni6n en la cual se busque la 

manera más adecuada para encontrar una soluci6n política a la 

crisis que sufren loa países centroamericanos (Guatemala, El -

S€1.J.vador, Nicaragua, Honduras y Costa Rica), y evitar llegar a 

una contienda bélica, puesto que en sí los problemas de esa r~ 

gi6n son de tipo econ6mico, social y político funda.mentalmente. 

La consulta de México da resultados y los días 8 y 9 de 

enero de 1983, en la Isla de Contadora, de donde toma su nom-

bre el Grupo a estudio, República de Panamá, sa reúnen por pr,! 

mera vez los Ministros de Relaciones Exteriores de Colombia, -

Doctor Rodrigo Llorada Caicedo; de México, Licenciado Bernardo 
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SepÚlveda Amor; de Panamá, Ingeniero Juan José Amado III, y de 

Venezuela, Doctor José Alberto Zambrano Velasco. 

La principal. medida, desde su inicio del Grupo de Conta

dora, fue el hecho de que se situó el conflicto regional en su 

más amplio concepto, esto es que la crisis se debe fundament~ 

mente a las condiciones paupérrimas en que han vivido desde h~ 

ce afios esos pueblos, así, han sufrido miseria, eXplotación, -

principalmente de países extranjeros y de líderes coludidos -

con éstos, injusticia y en varias ocasiones han sufrido, en -

sus gobiernos respectivos, golpes de Estado, con ello desde -

luego han carecido de una verdadera democracia. 

Otro de los.puntos principales de Contadora, ea el hecho 

de que su iniciativa de paz, no excluía a ningún país del área 

conflictiva, así lo declaro el Canciller de Panamá, Juan José 

Amado III, quien "advirtió que los nuevos esfuerzos por lograr 

soluciones negociadas y políticas, no sólo se daban como una -

alternativa a propuestas excluyentes, sino en clara oposición 

a las mismas". (180) Lo mismo se adentraba en la problemática 

de la violación de los derechos humanos en GuatemaJ.a, como en 

la guerra civil saJ.vadorefla, el conflicto fronterizo entre Hon 

duras y Nicaragua, el hecho de que en países como Costa Rica y 

Honduras existieran fuerzas militares adversas al gobierno de 

Managua, y al hecho de que la administración de Ronald Reagan, 

Presidente de Estados Unidos, apoyara la contrarrevolución en 

esos pa.:!ses. 

(180) Calloni, Stella et al.. La "Guerra Encubierta" contra Con 
tadora. Primera edición. Edi.ta Centro de Capacitación So 
cial. Panamá., 1984. p. 40. -
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Y otro de los puntos primordiales de tal iniciativa es -

de que r.unca· le ha dado el matiz al conflicto centroamericano 

de una confrontaci6n Este-Oeste, esto es, que no se debe al e!! 

frentamiento entre los Estados Unidos de Am6rica y la Uni6n de 

Repúblicas Socialistas Soviáticaa, no es un problema entre de-

mocracia y comunismo. 

El comunicado final de esta reuni6n fue el de "· •• expr~ 

sar su profunda preocupaci6n por la. injerencia forW:iea -dire~ 

ta o indirecta- en los conflictos de Am~rica. Central, y a.l ad

vertir que resulta altamente indeseable inscribir dichos con-

flictos en el contexto de la. confrontaci6n Este-Oeste, coinci

dieron en la. necesidad de que se eliminen los factores exter-

nos que los agudizan". (181) 

Los días 12 y 13 de abril de 1983, los cuatro Cancille-

res integrantes del Grupo de Contadora, realizan una gira por 

Costa ~~ca, Nicaragua., El Salvador, Honduras y Guatemala., a i!! 

vitaci6n de los gobiernos de esos países. Esta reuni6n se dá -

con la finalidad de tener con los cinco países en conflicto u

na relación directa, para as! lograr fórmulas de paz y que se 

impidiera el agravamiento del conflicto regional. Pero el Gru

po en ningún momento olvid6, los principios de Derecho Inter~ 

cional, que son el respeto a la soberanía. y la autodetermina-

ción de las naciones, los cuales se deben de tomar en cuenta -

al formular una Acta de Paz Pª'-"ª la región. 

Antes de que se llevara a cabo la gira de los cuatro CSB 

(181) Calloni, stella et al. La "Guerra Encubierta" contra Co.n 
tadora ••• p. 43. 
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cilleras de Contadora por Centroamérica, el Grupo recibi6 un -

reconocimiento fundamental, pues al comienzo del debate ante -

la Organizaci6n de los Estados Americanos, sobre la situaci6n 

fronteriza entre Honduras y Nicaragua, se suspende y se decide 

que sea discutido en el marco de Contadora. Así, ésta recibe -

et11 primer triunfo político. 

Por primera vez el 20 y 21 de abril. de 1983, se reúnen -

los nueve cancilleres, los cuatro integrantes de Contadora y 

los cinco restantes de los países en conf1.icto, Fidel Chávez -

Mena de El Salvador, Edga.rdo Paz Barnica de Honduras, Miguel -

D'Escoto Brockman de Nicaragua, Eduardo Castillo Arriola de -

Guatemala y Ekhart Peters de Costa Rica. 

Al. final de l.a reuni6n se l.ogra establecer una agenda de 

discusiones que no resulta objetada y además "que a juicio de 

los Ministros de Contadora, requieren especial atenci6n, deben 

mencionarse: la carrera armamentista, el control de armamentos 

y su reducci6n, el trasiego de armas, la presencia de asesores 

militares y otras formas de asistencia militar foránea; las a~ 

ciones destinadas a desestabilizar el orden interno de otros -

Estados, las amenazas y las agresiones verbales; l.os inciden-

tes bélicos y las tensiones fronterizas; l.a conculsi6n de los 

derechos humanos y de l.as garantías individuales y sociales a.

sí como los graves problemas de orden econ6ínico y social que -

están en la base de la crisis que afecta a la regi6n". (182) 

En el comunicado oficial "se coincidi6 en la necesidad -

(182) !bid. pp. 70-71. 
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de evitar tratamientos rígidos e inflexibles" y que las discu

siones serían de "alcance regional o de carácter bilateral". -

(183) Con estos carácteres, Contadora logra darle un revés a -

la política norteamericana, pues según ésta los conflictos re

gionales se deben a la injerencia soviético-cubana y a la ayu

da militar nicaragilense a la revoluci6n salvadorefia. 

Los días 11 y 12 de mayo de-1983, reunidos en la Ciudad 

de Panamá, los cuatro cancilleres de Contadora, se abocan a la 

petición hecha por Costa Rica a la Organizaci6n de loa Estados 
¿;-,,f). 

AmeriC'ános en el sentido de enviar una f'uerza de paz, que vi15! 

lara la zona fronteriza con Nicaragua. La :fuerza de paz esta-

ría integrada por los ejércitos de los países miembros de Con

tadora. La f'inalidad de dicha petici6n era el garantizar la -

neutralidad del país f'rente a las constantes acciones contra-

rrevoluciona.rias que se suceden en Costa Rica. 

Esta petici6n de haberse hecho realidad hubiera provoca

do una rnilitarizaci6n en el área y desde luego hubiera dado -

pie a que nuevos ejércitos intervinieran, bajo cualquier otro 

pretexto. 

Contadora desde un principio invalidó tal solicitud, pe

ro envi6 una Comisi6n Observadora a 1a frontera Costa Rica.-Ni

caragua, esa Comisi6n se integr6 por dos representantes de ca

da uno de los países de Contadora, así hicieron un estudio so

bre el terreno "para identificar los hechos, evaluar las cir-

cunstancias y presentar las recomendaciones que sean pertinen 

(183) Ibid. P• 71. 
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tes". (184) Con ello Contadora hace prevalecer sus principios 

de buscar soluciones políticas y negociadas, y no basarse en -

soluciones militares. 

Costa Rica no se opuso a la Comisi6n, pero un día después 

de que concluy6 la reuni6n de Contadora, di6 a conocer que CO,!! 

vocería al Tratado Interamericano de Asistencia Recíproca, 

(185) por medio de la Organizaci6n de los Estados Americanos, 

en el caso que la situaci6n fronteriza se agravara. 

Contadora, en el boletín oficial que di6 a conocer, dice 

que en relaci6n a las diferentes solicitudes presentadas por -

países centroamericanos tanto a la Organizaci6n de Naciones U

nidas como a la Organizaci6n de los Estados .Americanos, "Sería 

altamente deseable que en las deliberaciones que se adelantan 

en dichos foros, y en especial las que actualmente se desarro

llan en el Consejo de Seguridad, se fortalezcan principios cu

ya observancia debe regir la actuaci6n de los Estados en el ~ 

bito internacional. 

"Son éstos, entre otros: la autodeterminaci6n y la no i,!! 

tervenci6n en los asuntos internos de otros Estados; el respe

to a la integridad del territorio de los mismos; la obligaci6n 

de no permitir que se utilice el territorio de un Estado para 

la realizaci6n de actos de agresi6n en contra de otros; la so

luci6n pacífica de las controversias y la proscripci6n de la -

amenaza y del uso de la fuerza para resolver los conflictos"• 

(186) 

~
184) 
185) 
186) 

Loe. cit. p. 81. 
supra, 81. 
Calloni, stella ••• Ob. cit. p. 82. 
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A pesar que el Foro Pro Paz y Democracia, se había dado 

como archivado definitivamente (28 de febrero de 1983), pues -

no era posible aceptar negociar un conflicto excluyendo a paí

ses (Nicaragua y Guatemal.a), pertenecientes al. área conflicti

va. En el mes de mayo el d:!a 20, Costa Rica, Honduras, El Sal.

vador y GuatemaJ.a, se reunieron ~n San Sal.vador y formaron un 

"bloque" el cual. dificul t6 las negociaciones de Contadora, pues 

la política adoptada era la política estadounidense, o sea que 

se buscaba una soluci6n global., descartando en definitiva la -

bilateral y el diálogo. 

Por segunda ocasión los cancilleres de los países centr2 

americanos y los del Grupo de Contadora, se reúnen en la Ciu~ 

dad de Panamá loa días 28, 29 y 30 de mayo de 1983. En forma ~ 

nánime se crea la agenda temática a discutir; se identifican -

cuatro áreas: "el marco conceptual.; los problemas políticos y 

de seguridad; loa objetivos económicos y social.es; y loa meca

nismos para la ejecución y control de loa acuerdos logrados". 

(187) Uno de los puntos importantes de esta reunión fue el he

cho de estar de acuerdo de que una eficaz comunicación entre -

Honduras y Nicaragua lograría disminuir las tensiones existe~ 

tes. 

Respecto a la Comisión Observadora que visitó la fronte

ra entre Costa Rica y Nicaragua, se acord6: 

"l. Ratificar el mandato a la Comisi6n de Observadores, 

la que seguirá actuando como grupo asesor en todo lo pertinen-

(187) !bid. p. 91. 
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te a la soluci6n de los problemas fronterizos. 

11 2. Ofrecer a esta Comisión el apoyo que sea necesario. 

"3. Brindar pleno respaldo a la Comisión Bilateral Mixta 

constituida por los dos países". (188) 

Se crea una Comisión Técnica, la cual se integraría por 

representantes de los nueve países que asistieron a esta reu-

ni6n; tal Comisi6n es con la finalidad de que determine cuales 

son las formas más convenientes para una convivencia regional. 

Este grupo técnico se reuni6 el 21 de junio en Panamá, asís-

tiendo: Ricardo Val.ero, Vice-Canciller de México; Coronel Ju-

lio Londoño, Vice-Canciller de Colombia; Licenciado Leopoldo -

Castillo, de Venezuela; Alva.r Antillon, Vice-Canciller de Cos

te Rica; Leonte Herdocia, de Nicaragua; Osear Castro, de El -

Salvador; Policarpo Callejas, de Honduras; Edgard Sarceño, de 

Guatemala, y José María Cabrera., de Panamá. 

Los temas principales de esta reuni6n fueron los ya acor 

dados en la agenda de los nueve cancilleres los días del 28 al 

30 de mayo de 1983. 

Los días 16 y 17 de julio de 1983, se realiza en Cancún, 

Mé:xico, una cumbre presidencial de los países integrantes de -

Contadora, asistieron a ella Belisario Betancurt de Colombia, 

Ricardo De la Espriella de Panamá, y Luis Herrera Campins de 

Venezuela, fungiendo como a.n:fitrión el Presidente de México, -

Miguel de 'la Madrid Hurtado. 

De esta reuni6n presidencial, se elabora un documento en 

(188) Ibid. 
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el cual se dan las bases de una iniciativa de paz para la re

gión, ese documento se conoce como la "Declaraci6n de Cancún -

sobre la paz en Centroamérica", en él se da un programa general 

propuesto a los países centroamericanos, el cual supone, "ade

más del estricto cumplimiento de los principios esenciales que 

rigen las relaciones internacionales, la celebración de acuer

dos y compromisos políticos que conduzcan, en el ámbito regio

nal, a un efectivo control de la carrera armamentista; la eli

minación de asesores extranjeros; la creación de zonas desmil! 

tarizadas; la proscripción del uso del territorio de unos Est_!! 

dos para desarroÚar acciones políticas o mili tares de desest_!! 

bilizaci6n en otros Estados; la erradicación del trasiego y -

tráfico de armas; y la prohibición de otras formas de agresi6n 

o injerencia en los asuntos internos de cualquier de los paí

ses del área". (189) 

También se da un programa de 10 compromisos políticos -

concretos, destinados a garantizar la paz regional, a saber: 

"Compromiso para poner término a toda situación de beli

gerancia prevaleciente; 

"Compromiso para la congelaci6n en el nivel de armamen

tos ofensivos existentes; 

"Compromiso para la iniciación de negociaciones sobre a.

cuerdos de control y reducción en el inventario actual de arm_!! 

mentas, con la constituci6n de mecanismos adecuados de supel'V! 

si6n; 

(189) Ibid •. P• 122. 
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"Compromiso de proscribir la existencia de instaJ.aciones 

militares de otros países en su territorio; 

"Compromiso de dar aviso previo de movimientos de tropas 

cercanas a las fronteras, cuando estos contingentes rebasen la 

cuantía definida en el acuerdo; 

"Compromiso para efectuar, según el caso, patrullajes -

fronterizos conjuntos o supervisiones internacional.es de fron

teras por grupos de observadores seleccionados de coI!llÚl acuer

do por los interesados; 

"Compromiso de constituir Comisiones Mixtas de Seguridad, 

con el objeto de prevenir y, en su caso, resolver incidentes -

fronterizos; 

"Compromiso de establecer mecanismos internos de control 

para impedir el trasiego de armas desde el territorio de cual.

quier país de la región hacia el territorio de otro; 

"Compromiso de promover un clima de distensión y de con

fianza en el área, evitando declaraciones y otras acciones que 

pongan en peligro el indispensable clima de confianza política 

que se requiere; 

"Compromiso de coordinar sistemas de comunicacicSn direc

ta entre los gobiernos a fin de prever conflictos e.rma.dos y de 

generar una atmósfera de confianza política recíproca". (190) 

Al final.izar la reunión, los Presidentes acordaron enviar 

mensajes aJ. Presidente del Consejo de Estado y del Consejo de 

Ministros de Cuba, Fidel Castro Ruz y aJ. Presidente de Estados 

(190) Ibid. P• 123. 
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Unidos, Ronald Reaga.n, para que se sumaran a la iniciativa de 

paz. Asimi~mo enViaron mensajes a los Jefes de Estado de Amér,! 

ca Latina, solicitando solidaridad y apoyo a la propuesta de -

paz, as! como a los Secretarios Generales de la Organizaci6n -

de los Estados Americanos y de la Orga.nizaci6n de las Naciones 

Unidas, pues tomando su experiencia y capacidad diplomática P.2 

dían colaborar en la soluci6n de los problemas que afectan a -

Centroamérica. 

El 19 de julio de 1983, el Gobierno de Nicaragua, fue el 

primero en dar una respuesta al Documento de Cancún, consisti6 

en seis puntos, siendo: 

"l. Firma inmediata de un acuerdo de no agresi6n entre -

Nicaragua y Honduras. 

"2. Cese absoluto del suministro de armas a las· fuerzas 

bélicaB beligerantes de El Salvador. 

"3. Cese del apoyo militar y uso de cualquier territorio 

para lanzar agresiones contra un gobierno del área. 

"4. Compromiso de respetar la autodeterminaci6n y la no 

injerencia en los asuntos internos. 

"5. Cese de la discriminaci6n econ6mica contra cualquier 

país del área. 

116. SUspensi6n de ejercicios mili tares en el área". (191) 

El Coordinador de la Junta de Gobierno de Reconstrucci6n 

Nacional de Nicaragua, Comandante Daniel Ortega Saavedra, di6 

un paso muy significativo para lograr la paz en la reg:i.6n, 

(191) Ibid. P• 129. 
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pues no obstante que él sabe que determinados problemas regio

nales requieren soluciones bilaterales, acept6 el carácter lln1! 

tilateral a ellas como las propuso el Grupo de Contadora, al -

respecto especific6 que 'pese a la absoluta convicción que te

nemos de que las mayores amenazas para la paz de la regi6n eJC! 

gen soluciones bilaterales, el Gobierno de Reconstrucci6n Na-

cional aceptará que sea de'carácter multilateral el inicio de 

las negociaciones propiciadas por el Grupo de Contadora~(l92) 

El Presidente del Consejo de Estado de Cuba, Fidel Cas-

tro, también hizo llegar su respuesta aJ. Documento de Cancún -

que le fue enviado, apoyando la gesti6n del Grupo de Contadora 

y reconociendo la buena voluntad del Gobierno Nicaragüense pa

ra que se llegue a una paz definitiva en la regi6n. 

Aun cuando el gobierno costarricense dice apoyar la De-

claraci6n de Cancún, su Canciller Fernando Volio Jiménez, anu_!! 

cía una reuni6n a llevarse en Guatemala, con la presencia de -

los cuatro países que se han ubicado dentro del marco de Cont_!! 

dora como un "bloque", esa reuni6n se lleva a cabo el 19 de j,!! 

lio de 1983. 

Por parte de Washington, también llega una respuesta a -

la carta que le fue enviada por los Presidentes de los países 

que integran a Contadora, Reagan mientras dice verbal.mente que 

apoya la iniciativa de paz del Grupo y que son loables las pr.Q. 

puestas de Nicaragua, en los hechos desvirtúa esa posici6n, en 

raz6n de enviar el 20 de julio 8 buques a las costas centroam~ 

(192) Loe. cit. 
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ricanas, así como un portaviones llamado Ra.ngers, conteniendo 

70 aviones a bordo, destructores, proyectiles tele-dirigidos y 

un buque tanque. Después Reagan enviaría otra flota, pero a1 A 

tlántico, con 9 buques de guerra. 

Por tercera ocasi6n se reunieron en la Ciudad de Panamá, 

los dÍas 28, 29 y 30 de julio de 1983, los Cancilleres inte--

grantes de Contadora y sus colegas de Costa Rica, El Sal.vador, 

Guatemala, Honduras y Nicaragua. Estos cinco pa!ses, brindaron 

su apoyo y aceptaron la Declaraci6n de Cancún. En esta ocasi6n 

se pudo constatar el hecho de un diálogo fluido, por el cual e 

ra posible el llegar a establecer las bases de un compromiso -

político regional que diera la paz. 

En la Ciudad de Panamá, los d!as del 7 al 9 de septiem-

bre de 1983, los Cancilleres del Grupo de Contadora se reunie

ron con los Cancilleres de los cinco pa!ses centroamericanos -

en conflicto, el prop6sito de dicha reuni6n fue elaborar un -

texto único de paz, basándose en la Declaraci6n de Cancún so-

bre la paz en Centroamérica, el documento denominado Bases pai

ra la paz en Centroamérica elaborado por el "bloque" (Costa R! 

ca, El Salvador y Honduras), el do_cumen·to de compromisos hecho 

por Nicaragua y de las iniciativas formuladas en la reuni6n. ~ 

sí se lleg6 a la elaboraci6n del "Documento de Objetivos" (193) 

que "identificaba coincidencias y consagraba los principios -

fundamentales para establecer la paz, la democracia, la segur!_ 

dad, la estabilidad y cooperaci6n para el desarrollo social en 

(193) Infra. PP• 168-172 
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la región centroamericana". (194) 

En la novena reunión del Grupo de Contadora celebrada -

del 21 al 22 de octubre en la Ciudad de Panamá, se exhortó a -

los gobiernos de América Central a dar cumplimiento al "Docu-

mento de Objetivos", del 9 de septiembre. Aun cuando los Jefes 

de Estado de los países de la región aceptaron, días antes, di 

cho documento. 

Los <lías 20 y 21 de diciembre de 1983, en la Ciudad de -

Panamá, se reunieron los Cancilleres integrantes del Grupo de 

Contadora, con la finalidad de elaborar la propuesta denomina.

da "Normas para la Ejecución de los Compromisos Asumidos en el 

Documento de Objetivos", (195) el cual fue presentado los días 

7 y 8 de enero de 1984, ante los cinco Ministros de Relaciones 

Exteriores de los países centroamericanos en conflicto para su 

aprobación; dicho documento tiene aspectos relacionados con la 

seguridad regional, la política y la acción conjunta en el c~ 

po económico. 

Por Último diremos que el Grupo de Contadora por lo que 

respecta al afio de 1984, ·continuó teniendo reuniones con los -

Cancilleres y a veces con los Presidentes de los países en co~ 

f'licto, para lograr un acuerdo por medio del cual se reatable-

. ciera la paz en el área, su esfuerzo se 'ViÓ culminado cuando -

finalmente en el mes de octubre se da a conocer, en su versión 

revisada, el "Acta de Contadora para la Paz y la Cooperación -

en Centroamérica". (196) 

(194) Calloni, stella et al. Ob. cit. p. 162. 
(195) Infra. pp. 172-176. 
(196) Infra. pp. 216-264. 
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B.- Fundamento Jurídico. 

El Grupo de Contadora, aun cuando en su inicio no tenía 

un programa preestablecido a seguir, sino solo su deseo de que 

se reestableciera la paz en Centroamérica, ha logrado con el -

transcurso tanto del tiempo como de diversos acontecimientos -

militares, econ6micos y políticos acaecidos en los países en -

conflicto, darse diversos documentos, como loa veremos en ªPB:!: 

tados siguientes, los cual.ea son de objetivos y de normas para 

ejecutar los compromisos asumidos en el documento de objetivos, 

(197) los cuales serán transcritos tal. y como se dieron a con~ 

cer. 

Tales documentos en su conjunto tienden al mantenimiento 

de la paz y la seguridad internacionales, pero únicamente en -

los países de Centroamérica, no obstante ello, las actividades 

desplegadas por el Grupo de Contadora son compatibles con los 

Prop6sitos y Principios de la Carta de las Naciones Unidas. 

Por otro lado los países integrantes de Contadora, han -

hecho todo lo posible p::u-a lograr un arreglo pacífico y no una 

soluci6n militar en la controversia suscitada en los países de 

Guatemala, Honduras, El Sal.vador, Costa Rica y Nicaragua. En -

varias ocasiones al Grupo de Contadora se le ha dado el respa! 

do por parte tanto de la Asamblea General como del Consejo de 

Seguridad de las Naciones Unidas, (198) para que sea él, quien 

señale los procedimientos adecuados para lograr el arreglo pa

cífico en la regi.6n centroamericana, así se le ha dado el ca--

(197) Infra. PP~ 168-176. 
(198) Diez de enero de 1984. Así lo señaJ.6 el Secretario Gene

ral, Javier Pérez de Cuellar. 
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rácter de organismo subregional, pues en el caso de que fraca

se en sus prop6sitos, tales controversias serán sometidas al -

Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas. 

Por lo tanto, el Grupo de Contadora tiene su fundamento 

jurídico en la Carta de las Naciones Unidas, específicamente -

en los artículos 2o. y 52, a saber: 

Artículo 2o.- "Para la realizaci6n de los Prop6si tos co_!! 

signados en el Artículo l. la Organizaci6n y sus Miembros pro

cederán de acuerdo con los siguientes Principios: 

l. La Orga.nizaci6n está basada en el principio de la i-

gual.da.d soberana de todos sus Miembros; 

2 •. Los Miembros de la Organizaci6n, a fin de asegurarse 

los derechos y beneficios inherentes a su condici6n de tales, 

cumplirán de buena fe las obligaciones contraídas por ellos de 

conformidad con esta Carta; 

3. Los Miembro.s de la Organizaci6n arreglarán sus contr_2 

versias internacionales por medios pacíficos de tal manera que 

no se¡ pongan en peligro ni la paz y la seguridad internaciona

les ni la justicia; 

4. Loa Miembros de la Organizaci6n, en sus relaciones iE 

ternacionales, se abstendrán de recurrir a la amenaza o al uso 

de la fuerza contra la integridad territorial. o la independen

cia política de cualquier Estado, o en cualquier otra forma i_!! 

compatible con loa Prop6sitos de las Naciones Unidas; 

5. Los Miembros de la Orga.nizaci6n prestarán a ~sta toda 

clase de ayuda en cualquier acci6n que ejerza de conformidad -

con eata Carta, y ae abstendrán de dar ayuda a Estado alguno -
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contra el cual la Organizaci6n estuviere ejerciendo acci6n p~~ 

ventiva o coercitiva; 

6. La Organizaci6n hará que los Estados que no son Miem

bros de las Naciones Unidas se conduzcan con estos Principios 

en la medida que sea necesaria para mantener la paz y la segu

ridad internacionales, y 

7. Ninguna disposici6n de esta Carta autorizará a las N~ 

ciones Unidas a intervenir en loa asuntos que son esencialmen

te de la jurisdicci6n interna de los Estados, ni obligará a -

los Miembros a someter dichos asuntos a procedimientos de arr_2 

glo conf'orme a la presente Carta; pero este principio no se o

pone a la aplicaci6n de las medidas coercitivas prescritas en 

el Capítulo VII". 

Artículo 52.- 111. Ninguna diapoaici6n de esta Carta se .2 

pone a la existencia de acuerdos u organismos regionales cuyo 

fin sea entender en los asuntos relativos al mantenimiento de 

la paz y la seguridad internacionales y susceptibles de ar.ci6n 

regional, siempre que dichos aóuerdos u organismos, y sus act! 

vidades, sean compatibles con loa Prop6sitos y Principios de -

las Naciones Unidas; 

2. Los Miembros de las Naciones Unidas que sean partes -

en dichos acuerdos o que constituyan dichi.>s organismos, harán 

todos los esfuerzos posibles para lograr el arreglo pacífico -

de las controversias de carácter local por medio de tales >a-

cuerdos u organismos regionales antes .de someterlas al Consejo 

de Seguridad; 

3. El Consejo de Seguridad promoverá el desarrollo del ~ 
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rreglo pacífico de las controversias de carácter local por me-

dio de dichos acuerdos u organismos regionales, procediendo 

bien a instancia de los Estados interesados, bien a instancia 

del Consejo de Seguridad". (199) 

Así el Grupo de Contadora en forma general al elaborar -

sus documentos, no se ha apartado del principio de igualdad S.2 

berana de todos los países centroamericanos, y principalmente 

busca un arreglo pacífico entre ellos para al.canzar la paz y -

la seguridad internacional.es. 

c.- Natural.eza Jurídica. 

Como qued6 asentado en el inciso anterior, el Grupo de -

Contadora, tiene su fundamento jurídico en el artículo 52 de -

la Carta de las Naciones Unidas, el cual. establece la posibili 

dad de acuerdos u organismos regionales tendientes al manteni

miento de la.paz y la seguridad internacional.es. 

Aun cuando en el artículo de referencia no se contempla 

en forma expresa la creaci6n de acuerdos u organismos subregi.2 

nal.es, dentro del marco de los Prop6sitos y Principios de la -

Carta de las Naciones Unidas, se han formado. Esto se debi6 al. 

hecho de que los organismos de tipo regional., en este caso nos 

referimos exclusivamente a la Organizaci6n de los Estados Ame-

ricanos, no han podido de una manera eficaz hacer frente a to

dos los conflictos que han surgido dentro de su jurisdicci6n, 

entonces los países integrantes de dicha. organizaci6n han vis-

(199) Sepúlveda, C~sar. Derecho Internacional. ••• pp. 570-571 y 
581, respectivamente. 
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to la necesidad de hacer más expedita la impartici6n de justi

cia a nivel internacional, por lo tanto se han reunido determ! 

nados países, por lo general vecinos, para formar orga.tli.zacio

nes subregionales, esto es que dentro de las regionales son u

na instancia más. Así tenemos, por ejemplo a la Organizaci6n -

de los Estados Centroamericanos, conocida como o. D. E. c. A., 

o a la Asociaci6n Latinoamericana de Libre Comercio, ahora la 

Asociaci6n Latinoamericana de Integraci6n (ALADI), al Grupo A!! 

dino, etcétera. 

Ahora bien, al Grupo de Contadora, también se puede cla.

sificar como un organismo de tipo subregional, porque abarca ~ 

nicamente a determinados países de un área, como es la centro! 

mericana. 

Aun cuando países diferentes a los centroamericanos son 

los que iniciaron tal Grupo y le dieron forma y vida, tal ges

ti6n dentro de los medios de soluci6n pacífica, se puede clas! 

ficar entre los políticos que son el de buenos oficios y medí! 

ci6n, pero desde luego al momento en que los países en confli~ 

to tomen como propio el Acuerdo de Paz surgido de tal gesti6n, 

firmándolo y ratificándolo, será un acuerdo de tipo subregio-

na.l, porque su aplicaci6n, aegiin sea el caso, será permanente. 

La gesti6n del Grupo de Contadora empez6 como buenos of! 

cios pues intervino como si fuera un tercer Estado, para prop~ 

ner una soluci6n al conflicto centroamericano, esto ea que al 

principio únicamente sus propues·tas fueron como un consejo, -

pues este carácter tienen los buenos oficios. Pero con el tr!U!!! 

curso del tiempo y a medida que iba cobrando fuerza e importaa 
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cía a nivel internacional., pues recibía el reconocimiento a -

sus gestiones de países como SUecia, Bolivia, Finlandia, Espa

ña, Jamaica, Perú, Argentina, Polonia, Cuba, Corea del SU.r, -

Hungría y Egipto, y así también de diferentes grupos como son 

el Parlamento Europeo, las Internacional.es Democristianas, so

cial.ista y LiberaJ.., la Asociaci6n de Economistas de América L~ 

tina y el Caribe y de la Comunidad Económica Europea; Contado

ra también recibió el reconocimiento a sus gestiones de los -

países centroamericanos en conflicto, por lo tanto su interveE 

ción ya no fue mera.mente de cons~jo, sino que sus propuestas -

ya son concretas para la solución del conflicto, así su inter-. ' 

vención ya es con el carácter de mediación. Aun cuando Contad~ 

ra tenga el carácter de mediador no les puede exigir el cu.mpl! 

miento del Convenio de Paz que formula, pero aJ.. momento que -

los cinco países centroamericanos lo firmen y lo ratifiquen s~ 

gÚn su costumbre internacional., dicho Convenio será obligato-

rio para ellos. 

D.- ¿por qué se crea el Grupo de Contadora? 

Ha.y diversas causas del por qué se creó el Grupo de Con

tadora, pero únicamente veremos las más sobresaJ..ientes e impo.!: 

tantea. 

l.- El hecho de que los países integrantes del Grupo son 

vecinos cercanos a los países centroamericanos en conflicto. -

México colinda en el sur con Guatemala; Panamá en el norte con 

Costa Rica y por lo que respecta a Colombia y Venezuela aun -

cuando no colindan ni son vecinos próximos a los países en CO,!! 
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flicto si estan muy cercanos a ellos, pues solamente los sepa

ra Panamá. 

2.- M6xico principalmente ha centrado su participación -

en el Gru.po de Contadora debido a ·su política exterior actual, 

la cual considera un problema de seguridad nacional una even-

tual regionaJ.izaci6n de la gu.e~ra. 

3.- Otro punto importante de la creaci6n del Grupo de -

Contadora es el hecho de que la crisis centroamericana sa debe 

principalmente al intervencionismo de Estados Unidos, por lo -

tanto el Grupo surge como un UlUl'O de contenci6n diplomática -

contra la guerra, pues Estados Unidos desde un principio le ha 

dado el carácter militar a la solución del confl.icto centroam~ 

ricano. 

4.- Si llega a estallar una guerra entre Honduras y Nic! 

ragua hay más posibilidades de que la guerra se generalice en 

los países centroamericanos y por lo tanto que se extienda a -

los países limítrofes (México, Panamá, Colombia y Venezuela), 

ocasionándoles su. participaci6n directa y por ende provocándo

les la inestabilidad interna. 

5.- En el dado caso de que Estados Unidos, interviniera 

directamente en Nicaragua, .El Salvador y Guatemala, traería C.2, 

mo consecuencia que se agravaría la situación de dependencia -

mexicana respecto de dicho país, pues en la actualidad México 

enfrenta problemas con Estados Unidos de tipo bilateral, fron

terizo y mu1tilateral. 

6.- Otra situaci6n importante de la creación de Contado

ra es el hecho de que la situación actual centroamericana ha -
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provocado un considerable flujo migratorio principalmen·te hacia 

México y hacia los países colindantes con Centroamérica; lo -

cual. se.agravaría si estalla una guerra abierta, recrtldeoiendo 

tal flujo migratorio, trayendo una secuela de conflictos soci! 

lea, económicos y políticos para loa países que recibieran a -

las personas que salieran huyendo de la confl.agraci6n. 

En resumen, el Grupo de Contadora :f'Ue creado con la fin! 

lidad de que no se extienda la guerra al área cercana de los -

pa.!aes centroamericanos. 

E.- Objetivos y Normas del Grupo de Contadora. 

'Loa d!as 7, 8 y 9 de septiembre de 1983, en la Ciudad de 

Panamá, se reunieron por octava ocasi6n los Cancilleres del -

Grupo de Contadora, as! como los Cancilleres de Centroam6rica, 

dando con ello una cuarta reuni6n entre aqu6l!os y éstos. Ela

boraron un Documento de Objetivos fechado el 9 del mes y afio -

citados, el cual tiene 21 metas a conseguir, siendo: 

"Promover la distensi6n y poner t6rmino a las si tuacio-

nee de conflicto en el área, absteniéndose de realizar toda a._2 

ci6n que ponga en peligro la confianza política o que tienda a 

obstaculizar el objetivo de lograr la paz, la seguridad y la -

estabilidad en la región. 

"Asegurar el estricto cumplimiento de los principios de 

Derecho Internacional ••• , cuya inobservancia podrá determinar 

responsabilidades. 

"Respetar y garantizar el ejercicio de loe derechos hum_!! 

nos, pol:!ticoa, civiles, econ6m:!.oos, sociales, relieiosos y --
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cul turalea. 

"Adoptar las medidas conducentes al establecimiento y, -

en su caso, al perfeccionamiento de sistemas democráticos, re

presentativos y pluralistas que garanticen la efectiva partic! 

paci6n popular en la toma de decisiones y aseguren el libre a~ 

ceso de las diversas corrientes de opini6n a procesos elector~ 

1.es honestos y peri6dicos, fundados en la plena observancia de 

los derechos ciudadanos. 

"Promover acciones de reconciliaci6n nacional en aquellos 

casos donde se han producido profundas divisiones dentro de la 

sociedad, que permitan la participaci6n, de acuerdo con la Ley, 

en los procesos políticos de carácter democrático. 

"Crear condiciones políticas destinadas a garantizar la 

seguridad internacional, la integridad y la soberanía. de los -

Estados de la regi6n. 

"Detener la carrera armamentista en todas sus formas e .! 
niciar negociaciones sobre controJ. y reducci6n del inventario 

actual de armamentos y sobre el número de efectivos en armas. 

"Proscribir J.a inst8laci6n en su territorio de bases mi

li ta.res extranjeras o cualquier otra forma de injerencia mi.li

tar foránea. 

"Celebrar acuerdos para reducir, con miras a. eliminar, -

la presencia de asesores militares extranjeros y de otros ele

mentos foráneos que participan en actividades militares y de -

seguridad. 

"Establecer mecanismos internos de control para impedir 

el tráfico de armas desde el territorio de cualquier paíé de -
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la regi6n hacia el territorio de otro. 

"ElimiP.ar el tráfico de armas, intrarregiona1 o provenien. 

te de fuera de la regi6n, destinado a personas, organizaciones 

o grupos que intenten desestabilizar a los gobiernos de 1os -

países centroamericanos. 

"Impedir el uso del propio territorio y no prestar ni 

permitir el apoyo militar o logístico a personas, organizacio

nes o grupos que intenten desestabilizar a los gobiernos de -

loa países de Centroamérica. 

"Abstenerse de fomentar o apoyar actos de terrorismo, 

subversi6n o sabotaje en los países del área. 

"C.onsti tuir mecanismos y coordinar sistemas de comunica

ci6n directa con el objeto de prevenir o, en su caso, resolver 

incidentes entre los estados de la regi6n. 

"Continuar con. la ayuda humanitaria destinada a auxiliar 

a los refugiados centroamericanos que se encuentran desp1aza.-

doa de su país de origen, propiciando, además, las condiciones 

adecuadas para la repatriaci6n voluntaria de esos refugiados, 

en comunicaci6n o con la cooperaci6n del Alto Comisionado de -

las Naciones Unidas -ACNUR- y de otros organismos internacion~ 

lea que se ~uzguen pertinentes. 

"Emprender programas de desarrollo econ6mico y social 

con el prop6sito de alcanzar un mayor bienestar y una equitat! 

va distribuci6n de la riqueza. 

"Revi ta1izar y norma1iza.r los mecP.nismos de integraci6n 

econ6mica para lograr un desarrollo sostenido que se funde en 

la solidaridad y el beneficio DD.ltuo. 
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"Gestionar la obtenci6n de recursos monetarios exterio

res que permitan asegurar recursos adicionales para financiar 

la reactivaci6n del comercio intrarregional, superar los gra-

ves problemas de balanza de pagos, captar fondos destinados a 

capital de trabajo, apoyar programas para ampliar y reestruc"t!!: 

rar sus sistemas productivos y fomentru.· proyectos de inversi6n 

de mediano y largo plazo. 

"Gestionar un mejor y más amplio acceso a los mercados -

internacionales a fin de expandir el flujo de comercio entre -

los países centroamericanos y el resto del mundo, en especial 

con países industrializados, mediante una revisi6n de las prá_g 

tices comerciales, la eliminaci6n de las barreras arancelarias 

y no arancelarias y la seguridad de precios remunerativos y -

justos para los productos exportados por los países de la re-

gi6n. 

"Gestionar mecanismos de cooperaci6n técnica para la pl!! 

neaci6n, programaci6n y ejecuci6n de proyectos multisectoria.-

les de inversi6n y promoci6n comercial. 

"Los Ministros de Relaciones Exteriores de los países -

centroamericanos, con la participaci6n de los países del Grupo 

de Contadora, iniciaron negociaciones con el prop6sito de pre

parar la celebraci6n de los acuerdos y adoptar los mecanismos 

necesarios para formalizar y desarrollar los objetivos contena:. 

dos en el presente documento, y asegurar el establecimiento de 

los sistemas adecuados de verificaci6n y control. 

Para estos efectos, se tendrán en cuenta las iniciativas 

presentadas en las reuniones convocadas por el Grupo de Cont_!!. 
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dora". (200) 

Otro de los documentos principal.es elaborado por el Gru

po de Contadora es el denominado "Normas para la Ejecuci6n de 

los Compromisos AS1llllidos en el Documento de Objetivos", fecha.

do en la Ciudad de Panamá el 8 de enero de 1984, el cual. versa 

sobre asuntos de seguridad, asuntos políticos y cuestiones ec~ 

n6micas y social.es, tres de los puntos más importantes y deci

sivos para lograr una negociaci6n de paz y obtener la disten-

si6n entre los países centroamericanos. Así dicho documento e.!! 

tablece que: 

"Los Gobiernos de Costa Rica, El Sal.vador, GuatemaJ.a, -

Honduras y Nicaragua: 

CONSIDERANDO: 

l. Que en septiembre de 1983, fue aprobado por los cinco 

gobiernos el "Documento de Objetivos", marco referencial. del !!: 

cuer.do regional. por la paz. 

2. Que es necesario poner en practica medidas para la -

real.izaci6n de los compromisos contenidos en dicho documento. 

RESUELVEN: 

I. Adoptar las siguientes normas de ejecuci6n inmediata: 

l. Asuntos de Seguridad: 

A) Elaboraci6n de un registro o inventario detal.l!!; 

do sobre instalaciones militares, armamento y efectivos, por -

parte de cada uno de los estados centroamericanos, con el obj! 

to de fijar criterios para la implantaci6n de una política de 

(200) Calloni, Stella et al. Ob. cit. pp. 165-166. 
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control y reducci6n de los miemos que prevea límites máximos y 

un balance razonable de fuerzas en la reg16n. 

B) Preparación de un censo en cada país y adopci6n 

de un caJ.endario para la reducción, con miras a la eliminación, 

de asesores militares extranjeros y de otros elementos foráneos 

que participen en actividades mili tares o de seguridad. 

C) Identificaci.6n y erradicaci6n de toda forma de 

apoyo, fomento, financiamiento o tolerancia a grupos o fuerzas 

irregulares empeñadas en la desestabilización de gobiernos ce,n 

troamericanos. 

D) Identificación y erradicaci6n de grupos o fuer

zas irregulares que desde o a trav6s del territorio de un Est_!:! 

do Centroamericano participen en acciones desestabilizadoras -

contra otro Gobierno de la región. 

E) Localizaci6n de áreas, rutas y medios utilizadas 

para el tráfico ilegal. de armas intra y extrarregional.es con -

el objetivo de eliminarlo. 

F) Establecimiento de mecanismos de comunicación -

directa con el fin de prevenir y resolver incidentes entre los 

Estados. 

2. Asuntos Políticos. 

A) Promover la reconciliación nacional sobre bases 

de justicia, libertad y democracia y para tal efecto crear. los 

mecanismos que permitan el diálogo en los países de la región; 

B) Garantizar el pleno respeto a los Derechos H~ 

nos y con ese fin, cumplir con las obligaciones contenidas en 

los instrumentos jurídicos internacionales y las disposiciones 
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constitucional.es sobre la materia; 

C) Promulgar o revisar las legislaciones electora

les para la celebración de comicios que garanticen una efecti

va pru:•ticipaci6n popular; 

D) Establecer órganos electoraJ.es independientes -

que elaboren un padr6n electoral confiable y que aseguren la.

imparciaJ.idad y el carácter democrático del proceso; 

E) Dictar o en su caso actualizar las normas que -

garanticen la existencia y participaci6n de partidos políticos 

representativos de las diversas corrientes de opinión; 

P) Fijar un calendario electoral y adoptar las me

didas que aseguren a los partidos políticos su participación -

en igual.dad de condiciones; 

G) Procurar acciones tendientes al logro de una e

fectiva confianza política entre los gobiernos del área para -

contribuir a la distensi6n. 

3. Cuestiones Econ6micas y SociaJ.es. 

A) Intensificar los programas de ayuda a los refu

giados centroamericanos y facilitar la repatriación voluntaria, 

mediante ~a cooperaci6n de los gobiernos interesados, en comu.

nicaci6n y/o coordinaci6n con entidades nacionales humanitarias 

y organismos internacionales competentes. 

B) Otorgar su plena cooperaci6n el Banco Centroam~ 

ricano de Integraci6n, la CEPAL, el Comit6 de Acci6n de Apoyo 

al Desarrollo Econ6mico y Social de Centroamérica y de SIECA. 

C) Gestionar conjuntamente la obtención de recur-

sos externos que permitan revitalizar los procesos centroamer! 
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canoa de integración. 

D) Fomentar el comercio in.trazonal y promover un -

mayor y mejor acceso de los productos centroamericanos a los -

mercados internacionales. 

E) Impulsar proyectos de inversión conjunta. 

F) Implantar estructuras económicas y sociales ju!! 

tas que consoliden un auténtico sistema democrático y permitan 

el pleno acceso de sus pueblos al derecho al trabajo, la educa 

ción, la salud y la cultura. 

II. Facultar al Grupo Técnico, órgano asesor de la reu-

nión conjunta de los Ministros de Relaciones Exteriores de Ce_!! 

troamérica y del Grupo de Contadora, para el seguimiento de -

las acciones previstas en el presente documento sobre asuntos 

de seguridad, políticos y cuestiones económicas y sociales. El 

Grupo Técnico informará a la reunión de Ministros sobre los a,

va.nces logrados en la ejecución de tales medidas. 

III. Crear en el marco del Grupo de Contadora tres Comi

siones de trabajo encargadas de preparar estudios, proyectos -

jurídicos y recomendaciones que desarrollen las áreas de asun

tos de seguridad, asuntos políticos y cuestiones económicas y 

sociales y las propuestas para la verificación y control del -

cumplimiento de las medidas que se acuerden. 

Las comisiones de trabajo se regirán por las siguientes 

normas: 

A) Estarán integradas por los representantes de los Go-

biernos de Centroamérica. Cada país podrá designar hasta dos .!! 

sesores por comisión. 
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B) El Grupo de Contadora las convocará y participará en 

sus sesiones con el objeto de seguir prestando su activa cola

boraci6n en el examen de los temas asignados y en la prepara-

ci6n de los acuerdos. 

C) La asesoría externa, sea esta de personalidad a títu

lo individual o de representantes de Organizaciones Internaci_2 

nal.es, deberá ser previa.mente aceptada por consenso. 

D) Las Comisiones de Trabajo se instalarán a más tardar 

el 31 de enero de 1984, para lo cual los Gobiernos participan

tes designarán a sus representantes y asesores y lo comunicarán 

oportunamente a la Cancillería de la República de Panamá. 

E) Cada Comisi6n elaborará y presentará sus respectivos 

calendarios de trabajo antes del 29 de febrero de 1984. 

F) Las Comisiones de Trabajo cumplirán su labor dentro -

del marco establecido por el 'Documento de Objetivos', serán -

coordinadas en sus tareas por el Grupo Tácnico, y presentarán 

sus estudios, proyectos jurídicos y recomendaciones a la reu-

ni6n conjunta de Ministros de Relaciones Exteriores a más tar

dar el 30 de abril de 1984 11 • (201) 

Como se pudo observar los documentos elaborados por el -

Grupo de Contadora tienen una visi6n general del área en con-

flicto, esto ea que no pasan por alto ningÚn problema sino que 

por el contrario pretende que tanto los problemas econ6micos, 

sociales, militares y políticos sean resueltos de una manera~ 

ficaz y permanente y que sobre todo al resolverlos no se derr_!! 

(201) Boletín Informativo de la Secretaría de Relaciones Exte
riores. No. 003. Nueve de enero de 1984. 
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me más sangre de la que ya se ha derramado y que ha costado 111! 

lea de vidas. 

F.- La ineficacia de la Organizaci6n de los Estados Ame
ricanos para resolver conflictos regionales. 

La Organizaci6n de los Estados Americanos se puede decir 

que desde su inicio el 2 de mayo de 1948, (202) no ha sido ef! 

caz en resolver los diferentes conflictos que se han suscitado 

en el Hemisferio Occidental. Uno de los principales obstáculos 

que_ ha tenido y que tiene en la_ actualidad, es el de lidear -

con Estados Unidos de América, al cual Remiro Brotons, llama -

Estado-hegemon definiéndolo como "aquel cuya preponderancia en 

una Organizaci6n Internacional se traduce esencial.mente en a) 

la imposibilidad de que la Organizaci6n actúe en su contra; b) 

la imposibilidad de que la Organizaci6n actúe eficazmente sin 

su cooperaci6n; c) la imposibilidad de que su actitud no cond4:, 

cione la actitud de la mayor:l'.a de los demás Miembros de la Or

ganización", ( 203) Estados Unidos es considerado a nivel mun-

dial. como la primer potencia, esto es en razón a su poder:l'.o -

tanto militar, político y econ6lllico. 

En realidad todos los países americanos, exceptuando de~ 

de luego a Cuba y en la actualidad a Nicaragua, han recibido y 

reciben ayuda económica de Estados Unidos, por un lado median

te préstamos de dinero y por otro lado, es el primer país del 

(202) 
(203) 

Supra. p, 55. 
Remiro Brotons, Antonio. La Hegemonía Norteamericana :fac 
tor de Crisis en la O. E. A. Publicaciones del Real Col~ 
gio de Espafia en Bolonia, 1972. p. 30. 
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Continente Americano en consumir las materias primas y los pr~ 

duetos elaborados de los países americanos. Con esta situaci6n, 

desde luego que no es posible tomar decisiones o sanciones, s~ 

gú.n sea el caso, que afecten a Estados Unidos, pues si se tom!! 

ran, en vez de perjudicar aJ. pa:l'.s sancionado resulta...T'Ían perjE 

dicados los países sancionadores, por la simple razón de que -

Estados Unidos, rompería relaciones comerciales con esos paí-

aea y éstos se verían afectados en sus economías nacionales. 

Por J.o tanto los países miembros de J.a Organización de -

los Estados Americanos, aun cuando cuentan con un sistema int~ 

gre:L para tomar medidas concretaa, cuando surge algtÍn probleme. 

internacional entre alguno de ellos y Estados Unidos, no pue-

den solucionarlo inmediatamente, pues afectarían los intereses 

del citado país y por ende ellos mismos se veria.~ afectados. ~ 

sí la Organización de los Estados Americanos, se ha visto par~ 

lizada desde que empez6 a funcionar. En este trabajo veremos -

cinco casos en los cuales tuvo que haber intervenido la Orga.aj,_ 

zación de J.os Estados Americanos y no lo hizo, o si lo llegó a 

hacer fue cuando realmente no tenía ya nada por hacer 

1.- Guatemala. 

País centroamericano que el 15 de septiembre de 1821 se 

independizó de España. Uno de J.os principales elementos que 

sostenían la economía del. país era la producci6n de banano, le 

cual estaba acaparada materialmente por la Uni ted Fruí t Comp:- · 

ny, compafi:La norteamericana que recibió en 1936 importantes -·· 

concesiones por parte del. General Jorge Ubico,_ Presidente de -

Guatemala de 1931 a 1944. 
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P'ue a raíz de 1944, cuando empez6 a gestarse el movimie~ 

to revolucionario de este país, principalmente por. universita-

rios, profesionistas, maestros, pequeños propietarios, obreros 

y campesinos, logrando derrocar la dictadura de Jorge Ubico. -

En 1945 asume ln presidencia Juan José Arévalo. Inicia su plan 

de transformación, da medidas reformistas que comprend.Ían "la 

garantía de las libertades públicas y de la evolución democrá.

tica del gobierno, el fomento oficial del sindicalismo, un C6-

digo de Trabajo, seguros sociales, la concesión de autonomía a 

la Unive~sidad de Guatemala, el incremento de una educación e

lemental, la integración gradual de las masas indias (50 por -

ciento de la población total) en el Estado nacional, una polí

tica exterior independie?te y la búsqueda de un mejor modus V!_ 

vendí con las compañías norteamericanas (principalmente la mu.n 
dialmente famosa United Fruit Company cu.F.C.O.::J y sus f'il.i!; 

lea)". (204) 

El 17 de junio de 1952 se dicta una Ley de Reforma Agra

ria, por el Coronel Jacobo Arbenz sucesor de ArévaJ.o, la cual 

se consider6 como llllly radical para los intereses de Estados U

nidos. Este inicia una campaña en contra de Guatemala y se co

noce a Arbenz como un comunista. Guat~mala a raíz de que Esta

dos Unidos le niega la venta de arma.a, empieza a comprarlas en 

países de Europa Oriental, con el fin de defender su soberanía 

pues Estados Unidos inicia hostilidades hacia ella. En primer 

(204) Ciria, Alberto. América Latina. Contribuciones al estu-
dio de su crisis. Ed. Monte Avila Editores, C.A. Caracas, 
1968. PP• 34-35. 
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lugar, lograr que en la Décima Conferencia Internacional de E~ 

tados Americanos, celebrada en Caracas en marzo de 1954, se a

pruebe una resoluci6n sobre la Intervenci6n del Comunismo In-

ternacional en el Hemisferio Occidental., la cual. dice 'el dom! 

nio o control de las instituciones políticas de cualquier est~ 

do americano por parte del Movimiento Internacional Comunis

ta ••• constituiría una amenaza a la soberanía e independencia 

política de los Estados Americanos que pondrÍa en peligro la -

paz de América y exigiría una Reuni6n de Consulta para consid~ 

rar la adopci6n de las medidas procedentes de acuerdo con los 

·tratados en vigor'. (205) En segundo lugar logra intensificar 

presiones sobre el gobierno de Arbenz. 

Edwin Lieuwen dice 'Los países vecinos, Honduras y Nica

ragua, estaban encarando un fortalecimiento militar auspiciado 

por Washington, y el líder de la oposici6n guatemalteca, coro

nel Carlos Castillo Armas, organizaba en Honduras una fuerza -

de invasi6n. Al cabo de diez días, el gobierno de Arbenz fue -

derrocado. Posteriormente los comunistas fueron eliminados. En 

1955, la administraci6n de Castillo Armas se convirtió en el -

duodécimo gobierno latinoamericano que firm6 un pacto de Defe,!! 

ea y Asistencia Mutua con los Estados Unidos. La desmentida p~ 

blica hecha por la administraci6n de Eisenhower de haber in·te! 

venido en la si tuaci6n de Guatemala no convenci6 a casi na-

die'. (206) 

(205) Remiro Brotons, Antonio. Ob. cit. p. 48. 
(206) Citado por Ciria, Alberto. Ob. cit. p. 37. 
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Ante el ataque desde Honduras, Guatemala el 19 de junio 

de 1954, presenta tal cuesti6n ante la Comisión Interamericana 

de Paz y al mismo tiempo ante el Consejo de Seguridad de las -

Naciones Unidas. Este únicamente aprueba una resolución escue

ta: No debe haber más derramamiento de sangre. 

Guatemala present6 su caso ante el foro mundial, debido 

al hecho de que sabía que en el foro regional (Organización de 

los Estados Americanos), Estados Unidos manterúa una suprema--

cía absoluta en el sistema interamericano y por lo tanto ~o pg, 

dría obtener ningún resultado favorable, vamos ni imparcial. -

No obstante ello acept6 la intervención de la Organización de 

los Estados Americanos, pero como lo asienta Alberto Ciria, -

"incluso es·te Último paso iba a resul ta.r inútil para salvar de 

la aniquilación su experiencia revolucionaria". ( 207) 

El Consejo Permanente el 28 de junio de 1954 convocó a. - .. 

la Reunión de Ministros de Relaciones Exteriores para que ac-

tuará como Organo de Consulta y estudiará los peligros que se 

ceñían para la paz y la seguridad del Continente al haber. una 

penetración del movimiento comunista internacional en las ins

ti tuciones políticas de Guatemala y se tomaran las medidas pe.!: 

tinentes para el caso. El 2 de julio el Consejo decide aplazar 

la reunión de Ministros sin fijar dia, debido al hecho de que 

en Guatemala se diÓ un cambio de gobierno (Coronel Carlos Cas

tillo Armas) y eso transformó radical.mente la situación del -

país centroamericano, pues el nuevo gobierno estaba a todas l:!;! 

ces a favor de la intervención de Estados Unidos en ese país. 
(207) !bid. p. 39. 
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2.- Cuba. 

Después de que Fidel Castro Ruz toma el poder (1959), e~ 

pieza Estados Unidos a hostigarla, pues Cuba recibe apoyo de -

la Uni6n de Repúblicas Socialistas Soviéticas. En 1961 intenta 

una invasi6n a BabÍa. de Cochinos en la costa sur de Cuba1 la -

cual no logra su fin, pues de 1500 hombres 1200 son hechos pri 

sioneros. Con esta intervenci6n indirecta, Estados Unidos vio

la el artículo 15 ahora 18 de la Carta de la Organizaci6n de -

los Estados Americanos. (208) 

Otra acci6n norteamericana se da en la Novena Reuni6n de 

C.onsulta de Punta del. Este del 22 al 31 de enero de 1962, en -

la cual se decide excluir al gobierno actual cubano del siste

ma interamericano. En realidad en la Carta de la Organizaci6n 

de los Estados Americanos no existe ningÚn procedimiento por -

el cual se pueda expulsar a un Estado miembro de la Organiza-

ci6n, por l.o tanto se optó por suspender a Cuba mientras exis

tiese su actual incompatibilidad comunista con el sistema int! 

ramericano. 

En octubre de 1962 ~e da lo que se conoce como la crisis 

de los misiles, esto es l.a Uni6n de Repúblicas Socialistas So

viéticas instala. cohetes intercontinentales en la Isla de Cuba. 

A petici6n de los Estados Unidos, el Consejo Permanente de la 

Organiza.ci6n de los Estados Americanos actua únicamente para ! 

jercer la autodefensa. El. problema de los misil.es es resuelto 

por l.a URSS y los E.U., así como por el Consejo de Seguridad -

(208) supra. p. 110. 
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de las Naciones Unidas. Otra vez la Organización de los Esta,--

dos Americanos se queda paralizada, pues aun cuando las conse

cuencias de ese problema se pod!an dar a escala mundial, le C,2 

rrespond:!a a ella actuar, pues el origen del problema se dió -

en un país americano. 

En la Novena Reunión de Consulta de Ministros de llelaCi,2 

nea Exteriores, celebrada en Washington en 1964, Estados Uni~ 

dos, la toma como foro y recomienda a loa países americanos la 

ruptura total de relaciones diplomáticas y la suspensión del -

comercio y del transporte marítimo con Cuba. Se implanta a Pa:!: 

tir del 23 de octubre una cuarentena a la Isla de Cuba. Pero -

en realidad el 22 del mes en cita el Presidente norteamericano 

John F. Kennedy, hace una declaración al pueblo estadunidense, 

en el cual revela las medidas inmediatas a tomar en el caso de 

Cuba, ·siendo la principal aplicar una estricta cuarentena elr,!! 

dedor de ella, con esto se puede apreciar clara.mente que Esta

dos Unidos actu6 unilateralmente y que después se sirvió de la 

Organización de los Estados Americanos para disimular tal ac-

ción coercitiva. 

México es el único pa!s que se niega a adoptar la manci~ 

nada recomendación, al final del Acta levantada por la Novena 

Reunión de Conaul te., incluye una declaración en el sentido de 

que tal decisión carecía 'de fundamento, en Virtud de que el -

Trate.do Interamericano de Asistencia Recíproca no contempla en 

parte alguna la aplicación de las medidas ah:( previstas a si tu,!! 

ciones de la naturaleza y características de le.a que ha exami

nado este. Reunión de Consulta•. 20 
209 Ci ada por emiro Bro ons, A. O • ci • p. 
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3.- República Dominicana. 

A pro:·tir de 1961 empieza la convulsión en este país, pues 

muere asesinado el dictador Rafael Leónidas Trujillo, después -

en diciembra de 1962 es elegido Presidente Juan Bosch, quien -

ea destituido por un golpe de estado el 25 de septiembre de --

1963, a partir de aquí comienza a sufrir el. país intervencio-

nes militares, extranjeras y domésticas, los gobernantes ciVi

les son simples títeres y la economía empie~a a tambalearse. 

En 1965 debido a una sublevación popular a favor del de

rrocado Bosch, el. 28 de abril del mencionado afio, interviene -

Estados Unidos en el país caribeño. Es el Presidente Lyndon B. 

Jobnson y el Subsecretario de Estado pat'a Asuntos Intera.meric_e 

nos, Thomas Mann, quienes resuelven intervenir en Dominicana -

arguyendo. que es por proteger las Vidas de ciudadanos nor·liea.m2, 

ricanos que vivían e.h:í, pero en realidad fue porque creyeron -

que la República Dominicana podrÍa ser otra Cuba. Así los Est,e 

dos Unidos intervinieron unilateralmente creyendo en la exis-

tencia de un peligro comunista. No hicieron ninguna consulta -

preVia a. la Organización de los Estados Americanos, ni le in-

formaron con anticipación, con lo cual violaron los artículos 

15, 17 y 18 ahora 18, 20 y 2J. respectivamente, de la. Carta. 

Estados Unidos al ver el descontento de los países Lati

noamericanos ante la intervención militar unilateral en la Re

pública Dominicana, quisieron darle un cambio y en la Décima -

Reunión de Consulta de Ministros de Relaciones Exteriores en -

Washington, propusieron una Fuerza Interamericana de Paz depen 

diente de la Organización de los Estados Americanos, la cual -
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se integraría por loe, Estados Latinoamericanos y servirla para 

combatir la expansión del comunismo en todos los países ameri

canos. Se crea tal Fuerza el 6 de mayo de 1965. 

4 .- Las Malvinas. 

Islas situadas al sur de Argentina. Este país y Gran Br! 

taña desde 1833 se las han dispUtado, pero es en el año de -

1982 cuando surge un verdadero conflicto internacional entre -

ambos países. As! el 2 de abril de 1982, Argentina toma las I,!! 

las y el día 3 el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas 

da la resolución 502 por la cual eXige a ambas partes el cese 

de 'las hostilidades y el retiro de las tropas argentinas del 

archipiélago malvinense para proporcionar una solución pacífi

ca al conflicto por la vía diplomática'. (210) 

Estados Unidos el 30 de abril adopta sanciones comercia... 

les contra Argentina y abiertamente apoya a Gran Bretaña, la -

cual e~ lo. de mayo bombardea con aviones Harrier, la pista de 

aterrizaje de Puerto Argentino, en las Islas Malvinas. 

Ante esta situación de ataque armado extracontinental. 

contra un Estado Americano~ no se aplicó el artículo 3o. del -

Tratado Interamericano de Asistencia Recíproca, pues segÚn di

cho artículo cada una de las "Partes Contratantes se comprome

te a ayudar a hacer frente al ataque, en ejercicio del derecho 

inmanente de legítima defensa individual o colectiva que reco

noce el Artículo 51 de la Carta de las Naciones Unidas". (2l.l} 

(210) 

(211) 

Periódico Uno Más Uno. Año V. No. 1607. Dos de mayo de -
1982. p. 12. 
Gómez de la Torre, Mario A. Derecho Constitucional. Inte
ramericano. T. II. Ed. Universitaria. Quito, Ecuador, 
1964. p. l 73. 
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El principal país que no prestó nir.iguna. ayuda a Argenti

na fue Estados Unidos, puesto que en primer lugar dió su apoyo 

a Gran Bretaña. y en segundo lugar cuando se reunieron los can

cilleres del Tratado Interamericano de Asistencia Recíproca el 

29 de mayo en Washington, para tomar las medidas necesarias ~ 

te tal situación, dicho país se abstuvo de votar La resolución 

que se dió, alegando que estaba vigente la resolución 502 de -

la Organización de las Naciones Unidas la cual debió ser resp~ 

tada por Argentina. Otros países que se abstuvieron de votar -

fueron Chile, Colombia y Trinidad y Tobago, luego entonces ún! 
camente el texto de la resolución argentina. presentada ante 

los Cancilleres, obtuvo 17 votos. 

Cuando empezó en abril el conflicto de las Malvinas, se 

hicieron comentarios respecto al Tratado Interamericano de A-

sistencia Recíproca, por ejemplo la Junta Militar argentina d! 

jo que el apoyo de Estados Unidos a Gran Bretafia 'puede signi

ficar el resquebrajamiento del Tratado Interamericano de Asis

tencia Recíproca (TIAR) y de la Carta de la O.E.A .. '. (212) 

Y el gobierno cubano eXIJresó sobre dicho tratado 'se de

rrumba ahora, cuando frente al ataque de que es víctima un pa.:!s 

latinoamericano, el gobierno de Estados Unidos se une a los a

gresores y les brinda su irrestricto apoyo militar y polí

tico•. (213} 

Como se pudo observar, en este caso urgente de ataque B.! 

(212) Periódico Uno Más Uno. Año V. No. 1607. Dos de mayo de -
1982. P• 12. 

(213) !bid. P• 11. 
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mado ni la Orga.nizaci6n de los Estados Americanos ni el Trata

do Interamericano de Asistencia Recíproca fueron aplicados, d~ 

bido al hecho primordial que no recibieron ningÚn apoyo de Es

tados Unidos, sino que al contrario éste estuvo en contra de -

que fueran aplicadas las medidas necesarias para repeler tal !!

taque extracontinental. Nuevamente se ve la ineficacia de la -

Organizaci6n de los Estados Americanos. 

5 .- Granada. 

País caribeño, situado enfrente de América Central, que 

se ubica en las llamadas Antillas Menores, al este del Mar Ca

ri be. 

El 13 de marzo de 1979, triunfa la revoluci6n en Granada 

y sube como Primer Ministro del país Maurice Bishop. Países C,2 

mo Barbados y República Dominicana supuestamente defienden y -

toman partido por el nuevo gobierno instalado en Granada. su-
puestamente, porque junto con Estados Unidos y Jamaica pactan 

invadir a dicho país y convocan a una reuni6n en Antigua-Barb,!! 

da a la Comunidad Caribeña de Naciones (CARICOM), en la cual -

deciden ilegalmente suspender a ese país de dicha orga.nizaci6n 

e invadirlo, Estados Unidos al no ser avalado por otros países 

de la mencionada Comunidad, como fueron Trinidad y Tob~o, las 

Bahamas, Belice y Guyana, decide recurrir a la Orga.nizaci6n de 

Estados del Caribe Oriental (OECS). 

El 25 de octubre de 1983, Estados Unidos invade a Grana

da, violando con ello los principios internacionales de la CS;! 

ta de las Naciones Unidas, como son la soberanía y autodeterm! 

naci6n de las naciones y por lo tanto viola igualmente la Car-
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ta de la Organización de los Estados Americanos. 

El gobierno norteamericano nueva.mente aduce el hecho de 

que se encontraban en peligro ciudadanos norteamericanos (1500) 

que vivían en Granada, por lo tanto opt6 por invadirla. Este -

hecho fue realmente un acto de fuerza en contra de un país COQ 

siderado de los más pequeños del mundo. 

En total fueron 108 países que condenaron la acción bél! 

ca de Estados Unidos, pero en resumidas cuentas los organismos 

internacionales tanto a nivel mundial como a nivel regional, -

' la Organización de las Naciones Unidas y la Organización de los 

Estados Americanos respectiva.mente, no hicieron nada efectivo 

ni para evitar .1a invasión ni cuando ésta ya estaba en todo su 

esplendor. 

Por enésima vez la Organización de los Estados America-

nos no resuelve conf1.ictos regionales, no aplica el texto de -

su artículo 28 antes 25, pues no aplica las medidas contenidas 

en el artículo 3o. del Tratado Interamericano de Asistencia R~ 

cíproca. En la situación de Granada y en los demás casos que -

hemos visto se.ha Violado tajantemente el artículo 18 antes 15 

de la Carta. de la Organización de los Estados Americanos, deb! 

do a que en todos esos casos se dió la intervención directa o 

indirecta en contra de países independientes y soberanos. 

De los cinco casos vistos en este trabajo, Estados Uní-

dos intervino directa o indirectamente en cuatro de ellos y en 

el caso de las Malvinas apoyó a un país extracontinental, así 

dicho país es el que ha puesto en jaque a la Organización de -

los Estados Americanos. 
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G.- El Convenio de Paz que formula el Grupo de Contadora 
como posible solución a la crisis Centroamericana. -
Pero, las medidas adoptadas ¿son obligatorias para -
los pa!ses en confl.icto? 

Al Convenio de Paz que ha formulado el Grupo de Contado

ra le damos el carácter de posible soluci6n a la crisis cen--

troamericana, porque él encierra toda una gama de actividades 

a seguir por los diferentes pa!ses del área, para as! lograr -

que tanto sus pobladores como sus dirigentes políticos logren 

una vida en mejores condiciones. 

El Convenio que en este caso es el llamado "Acta de Con

tadora para la Paz y la Cooperaci6n en Centroamérica", (214) -

en su versión revisada se da a conocer por la Secretaría de R! 

laciones Exteriores en México el 11 da octubre de 1984 y ante

riormente el Grupo de Contadora la da a conocer también en su 

forma revisada en la inauguraci6n de la XXXIX Asamblea Genera1 

de las Naciones Unidas el día 24 de septiembre y ante el Cons~ 

jo de seguridad de éstas, el 3 de octubre del afio en mención. 

El Acta de Contadora para. la Paz y la Cooperación en Ce,e 

troamérica se basa fundamenta1mente en los puntos contenidos -

tanto en el Documento de Objetivos como en el de' las Normas p~ 

ra la Ejecución de los Compromisos asumidos en dicho Documento, 

de fechas 9 de septiembre de 1983 y 8 de enero de 1984, respe~ 

tivamente. Dicha Acta consta de seis Cap!tu1os, un Anexo y un 

Protocolo 'Adicional. En los Cap!tulos se contemplan asuntos P.2 

líticos, de seguridad y económicos y sociales; por lo que se -

(214) Infra. pp. 216-264. 
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refiere al Anexo es sobre el registro, inventario y censo de -

personal y material militar, y el Protocolo Adicional es sobre 

la posibilidad de que cualquier país que desee contribuir a la 

paz y la cooperaci6n en Centroamérica, con su sola firma efec

tuada ante cualquiera de los gobiernos depositarios del Acta -

(Colombia, México, Panamá y Venezuela), dicho Protocolo entra

rá en vigor en tal país. 

Ahora bien, como en este trabajo es imposible asentar t~ 

das las vicisitudes del Grupo de Contadora, pues el mismo lle

va más de dos años en gestiones de paz y hasta ·e1 presente mo

mento (abril de 1985), no ha visto cu1minados sus esfuerzos, -

por lo tanto es necesario poner punto final en un momento illb~ 

portante de éste, así consideramos que tal punto es el Acta de 

Contadora para la Paz y la Cooperaci6n en Centroamérica, por -

lo que ésta nos dará la pauta para determinar si las medidas ~ 

doptadas en ella son obligatorias para los países signatarios 

de la misma. 

En el dado caso que Guatemala, El Salvador, Honduras, N! 

caragua y Costa Rica, aceptaran tales medidas, se compromete-

rían internacionalmente a cumplirlas. 

El Acta de Paz propuesta por el Grupo de Contadora al m~ 

mento que sea firmada y ratificada por los mencionados países 

centroamericanos, adquiere el carácter de un Tratado Internaci~ 

nal., con todas sus consecuencias. 

Así pues, cada uno de los países centroamericanos en e-

jercicio de su soberanía, tiene capacidad para celebrar dicho 

tratado. En la actualidad Nicaragua, El Salvador, Honduras y -
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Costa Rica, tienen gobiernos de derecho, pues fueron elegidos 

por medio de elecciones, el único país que no esta en esta si

tuación es Guatemala ya que su gobierno actual ea de facto, se 

da por un golpe de estado, el 8 de agosto de 1983, por el Gen~ 

ral Humberto Mejía Víctores, esta situación no afectaría en n~ 

da la firma del Acta de Contadora por los cinco países mencio

nados, pues en Derecho Internacional los tratados celebrados -

por un Jefe de Estado de facto, obligan al Estado. 

El Acta de Contadora para la Paz y la Cooperación en Cen 

troamérica es un contrato, el cual requiere del consentimiento 

de las partes para así tener plena validez, por lo tanto dicha 

Acta al tener el consentimiento de los cinco países es válida. 

Como dicho convenio se va a dar en beneficio de cada país cen

troamericano, ninguno de éstos va a poder ser intimidado o a e 

jercer coacción contra él para que lo firme, por lo que no pue 

de ser inválido. Y como tampoco es posible incurrir a error o 

engaño, no sería invalidado dicho convenio. 

Los países del Grupo de Contadora al elaborar el Acta de 

Paz, tomaron en cuenta los principios y los propósitos de la -

Carta de las Naciones Unidas, por lo tanto con esta situación 

no sería posible atacarla por invalidez, ya que está de acorde 

con lo estipulado en el Artículo 102 de la Carta de las Nacio

nes Unidas. 

Como todas las medidas asentadas en el Acta de Paz son -

físicamente posibles de ejecutar, el Convenio no será nulo ni 

inválido. 

Así el Acta de Contadora para la Paz y la Cooperación en 
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Centroamérica reúne todos los requisitos esenciales de un con

trato para ser válido. 

Ahora bien, la mencionada Acta de Paz tendrá fuerza obli 

gatoria entre los signatarios, cuando sea ratificada por cada 

uno de ellos y así es estipulado en sus Disposiciones Finales 

en el punto número 2, en cual dice: "La presente Acta será ra

tificada de conformidad con los procedimientos constituciona-

les establecidos en cada uno de los Estados centroamericanos". 

(215) Como el Acta de Paz es un instrumento multipartito, se -

ha acostumbrado Últimamente al celebrar este tipo de tratados, 

designar a un gobierno depositario para recibir los instrumen

tos de ratificaci6n y después comunicarlo a los demás interes~ 

dos, con ésto se perfecciona el Convenio y se vuelve obligato

rio para los cinco países centroamericanos, así lo dispone el 

Acta de Paz y establece que los países depositarios de la mis

ma serán los integrantes del Grupo de Contadora y entrará en -

vigor cuando los cinco países centroamericanos hayan deposita

do sus instrumentos de ratificaci6n. 

Por último, el Acta de Paz para que pueda ser invocada, 

por alguna de las partes interesadas, ante un 6rgano de las NE; 

ciones Unidas, debe ser registrada en la Secretaría General de 

las Naciones Unidas y tamQién ante el Secretario General de la 

Organizaci6n de los Estados Americanos, para ser invocada ante 

un 6rgano de ésta y ambas secretarías a la mayor brevedad lo -

publicarán. 

(215) Peri6dico El Día. Año XXIII. No. 8037. Dieciocho de oct~ 
bre de 1984. p. 12. 
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Los re qui si tos antes señalados, al ser cumplidos en la -

celebraci6n del Acta de Paz, tiene como efecto el que Guatema,

la, El Salvador, Honduras, Nicaragua y Costa Rica queden obli

gados a ejecutar las disposiciones del Acta en todos sus extr~ 

moa. Por lo tanto, aunque reiterativamente, las medidas adoptE; 

das en el Acta de Paz, elaborada por el Grupo de Contadora, sí 

son obligatorias para los cinco países centroamericanos en co,a 

fl.icto. Con tal si tuaci6n Contadora vería culminada su misi6n 

de paz brillantemente. 

H.- Papel que ha jugado Estados Unidos de América en la 
crisis de Centroamérica. 

Partamos de un hecho, todos los Estados miembros de la -

Organizaci6n de los Estados Americanos, son jurídicamente iguE; 

les, así lo determina el artículo 9 antes 6 de su Carta. Den-

tro de este organismo regional para tomar cual.quier decisi6n -

sobre el mantenimiento de la paz y la seguridad continental., -

se necesita el voto de la mayoría de los países ratificantes -

de la Carta y dentro del T_ratado Interamericano de Asistencia 

Recíproca, para tomar medidas como pueden ser retiro de jefes 

de misi6n, ruptura de relaciones diplomáticas o consulares, i_a 

terrupci6n parcial o total de las relaciones económicas o de -

comunicaciones de cual.quier tipo, se necesita el voto favora-

ble de dos tercios de los países ratificantes del citado Trat,!!; 

do Interamericano. Así Estados Unidos es únicamente un país en 

igualdad de circunstancias jurídicas que los restantes inte--

grantes de la Organización de los Estados Americanos. 
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Lo anterior es mera.mente teórico. Estados Unidos es un -

país que en relación con los demás del Continente Americano, -

es absoluta.mente más superior a ellos, éste es un instrumento 

de poder real que está encima de cualquier igualdad jurídica. 

En relación a este punto Antonio Remiro Brotons logra r~ 

sumirlo y explica: "La desiguaJ.dad de poder somete, en defini

tiva, e1 principio de igualdad a un implacable proceso de adtt! 

teración. En primer lugar, la O.E.A. es intrínsica.mente inca-

paz para actuar 'contra' los Estados Unidos. El hecho de su a

brumadora potencia transforma de hecho a este país en sujeto -

al que resu1tan de imposible aplicación las reglas colectivas 

al mantenimiento de 1a paz y seguridad continental. A pesar de 

las previsiones formales de los tratados intera.mericanos 1a O! 

ganización no puede servir para proteger a 1os Estados Miembros 

de la acción de aquél cuyo poder resulta más temible. En segun 

do lugar, parece que la Organización Regional no puede actuar 

eficazmente 'sin' 1a cooperación de 1os Estados Unidos. Todos 

los Miembros de 1a Organización, a excepción de 1os Estados U

nidos, son 'consumidores de seguridad', por lo que resulta im

pensable que la Organización 'decida' medidas que no gocen del 

apoyo de1 único país que dentro de 1a Organización puede prod~ 

cirlas. La más elemental prudencia obliga a poner en duda la -

disposición de los Estados Unidos a ejecutar decisiones a las 

que se ha opuesto o ante las que se ha abstenido; en todo caso 

el supuesto no se ha presentado todavía. ¿De qué sirve un voto 

iguaJ. y una voz idéntica en el seno de los órganos colectivos 

cuando las resoluciones que no cuentan con el apoyo del Estado 
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hegemon resultan totaJ.mente impotentes para transformarse en -

acción? Finalmente, en tercer lugar, debe admitirse q~e el he

cho de su radical superioridad confiere aJ. Estado-hegemon los 

medios y recursos suficientes para evitar que la Organización 

adopte resoluciones vinculantes que no sean de su agrado, si -

es que algiin Miembro de la Organización ae presta a patrocinS;!: 

las. Tales recursos pueden también servirle para conquistar el 

voto de un número de Miembros bastantes para traducir su comu

nión en voluntad co:Le.cti va, en voluntad de la Organización Re

gional, conforme a los i:i;itereses del Estado-hegemon". (216) 

Así también el citado autor da tres características de 

la prepotencia norteamericana, siendo: "l) la Organización Re

gional es más débil que los Estados Unidos; 2) la Organización 

Regional es ineficaz sin los Estados Unidos; 3) la Organización 

Regional es sensiblemente permeable a la influencia de los Es

tados Unidos". (217) 

El panorama anterior se ha dado para dejar en claro quien 

es Estados Unidos y para dejar establecido el camino de por qué 

Estados Unidos ha jugado en todos los conflictos regionales un 

papel bien definido en razón a sus intereses. Así también en -

la actualidad, ese país ha jugado un papel importante en la -

crisis que vive y sufre Centroamérica. 

A saber, la región centroamericana en conjunto ha sido -

víctima de infinidad de intervenciones extranjeras, con lo cual 

se vió mermada principalmente en el aspecto económico y en el 

(216) Ob. cit. p. 62. 
(217) Ibid. P• 63. 
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aspecto social. Los países centroamericanos han sufrido tam--

bién porque la mayoría de sus materias primas han sido explot!! 

das principalmente por compañías norteamericanas, tenemos el -

caso de la Uni ted Frui t Co., en Guatemala, con lo cual por un 

lado la. mano de obra. es mal pagada y el capital que se logra -

obtener sale fuera del país. 

Así también, con la situación anteriormente citada, los 
1 

empJ:'.esa.rios a parte que obtienen ganancias cuan'tiosas, logran 

que los dirigentes de los países respectivos les hagan conce-

siones fabulosas, por ejemplo evadir impuestos, con ellos EstE; 

dos Unidos ha buscado que los gobernantes de los países centr,Q 

americanos sientan y prueben una fidelidad política hacia di-

cho pa:!s. 

Con esta situación los pobladores de Centroamérica han -

vivido en la miseria, .han sido explotados brutalmente, por e-

llo al emerger dirigentes políticos que ya no quieren que sus 

pueblos sufran y darles mejores condiciones de Vida, si es que 

llegan a la presidencia en forma constitucional (v. gr. Juan -

José Arévalo en Guatemala) son destituidos por una junta mili

tar, la cual está asesorada y financiada, por lo general por -

Estados Unidos. Esta ha sido la situación de los países centr~ 

americanos, golpe tras golpe de Estado patrocinados por Esta-

dos Unidos. En la actualidad, países como El Salvador, Nicara

gua y Guatemala., vi ven una situación de guerra interna lament~ 

ble, la cual es a1entada por Estados Unidos, por un lado éste 

a.poya a los gobiernos establecidos en El Salvador, que fue e-

lecto recientemente (marzo 1984), por sufragio electoral y en 
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Guatemala, por un golpe de Estado, y por otro lado apoya a los 

grupos contrarrevolucionarios que actúan en Nicaragua para de

rrocar al gobierno actual, el cual también fue electo mediante 

votaciones libres (4 de noviembre de 1984). 

Por lo que respecta a Honduras y Costa Rica, Estados UD! 

uos en el primero de ellos ha hecho instalaciones militares --
' por medio de las cuales está cercando materialmente a Nicara--

gua, y en relaci6n a Costa Rica, ésta ha permitido que grupos 

contrarrevolucionarios se instalen en su territorio y desde -

a.hÍ emprendan la lucha para derrocar al gobierno sandinista de 

Nicaragua, si tu.aci6n que favorece la política exterior de Est,!i! 

dos Unidos, la cual en este caso os el de derrocar al gob:Í.erno 

conatitucionalista actual de Nicaragua. 

Se ha dicho que "ningún plan de paz en América Central -

puede tener éxito si no es acogido y apoyado por los Estados!! 

nidos". ( 218) 

. ._,' 
Esta premisa tiene su verdad, pues Estados Unidos hoy --

por hoy ha detenido la iniciativa de paz del Grupo de Contado

ra, uno de los ejemplos más determinantes de tal situaci6n es 

el hecho de que al día siguiente de la Declaraci6n de Cancún, 

(219) el gobierno del Presidente norteamericano Ronald Reagan, 

anuncia la formaci6n de una Comisi6n encabezada por el ex se-

cretario de Estado Henry A. Kissinger, llamada Comisi6n Nacio

nal Bipartidista sobre Centroamérica y más adelante conocida • 

(218) Revista Política Internacional. Editor: Jugoslovenska -
stvarnost. No. 810. Veinte de enero de 1984. p. 22. 

(219) SUpra. PP• 159-160. 
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como Comisión Kissinger, pues es éste quien en Última instan-

cia señal.a las directricez a seguir. 

Esta Comisión se c·ompusó de 12 miembros, entre republic~ 

nos y demócratas, así como ciudadanos particulares sin ningún 

partido y personas activistas de partidos políticos, los cua-

les no sabían nada acerca de los países que conforman a Centr.2. 

américa y por lo tanto tampoco sabían la problemática que de-

bían enf'rentar. 

Durante cinco meses, de agosto a diciembre de 1983, la -

Comisión Bipartidista visitó los países del conflicto regional., 

así como a los países que integran aJ. Grupo de Contadora, tam

bién se entrevistar9n con dirigentes políticos y gobernantes -

de todos los países visitados. Es el 10 de enero de 1984, CUB!! 

do la Comisión da a la luz pública su Informe sobre Centroamé

rica. Es objeto de más rechazos que de aceptación, el Senador 

demócrata, Edward Kennedy caJ.ifica aJ. informe como intervenciE_ 

nista y lo analiza de la siguiente manera: 

'El Informe.de la Comisión implica una doble desilusión, 

tanto para el presidente Reagan que no obtiene el anhelado ch~ 

que en blanco para su fracasada política en América Central., y 

para aquellos de entre nosotros que impugnamos la carrera del 

Gobierno hacia una conf'rontación militar en el istmo. El lnfo~ 

me también desalienta a aquellos que en Centroamérica bregan -

por aJ.ternativas diplomáticas y políticas en lugar de más ar-

mas, más soldados y más asesinatos como una vía a la paz de la 

región. 

'Apruebo la repulsa de algunos miembros de la Comisión a 
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la guerra clandestina contra Nicaragua. También apruebo las r~ 

comendaciones de que la ayuda militar a El Salvador y Guatema-

la esté condicionada al cese de los escuadrones de la muerte y 

a un al.to a los abusos contra los derechos humanos. Incluso -

una Comisi6n tan dominada por republicanos se sinti6 impedida 

de acceder al veto presidencial a los requerimientos de la cer 

tificaci6n sobre derechos humanos para la ayuda a El Salvador 

r- ... :J Tomado como un todo, el Informe representa otro cap!t~ 

lo de una larga historia norteamericana de incomprensi6n y e-

qui vocaciones en América Central. El Informe es defectuoso de

bido a que ignora cuatro efectos fundamental.es de nuestra pas.,€!: 

da conducta en la reg:i.6n. 

'Primero, Estados Unidos ha intervenido más que frecuen

temente en los asuntos internos de otros países en este hemis

ferio. Continuamos haciéndolo y a un ritmo acelerado. Semejan

te legado ha hecho escépticos a muchos centroamericanos respe~ 

to de nuestra profesada ad.hesi6n a los principios de democra-

cia y autodeterminaci6n. Hemos sido incapaces de ayudar a los 

centroamericanos a resolver sus propios problemas, cuando no -

estuVimos de acuerdo con sus decisiones. La Comisi6n Kissinger 

repite este error al producir un informe que es clásicamente -

intervencionista en sus supuestos básicos. 

'Segundo, muy frecuentemen·te hemos utilizado nuestro po

der econ6mico y militar superiores como un sustituto de una -

sostenida y equilibrada política exterior basada en nuestros -

propios y mejores val.ores. Muy frecuentemente Estados Unidos 

ha recurrido a usos mili tares y a la CIA para rescatar una po-
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lítica exterior fracasada o para alcanzar una soluci6n de mira 

estrecha y de corto alcance. Hemos causado un gran daño a una 

presencia en América Central debido a nuestra celeridad en ap~ 

lar al recurso militar para proteger intereses relativamente -

estrechos. Pero la Comisi6n Kissinger ignora las lecciones que 

se desprenden de pasadas 'soluciones' militares y otra vez re

curre a la fuerza armada para la respuesta. El Informe contie

ne recomendaciones que, si se llevan a cabo, intensificarán la 

lucha en El Salvador, dará continuidad a la guerra contra NiCE; 

ragua e inevitablemente ubicará a personal militar estadunideB 

se en medio de los combates. La Comisi6n ha disefiado un curso 

que, como final, s6lo podr!a tener éxito si miembros del ejér

cito norteamericano ingresan en la guerra como combatientes. 

'Tercero, Estados Unidos se ha aliado con mucha frecuen

cia con las fUerzas de la reacci6n y de la represi6n en la re

gi6n. Las naciones centroamericanas sufren de una injusta dis

tribuci6n de la riqueza y del poder, como lo reconoce el Info! 

me, con gran parte de la poblaci6n viviendo en la pobreza, la 

enfermedad y el anaJ.fabetismo, junto a pequefias y oligárquicas 

élites que residen en énclaves de lujo. Sin embargo, el Infor

me reconoce que la influencia estadunidense ha sido utilizada 

para resistir los cambios sociales, para perpetuar el status -

quo, apoyar a los privilegiados y los poderosos, al tiempo que 

con escasa o ninguna preocupaci6n por el bienestar de los tra

bajadores, campesinos y la precaria clase media. 

'Estas políticas son contrarias a los más profundos ins

tintos del pueblo de Estados Unidos. Si los norteamericanos, -
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por ejemplo, hubieran comprendido la natural.eza del régimen de 

Somoza en Nicaragua, nuestro Gobierno no habría entrado en a-

lianzas para mantener esa dictadura en el poder durante 40 a-

ños. Creo que los norteamericanos preferirían una política ex

terior basada en loa principios de la 'Política de Buena Veci,!! 

dad' y la 'Alianza para el Progreso•, porque ellas reflejan -

verdaderamente :nuestros ideales nacionales y porque realmente 

sirven a nuestro interés nacional mejor que nuestra actual e -

infeliz alianza con las fuerzas de la represi6n en El Salvador. 

Como el presidente Kennedy lo dijo hace más de veinte años, ·~ 

quellos que hacen imposible una revoluci6n pacífica, harán in! 

vitable una revoluci6n violenta•. 

'La Comisi6n Kissinger recomienda un aumento masivo en -

la ayuda militar a las fuerzas de seguridad salvadoreñas, como 

si la policía., la Guardia Nacional. y los mili tares no fuesen, 

como lo son desde aproximadamente cien años, loa instrumentos 

primarios de la represión en fil Salvador. La guerra en El Sal

vador podrÍa perderse no porque el ejército salvadoreño no ti~ 

ne suficientes helic6pteros y balas -como lo insim1a. la Comi-

sión Kissinger- sino porque la fuerza armada salvadoreña no -

dispone -ni puede lograrla- de la confianza, la fe y el apoyo 

del pueblo salvadoreño. 

'Cuarto, nuestras políticas han sido distorsionadas deb! 

do a que insistentemente hemos enfocado los problemas de la r! 

gi.Ón a través del prisma de la Guerra Fría. La Comisi6n Kissi,!! 

ger repite este error con una argwnentaci6n polisilábica: 'El 

objetivo soViético-cubano de hacer de Centroamérica. parte de -
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su desafío geoestratégico es lo que ha convertido a la lucha -

en América Centra1 en un problema político y de seguridad para 

Estados Unidos y para el hemisferio'. Este lenguaje radical ª.§ 

pira a ubicarse en la cima de un nivel que demanda nada menos 

que una victoria militar total sea imaginable, y esto es casi 

siempre ina1canzable, por cierto, sa1vo que apelemos a un com

prometimiento de nuestras propias fuerzas. 

•con la intervenci6n estadunidense, con nuestra sobrees

timaci6n de las soluciones militares y por nuestra asociaci6n 

con los regímenes represivos en América Centra1, hemos estado 

abonando los campos del nntinorteamericanismo y ahora estamos 

recogiendo una cosecha de amargura y hostilidad. Es cierto que 

los comunistas han sido rápidos en explotar estos sentimientos 

antinorteamericanos, pero la Comisi6n Kissinger no ha entendi

do esto: que en Centroamérica con frecuencia nosotros hemos -

sido nuestros propios y peores enemigos. 

'Los defectos hist6ricos de la política de Estados Uní-

dos en América Central se está repitiendo, combinando y confor 

mando por nuestro apoyo a la gu.erra encubierta contra Nicara-

gua. La recomendaci6n de la mayoría de la Comisi6n, de que Es

tados Unidos continúe el financiamiento de la CIA a los 'con-

trae' es un consejo para el desastre. Una vez más, Estados U~ 

dos es visto como apoyando a las fuerzas de la reacci6n y la -

repreei6n en América Centra1; parte del liderazgo de los 'con

tras' proviene de veteranos de la Guardia Naciona1 somocista, 

un hecho criicia1 olímpicamente ignorado por la Comisi6n Kisei_!! 

ger. Una vez más Estados Unidos es visto como endosando una S,2 
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luci6n militar sin haber agotado las alternativas políticas o 

diplomáticas; hemos dado de mala gana un apoyo de labios afue

ra -pero nada más- a las iniciativas diplomáticas del Grupo de 

Contadora. Una vez más hemos visto como listos para actuar en 

la regi6n a nuestros propios mili tares; tenemos millares de e

fectivos norteamericanos en ejercicios constantes en Honduras, 

escasamente a un rito de mortero de la línea de combate. Ya ha 

muerto el primer soldado estadunidense. 

'La justificación original. para apoyar a los •contras' -

fue para impedir el trasiego de armas, municiones y material -

de guerra desde Nicaragua a loa rebeldes en El Salvador. Ahora 

los funcionarios norteamericanos saben que los 'contras' han -

estado diciendo todo el tiempo que su objetivo real es el de-

rrocarniento del gobierno de Nicaragua. 

'Los abogados de nuestra política actual afirman que la 

presi6n de los 'contras' llev6 a los sandinistas a liberal.izar 

la sociedad nicaragüense, a convocar a elecciones y a preser-

var un grado de pluralismo dentro del país. Cual.esquiara que -

sean las razones de este programa sandinista, Estados Unidos -

respondí& a ese esfuerzo conciliatorio con incluso una mayor -

truculencia y siempre con una más importante apelaci6n· a los -

inedios mili tares. Es tiempo de dar al gobierno de Nicaragua - · 

cierto espacio para cumplir sus compromisos, que incluye el C,2 

se de todo apoyo a las fuerzas guerrilleras en El Salvador, la 

organizaci6n de elecciones libres en 1985 y asegurar la liber

tad de palabra y religión dentro de Nicaragua. 

'Por encima de todo esto, debemos aprender la lección --
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del tratado del Canal. de Panamá, cuando, en una situaci&n ex-

plosiva que hubiera podido generar un conf1..icto militar, Esta.

dos Unidos recurrió a la política y lo. diplomacia para arribar 

a un acuerdo negociado. James Carter trabajó arduamente con o

tras naciones de la región para aJ.canzar un acuerdo que prese! 

vó la paz en Panamá, y aseguró relaciones estableces entre ese 

país y Estados Unidos. ¿C6mo podemos aplicar ahora esa lección? 

'Para empezar, debemos apelar a la diplomacia. En Améri

ca Central. la negociación parece tener más éxito que la escal~ 

da militar. Con respecto a Nicaragua, Estados Unidos debería -

responder por sí mismo a las propuestas sandinistas de octubre, 

que quedaron sin contestación. Debemos aceptar conversaciones 

directas con representantes del gobierno de Nicaragua, especí

ficamente en relación con el cumplimiento de los 21 puntos del 

plan de Contadora. El gobierno de Reagan mantuvo pláticas con 

Nicaragua, pero careció de voluntad para negociar ese plan bi

lateral.mente. El plan ofrece la única buena esperanza de un a

cuerdo negociado. 

'Con respecto a El SaJ.vador, debemos influir para que se 

entablen negociaciones incondicionales entre el Gobierno y la 

oposición bajo la égida de Contadora. Unicamente un acuerdo 

que lleve a los líderes de la oposición al. proceso político -

con adecuadas garantías para su seguridad puede hacerlo posi-

ble, para emprender elecciones genuinamente libres y abiertas 
1 

en las cual.es todos puedan participar sin miedo a los escuadr~ 

nea de la muerte. 

'Después.,.;~bémos revertir la carrera armamentista en A-
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mérica Central. Como primer paso, debemos interrumpir nuestro 

apoyo a la guerra del Presidente contra Nicaragua. Luego debe

mos poner fin a los ejercicios militares perpetuos en Honduras, 

cesar los 'Big Pine II' y cancelar los planes de los 'Big Pine 

III ', y dar término a la tendencia de hacer de Honduras una -

ve~sión centroamericana del aeródromo de Tansonhut. Y debemos 

ordenar el regreso de la flota. Salvo que de hecho estemos co!! 

templando una invasión, la fl,ota no es otra cosa que una prov~ 

cación sin propósito, una invitación para otro accidente tipo 

Golfo de Tonkin. 

'Finalmente, con respecto a la ayuda económica, debemos 

retornar a lo básico, al menos hasta que la paz sea reimplant,!! 

da en la región. Centroamérica necesita hoy más voluntarios -

del Cuerpo de Paz y menos soldados. Debemos apoyar los proyec

tos de desarrollo humano -que se describe en el capítulo 5 del 

Inf'orme, enfocados hacia el analfabetismo, el hambre, las enfe! 

medades y la mortalidad infantil- que son diez veces más altos 

en América Central que en Estados Unidos. 

'Incluso bajo la mejor de las condiciones, los pa!ses de 

Centroamérica no estarían en condiciones de absorber loa 8 mi

llones (220) de ayuda estadunidenses en los próximos cinco a.-

ños. Loa únicos receptores capaces de absorber esta enorme su

ma son los oligarcas y los funcionarios corruptos, con sus cue_!! 

tas bancarias y el botín de sus pillajes depositados en Miami. 

Esta no es la mejor de las condiciones, y la idea de lanzar b,!. 

llenes de dólares de ayuda extranjera en medio de una. guerra, 

(220) son 8 mil millones de dólares. 
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como la de El Salvador, o en apoyo de una tiranía, como en Gu!!_. 

temala, es absurda. 

'La administraci6n ya h!':i'. anunciado que ee propone conte_!!! 

pla.r los otros caminos cuando deba encarar lae recomendaciones 

sobre derechos humanos. El Congreso debería considerar la otra 

vía cuando deba analizar el respaldo del Informe a la guerra -

secreta del presidente Reagan contra Nicaragua. Ya es tiempo -

de adoptar una política que aliente el cambio pacífico en lu-

gar de echar leffa a loe fuegos de la revoluci6n violenta; que 

emprenderá la senda de la negociaci6n, no la de la guerra; que 

lejos del miedo o la frustraci6n, no revivirá una historia que 

significará tragedia para este hemisferio y derrota para nu s

tros propios intereses; y que, en su lugar, confiará el poder 

de nuestros valores fundamentales -libertad y justicia para t~ 

dos- no s6lo para el pueblo norteamericano sino para todos los 

pueblos del hemisferio'. (221) 

Los comentarios del Senador Edward Kennedy sobre el Inf or 
me de la Comisi6n Nacional Bipartidista sobre Centroamérica, -

dan clara.mente el panorama sobre dicha Comisi6n, esto es, el -

c6mo piensa resolver la administraci6n de Ronald Reagan el COE 

flicto centroamericano, siendo principalmente por medio de la 

ayuda militar a El Salvador. 

Ahora bien, en forma general el Informe establece que la 

crisis en Centroamérica tiene ra!ces internas y externas, que 

se debe reforzar las instituciones democráticas, que América -

(221) Selser, Gregario. Informe Kissinger contra Centroamérica. 
Primera edici6n. Ed. El Mundo. México, 1984. pp. 45-53. 
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Central necesita una ayuda tanto material como moral, dada por 

Estados Unidos y por otros países. 

La recesi6n econ6mica mundial más las ambiciones de la Q 

nión Soviética y el involucramiento de Cuba son causantes de -

que no se dé un progreso político en el área centroamericana, 

Estados Unidos se debe preocupar por la intrusi6n en esta área 

de potencias externas. 

Propone medidas a corto plazo para lograr una estabili-

dad, como son: revigorizar el Mercado Común Centroamericano, E: 

na mayor participaci6n del ser privado en el sector econ6mico, 

se refinancie la deuda externa con los países de Centroamérica, 

se preste una ayuda econ6mica que ascienda a 477 millones de -

d6lares, que se de mayor importancia al problema de la vivien

da y a los servicios públicos, que se presten nuevas garantías 

oficiales de crédito comercial por Estados Unidos a los países 

de Centroamérica, estos créditos podrían ser administrados por 

el Export-Import Ba.nk, y_que Estados Unidos conceda un crédito 

de emergencia al Fondo del Mercado Común Centroamericano. 

Por otro lado el Informe establece que la influencia de 

la Uni6n Soviética y Cuba son una amenaza directa para los in

tereses de la seguridad de Estados Unidos. Que el triunf'o de -

fuerzas hostiles, v. gr. Uni6n Soviética y Cuba, se verían co

mo un signo de impotencia norteamericana. 

La Comisi6n sefiala que los actuales niveles de ayuda. mi

litar a El Salvador son inadecuados y que el Departamento de -

Defensa de Estados Unidos ha estimado que se necesitarían apr.2 

ximadamente 400 millones de d6lares de ayuda militar estaduni-
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dense para los aflos 1984 y 1985 para finiquitar el empate mili 

tar, pero la Comisi6n recomienda mayores niveles de ayuda mili 

tar tan pronto como sea posible. Aun cuando se condiciona di~ 

cha ayuda a que se controlen los escuadrones de la muerte que 

operan en El Salvador y por lo tanto que sean respetados los -

derechos humanos. 

En el Informe se hace menci6n al hecho de que si se cor

tara la ayuda militar a El Salvador, se permitiría el triunfo 

de las guerrillas y con ello no se lograría la estabilizaci6n 

de la zona. 

Aun cuando en el Informe se dice que no se estudio a fon 

do el problema que vive Guatemala y Hvnduras, seffala que tam-

bi~n sería conveniente darles la ayuda militar necesaria. 

En cuanto aJ. Grupo de Contadora el Informe en realidad -

no le da ninguna importancia debido al hecho de que deja sent~ 

do públicamente que "para que cualquier acuerdo regional sea -

duradero, deberá contar con la posibilidad del apoyo de Esta-

dos Unidos". (222) Con esto, claramente se puede detectar que 

mientras Estados Unidos vea la posibilidad de resolver el con

flicto centroamericano a su manera, en este caso, el militar, 

lo hará y no recui-rirá a las gestiones de paz del Grupo de Con 

tadora. En este sentido, el Informe expresa: "Estados Unidos -

no puede utilizar el proceso de Contadora como un sustituto de 

sus propias políticas". (223) 

El Informe de la Comisi6n, en cuanto a las posibilidades 

(222) Selser, Gregorio. Ob. cit. p. 280. 
(223) Ibid. 

(208) 



que tiene Contadora para lograr la paz en Centroa.mérica es si,!! 

cero y a la vez cínico, pues dice: "Cuando nuestra política se 

paraliza, el proceso Contadora languidece. Cuando actuamos con 

decisión, el proceso Contadora adquiere fuerza". (224) Estas -

dos frases encierran una gran verdad, pues aun cuando los paí

ses que integran el Grupo de Contadora han aportado y dado to

do de sí miemos para lograr una pacificación en el área centr.Q. 

americana, por la cual han luchado más de dos afios, Estados U

nidos ha influido en países como El Salvador, Honduras-, Costa 

Rica y Guatemala, para que no aprueben las iniciativas de paz 

propuestas por Contadora y mientras él no cambie su política -

de guerra la pacificaci6n en Centroamérica está detenida. 

Pero no obstante dicha situaci6n, si los países centros... 

mericanos realmente están dispuestos a dejar de sufrir mise-

rias y que ya no h~a más muertes por lamentar, entonces los -

Jefes de Estado, respectivos, firmarían y ratificEµ'Ían el Con

venio de Paz propuesto por el Grupo de Contadora, el cual sí -

da una soluci6n a la crisis en Centroamérica. 

(224) Ibid. p. 281. 
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CONCLUSIONES. 

1.- Las primeras formas de organizaci6n internaciona1 se 

dan con el. fin principal de restablecer el. antiguo orden jur!

di co internacional., roto por las conquistas de Napol.e6n Bona.-

parte, mediante l.a l.egi timidad y equil.ibrio de poder. 

2.- Las comunicaciones por medio del. telégrafo y de las 

técnicas postale1:1, fueron de gran importancia para facilitar -

los contactos y cambios internacionales, así las Convenciones 

de París (1865) y de Berna (1874), marcan un punto muy impor-

tante para las organizaciones internacionales, pues ellas des

de un principio tuvieron la característica de la permanencia, 

lo cual es un requisito importante para que se dé una organiz!!; 

ci6n internacional.. 

3.- En l.a primera Conferencia de La H~a de 1899, se 

crea la Corte Permanente de Arbitraje, para solucionar las di!! 

putas internacionales, esto es de gran importancia, porque por 

primera vez se da una instancia donde los Estados pueden diri

mir sus contro.versias, aun cuando no se pudo establecer que -

fuera pbligatoria para todo tipo de conflictos.internacionales, 

que~6 únicamente como arbitraje compulsorio. 

4.- La Sociedad de Naciones, creada en 1919, aun cuando 

no alberg6 en su seno a todas las naciones del mundo, se puede 
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considerar como un loable intento de formar una organizaci6n -

internacional que tenía como fin principal el garantizar la -

paz y la seguridad de las naciones. 

5.- La sociedad de Naciones como una. organizaci6n inter

nacional, creada con el fin principal de mantener la paz, fra.

cas6 debido a que no aupo evitar la guerra, pues no aplic6 las 

medidas coercitivas contenidas en su Pacto, para quién violara 

éste. 

6.- Una organizaci6n internacionaJ. es la asociaci6n de -

diferentes Estados independientes y soberanos, unidos mediante 

un tratado multilateral, el cual establece los 6rganos especi~ 

les que la conforman, teniendo personaJ.idad jurídica propia, -

diferente a la de los Estados miembros que la componen y esta.

bleciendo los fines particulares a desarrollar. 

1.- La Organizaci6n de las Naciones Unidas es un organi_!! 

mo de tipo universal pues uno de sus fines principales es el -

de mantener la paz y la seguridad internacionales, as! abarca 

tanto a miembros como a no miembros, comprende a toda la huma.

nidad. 

8.- Los organismos regionales tienen su fundamentaci6n -

jurídica en la Carta de las Naciones Unidas. 

9.- Un organismo internacional, ea aquel que se crea por 

un tratado entre diferentes Estados, sea que éstos tengan pro

ximidad geográfica o ~o, y que cuenta con 6rganos y funciones 

determinadas ab9cadas al mantenimiento de la paz y cooperaci6n 

mutua en lo econ6mico, jurídico, social y cultural de todos -

sus miembros. 



10.- Los pa!ses americanos desde que se inicio el bispa.

noamericanismo, a instancias de Sim6n Bolívar, han sido apáti

cos y reacios a lograr una verdadera uni6n, pues por un lado -

no han ratificado todos los tratados en los cuales han partic! 

pado y por otro lado no se han prestado ayuda mutua cuando un 

país se encuentra en situaciones graves, v. gr. una invasi6n. 

11.- Estados Unidos de América, desde que particip6 en -

el Panamericanismo, lo hizo únicamente para introducir sus prE_ 

duetos y proteger sus inversiones. 

12.- El Tratado Americano de Soluciones Pacíficas o Pac

to de Bogotá, se aboca a que todas las disputas surgidas entre 

Estados Americanos. sean resueltas por medios pacíficos (nego-

ciaci6n, buenos oficios, mediaci6~, investigaci6n y concilia.-

ci6n, procedimiento judicial y arbitraje), no habiendo prela.-

ci6n entre ellos y además deja abierta la posibilidad de que -

si surgen nuevos métodos de soluci6n pacífica a controversias 

sean utilizados por los Estados en conflicto. Este Tratado es

ta bien estructurado, pero lamentablemente no ha sido ratific_! 

do por todos los países que lo firma.ron y varios hicieron re-

servas que lo hicieron inoperante. 

13.- Los medios de soluci6n pacífica de controversias -

son todos aquellos que tienden a resolver los conflictos entre 

Estados, ya sean de hecho o de derecho, y que convengan las -

partea libremente. 

14.- Las intervenciones siempre han existido, desde Roma 

hasta la época moderna, siempre aplastando a los países débi--

les. 
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15 .- La intervencicSn es el acto por el cuaJ. un Estado, -

llamado interviniente o interventor, hace prevalecer su volun

tad a otro, llamado Estado intervenido, en sus asuntos tanto -

internos como externos. , 

16.- La Doctrina Monroe no es una norma jur!dica intern! 

cional, ya que no se dicS a través de convenios entre varios E.§ 

tados, sino que únicamente fue expresada de forma unilatera1 -

por el Presidente de Estados Unidos, James Monroe en 1823. 

17.- El conflicto regionaJ. entre Guatemala, El Salvador, 

Nicaragua, Honduras y Costa Rica, se dá por las condiciones 

paupérrimas en que han vivido desde hace afios esos pueblos; m,! 

seria y explotacicSn, por pa!ses extranjeros o líderes coludi-

dos con éstos; injusticia y hasta golpes de Estado; por lo tB;!! 

to, como lo ha calificado Contadora, el conflicto centroameri

cano no es una confrontaci6n Este-Oeste, o sea que no se debe 

al enfrentamiento entre los Estados Unidos de Améri~a y la U-

ni6n de Repdblicas Socialistas Soviéticas, no es un problema -

entre democracia y comunismo. 

18.- El Grupo de Contadora desde que inici6 nunca excluycS 

de su iniciativa de paz, a ningún pa!s del área conflictiva. 

19.- El Grupo de Contadora siempre ha sostenido que las 

soluciones que se den al conflicto centroamericano sean de ti

po tanto niultilateral como bilateraJ. y no Únicamente multilat~ 

ral como lo ha sostenido Estados Unidos de América. 

20.- El Grupo de Contadora busca un arreglo pac!fico en

tre los países centroamericanos para aJ.canzar la paz y la seg:g. 

ridad internacionales. 
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21..- El. Grupo de Contadora tiene un carácter subregi.onal., 

debido a que si fracasa en sus prop6si tos, l.as controversias -

serán sometidas al. Consejo de Seguridad de l.as Naciones Unidas 

y además porque abarca únicamente a países de un área determi

nada, como es l.a centroamericana. 

22.- La gesti6n del Gxupo de Contadora empez6 como bue-

nos of'icios, pues intervino como si fuera un tercer Estado, P!! 

ra proponer una soluci6n al. conflicto centroamericano, tenien

do el carácter de un consejo, pero después pas6 a ser media-

ci6n porque recibi6 el reconocimiento de los países centroame

ricanos en conf'lioto, as! sus propuestas pasa.ron a ser concre

tas para la soluc16n del. conflicto, aun cuando no les puede e

xigir el cumplimiento del Convenio de Paz que ha formulado, pe 

ro al momento en que loe cinco países centroamericanos lo fir

men y ratifiquen según su costumbre constitucional, tal Conve-

1'.lio será obligatorio para ellos. 

23.- México participa en el Grupo de Contadora, porque -

considera un problema de seguridad nacional una eventual regi.2 

nalizaci6n de la. guerra. 

24.- El Grupo de Contadora se cre6 como un muro de con

tenci6n diplomática contra la guerra., pues Estados Ul'.lidos des

de un principio le ha dado el carácter militar a la. soluci6n -

del confl.icto centroamericano. 

25.- La. Organizaci6n de los Estados Americanos, desde -

sus inicios ha resu1tado ineficaz, pues ante hechos como los .2. 

curridos en Guatemala, CUba, República Dominicana, Las Mal.vi-

nas y Granada, no aplic6 l.as medidas contenidas en el Tratado 
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Interamericano de Asistencia Recíproca. 

26.- El Acta de Paz, formulada por el Grupo de Contadora, 

será obligatoria para loe países centroamericanos, desde el m~ 

mento en que éstos la ratifiquen de acuerdo con los procedi--

mi entos constitucionales de cada uno de ellos y tal ratifica-

ci6n eea depositada en cualquiera de los países integrantes -

del mencionado Grupo. 

27.- Estados Unidos ha detenido la iniciativa de paz del 

Grupo de Contadora, pues después de la Declaraci6n de Cancún,

Ronald Reagan, anuncia la formaci6n de la Comisi6n Nacional Bi, 

partidista sobre Centroamérica, la cual establece principalme_!! 

te que la intromisi6n de la Uni6n de Repúblicas Socialistas S~ 

viéticas y de Cuba en Centroamérica ea lo que ha propiciado la 

crisis en esta regi6n y además que para evi ta.r tal si tuaci6n -

es necesario dar primordialmente una ayuda econ6mica militar a 

los países del área, éetae dos circunstancias son lae que el -

Grupo de Contadora ha rechazado desde sus comienzos. 

28.- Estados Unidos no le ha dado ninguna importancia a 

las gestiones del Grupo de Contadora, pues en el Informe de la 

Comisi6n antes mencionada, se deja bien claro que él no puede 

utilizar esas gestiones como un sustituto de sus propias polí

ticas. 

29.- Mientras Estados Unidos no cambie eu política de 

guerra, la pacificación en Centroamérica estará detenida. 
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AN-BXO. 

ACTA DE CONTADORA PABA LA PAZ 
Y LA COOPERACION EN CENTRO.AMERICA. 

(Versi6n revisada) 

PREAMllULO 

Los Gobiernos de las Repúblicas de Costa Rica, El Salva

dor, Guatemala, Honduras y Nicaraguas 

1. CONSCIENTES de la urgente necesidad de fortalecer la 

paz y la cooperación entre los pueblos de la reg.L6n, a trav6s 

de la observancia. de principios y medidas que posibiliten un -

mayor entendimiento entre loa Gobiernos centroamericanos. 

2. PREOCUPADOS por la si tuac~6n prevaleciente en Centro!!

mtSrica, caracterize.c:la. por un grave deterioro de la confianza -

política, por incidentes fronterizos, la carrera armamentista, 

el tráfico de ~s, la presencia. de asesores extranjeros y -

otras fo~s de presencia militar foráneas, as! como por el -

uso, por parte de fuerza.a irregulares, del territorio de algu

nos Estados para realizar acciones de desestabilización en co_!! 

tra de otros Estados de la región; 

CONVENCIDOS 

J. De que las tensiones y los actual.es conflictos po--

dr:Can agravarse y conducir a una con:f'J.agración b~lica gene-
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ralizada; 

4. De que el objetivo de restablecer la paz y la confiEI!! 

za en el área s6lo podrá alcanzarse a trav~e del respeto irre~ 

tricto a los principios del derecho internacional, en particu

lar el que se refiere al derecho de los pueblos a elegir libr! 

mente y sin interferencia externa el modelo de organización p~ 

lítica, económica y social que mejor corresponda a sus intere

ses, a través de instituciones que representen la voluntad po

pular libremente expresada; 

5. De la importancia de crear, fomentar y vigorizar sis

temas democráticos en todos los países de la regi6n; 

6. De la necesidad de establecer condiciones políticas, 

y destinadas a garantizar la seguridad, la integridad y la so

beranía de los Estados de la regi6n; 

7. De que el logro de una auténtica estabilidad regional 

radica en la adopción de acuerdos en materia de seguridad y -

desarme; 

8. De que para la adopci6n de medidas tendientes a dete

ner la carrera armamentista en todas sus formas, deberán tomB! 

se en cuenta los intereses de seguridad nacional de los Esta-

dos de la regi6n; 

9. De que la superioridad militar COID.9. objetivo político 

de los Estados de la región, la presencia de asesores extranj! 

roa y de otros elementos foráneos y el tráfico de armas, ponen 

en peligro la seguridad regional y constituyen elementos dese~ 

tabilizadores en el área; 

10. De que los acuerdos sobre seguridad regional deben -
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estar sujetos a un sistema efectivo de verifioaoidn y control; 

11. De que la desestabiliza.oi6n de los Gobiernos en ol -

área, traducida en general en el fomento o apoyo de aotivide.-

des de gru,pos o fuerzas irregulares, actos de terrorismo, sub

versión o sabotaje y la utilizaci6n del territorio de un Esta.

do para acciones que afecten la seguridad de otro Estado, ea -

contraria a las normas básicas del derecho internacional. y de 

convivencia pacífica entre los Estados; 

12. Que es de alta conveniencia el establecimiento de l.!_ 

mitas ~moa en el desarrollo militar, conforme a las necesi

dades de estabilidad y seguridad en la región; 

13. De que la creación de instrumentos que permitan la~ 

plicación de una. política de distensión debe basarse en la e-

xistencia de una. confianza política entre los Estados que tiea 

da a disminuir efectivamente las tensiones políticas y milita.

res entre los mismos; 

14. RECORDANDO las disposiciones de la Organización de -

laa Naciones Unidas en materia de definici6n de la agresión, · -

especial.mente en la. Resolución 3314 (XXIX) de la Asamblea Gen2 

ral de la ONU, así como en las Resoluciones pertinentes de la 

Organizaci6n de Estados Americanos; 

15. TOMANDO EN CUENTA la Declara.c16n sobre el Fortaleci

miento de la. Seguridad Internacional., adoptado por la Asamblea 

General de la ONU en su Resolución 2734 (XXV), así como los -

instrumentos jurídicos relevantes del Sistema Interamericano -

correspondientes; 

·16• REAFIRllANDO la necesidad de promover acciones de re-
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conciliaci6n nacional en aquellos casos donde se han producido 

profundas divisiones dentro de la sociedad, que permitan la -

participaci6n popular, de acuerdo con la ley, en loa procesos 

políticos de carácter democrático: 

CONSIDERANDO: 

17. Qu.e a partir de la Carta de la Organizaci6n de las -

Naciones Unidas de 1945 y de la Declaraci6n Universal de loa -

Derechos Humanos de 1948, distintos organismos y conferencias 

internacionales han elaborado y adoptado declaraciones, pactos, 

pro·tocoloa, convenios y estatutos que tienden a proporcionar -

protecci6n efectiva a los derechos huma.nos en general, o a al

gunos de ellos de manera específica; 

18. Que no todos loa Estados centroamericanos han acept_!! 

do la totalidad de loa instrumentos internacionales existentes 

en ma~eria de derechos humanos, y que sería deseable que lo h! 

cieran a fin de contar con un régimen más integral en la mate

ria que posibilita el respeto y la garantía de los derechos hu . -
manos, políticos, civiles, econ6micos, sociales, religiosos y 

culturales; 

19. Qu.e, en muchos casos, loa defectos de una legislaci6n 

interna anticuada o inadecuada, interfieren con la efectiva vi 

gencia de los derechos humanos según han sido defirÍidos en de-

. claracionea y otros instrumentos internacionales; 

20. Qu.e debe ser preocupaci6n de cada Estado modernizar 

y adecuar su legislaci6n de manera que sea apta para garanti--
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zar el efectivo disfrute de los derechos humanos; 

21. Que una de las maneras más eficaces de lograr la vi

gencia de los derechos humanos consignados en los instrumentos 

internacionales, las constituciones políticas y las leyes de -

los distintos Estados, consiste en que el poder judicial goce 

de la autoridad y autonomía suficientes para poner coto a las 

violaciones de que esos derechos sean objeto; 

22. Que, pa.z:a ese prop6sito, debe garantizarse la inda-

pendencia absoluta del poder judicial.; 

23. Que esa garantía s6lo se logrará si los funcionarios 

judiciales gozan de estabilidad en sus cargos y el poder judi

cial dispone de estabilidad presupuestaria, de manera que su -

independencia de o·tros poderes sea absoluta o indiscutible. 

CONVENCIDOS DBs 

24. La necesidad de implantar estructuras econ6micas y 

sociales justas que consoliden un auténtico sistema democráti

co y permitan el pleno acceso de sus pueblos al derecho al tr~ 

bajo, la educaci6n, la salud y la cultura; 

25. B1 al to grado de interdependencia de los pa:!ses cen

troamericanos, as! como las potencialidades que el proceso de 

integraci6n econ6mica ofrece a pa:!ses pequeños; 

26. Que la magnitud de la crisis econ6mica. y social que 

afecta a la regi6n, ha hecho evidente la necesidad de realizar 

cambios en 1as estructuras econ6micas y sociales que permitan 

disminuir la dependencia y promover la autosuficiencia regio~ 
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na1 de los pa:!ses centroamericanos, reafirmando su propia ide,e 

ti dad; 

27. Que el proceso de integracidn econ6mica oentroameri

ca.na debe constituir un efectivo instrumento de desarrollo .ec2 

n6mico y social fundamentado en la justicia, la solidaridad y 

el beneficio mutuos 

28. Que se hacen necesarias la reactivaci6n, el perfec-

cionamiento y reatructuraci6n del proceso de Integraci6n Econ~ 

mica Centroamericana. con la participaci6n activa. e im¡tituoio

nal de todos los Estados de la regidn; 

29. Quo en la reforma de las actuales estructuras econ6-

m1cas y sociales y en el f'ortalecimionto del procoao de inte

gracidn regl.onal, las insti tuoionee y auto:ddades centroameri

canas están llamadas aoumir la responsabilidad primor<l:\.al; 

30. La necesidad y conveniencia de emprender conjuntamea 

te programas de desarrollo econdm:Loo y social que contri~an 

al proceso de Integraci6n econ6:nica en Centroamérica en el DlB:t 

co de los planes y prioridades de desarrollo. adoptados sobera

namente por esos pa!ses; 

31. Las amplias necesidades de inversi6n esenciales para 

el desarrollo y la recuperaoi6n econ6mica'de los pa!ses centrS! 

americanos y los esfuerzos que estos pa.-!ees han emprencJ:J.do en 

forma conjunta pa.ra obtener financiamiento para pro¡eotos OBP,! 

c!ficos prioritarios y considerando la necesidad de ampliar y 

fortalecer las insti tucionee financieras internacionales, re

gionales y subregionales; 

32. Que .la crisis regional ha provocado flu;Jos masivos -
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de refugiados y que dicha situaci6n amerita una atenci6n ur

gente; 

33. PREOCUPAOOS por el constante agravemiento de las co_B 

diciones sociales incluyendo la eituaci6n del empleo, la educ! 

ci6n, la salud y la vivienda en los pa:Cses centroamericanos. 

34. REAPIRMANDO, sin prejuicio del derecho de recurrir a 

otros foros internacionales competentes, su voluntad de solu

cionar sus controversias en el marco del proceso de negociaci.2 

nes auspiciado por el Grupo de Contadora; 

35. RECORDANDO el apoyo otorgado al Grupo de Contadora -

por las Resoluciones 530 del Consejo de Seguridad y 38/10 de -

l.a Asamb1ea General de las Naciones Unidas, as:! como la Resol!! 

ci6n .AG/RES 675 (XIII-0/83) de la Asamblea General de la Orga.

nizaci6n de Estados .Americanos; y 

36. DISPUESTOS a dar cabal cumplimiento al Documento de 

Objetivos a las Normae para la Bjecuci6n de los Compromisos A

sumidos en dicho Docwnento, adoptados por sus Ministros de Re

laciones Brteriores en Panamá, el 9 de septiembre de 1983 y el 

8 de enero de 1984, respectivamente, bajo loa auspicios de los 

Gobiernos de Colombia, JiESx:l.co, Panamá y Venezuela, que inte-

gran el GT12po da Contadora; 

Han convenido en la eiSUientfl: 

.AD!A DB CON!.AIIOli PARA: LA PAZ li LA COOPERACION BN 

CBNTROAllBRICA 

PAR!rB I 
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COMPROMISOS 

CAPITULO I 

COMPROMISOS GENERALES 

Secci6n única. PRINCIPIOS 

LAS PARTES se comprometen, de conformidad con las obligaciones 

que han contraído de acuerdo con el derecho internacional, a: 

l. Respetar los siguientes principios: 

a) La renuncia a la amenaza o el uso de la fuerza contra 

la integridad territorial o la independencia política de los -

Estados. 

b) El arreglo pacífico de las controversias. 

c) La no injerencia en los asuntos internos de otros Es-

tados. 

d) La cooperaci6n entre los Estados en la solución de -

problemas internacionales. 

e) La igualdad de de~echos, la libre determinaci6n de -

los pueblos y la promoci6n del respeto a los derechos humanos. 

f) La igualdad soberana y el respeto de los derechos in

herentes a la soberanía. 

g) La abstención de realizar prácticas discriminatorias 

en las relaciones econ6micas entre loe Estados, respetando sus 

sistemas de organización política, económica y social. 

h) El cumplimiento de buena fe de las obligaciones con-

traídas con arreglo al derecho internacional. 

(223) 



2. En cumplimienta· de estoa principioss 

a) se abstendrán de toda acci6n incompatible con los pr~ 

p6si toe y principios de la Carta de la Orgo.nizacicSn de las Na

ciones Unidas y de la Carta de la Organizaci6n de Estados .Ame

ricanos, contra la. integridad de cu.al.quiera de loe Estados, y 

en particular de cualquier acci6n semejante que constituya una 

amenaza. o uso de la fuerza. 

b) Solucionarán sus controversias por medios pac!ficos -

en observancia de los principios fundamentales deL derecho in

ternacional, contenidos en la Carta de la Organizaci6n de 1as 

Naciones Unidas y. en la Carta de la Organizaci6n de Estados A-

mericanos. 

c) Respetarán las fronteras internacional.ea existentes -

entre loa Estados. 

d) Se abstendrán de ocupar militarmente territorio de -

cualquiera de los otros Estados de la. regi6n. 

e) se abstendrán de cualquier acto de coerci6xr militar, 

pol:l'.tica., econ6mica o de otro tipo, encaminado· a subordinar · a 

su propio interés el ejercicio por parte de los otros Estados 

de loa derechos inherentes a su soberanía~ 

f) Ejercerán las acciones necesarias a fin de garantizar 

la inviolabilidad de sus fronteras por grupos o fuerzas irree 

lares, que pretenden desestabilizar desde e1 propio territorio 

a loa Gobiernos de los Estados vecinos. 

g) No permitirán que su territorio sea utilizado para -

realizar actos que sean contrarios a los derechos soberanos de 

otros Estados, 7 velarán para que las condiciones que prevale-
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cen en e1 mismo no amenacen la paz y la seguridad internacion~ 

les. 

h) Respetarán el principio de que ningún peús o grupo de'. 

Estados tiene el derecho de intervenir directa o indirectamen

te por la vía armada, o por cuaJ.quier otra forma de injerencia, 

en los asuntos internos o externos de otro Estado. 

i) Respetarán el derecho a la autodeterminaci6n de los -

pueblos, sin intervenci6n o coerci6n externa, evitando la ame

naza o el uso directo o encubierto de la fuerza, para quebran

tar la unidad nacional y la integridad terri toriaJ. de cualquier 

otro Estado. 

CAPITULO II 

COMPROMISOS SOBRE ASUNTOS POLITICOS 

1 
Secci6n l. COMPROMISOS EN MATERIA DE DISTENSION REGIONAL Y FO-

MENTO DE LA CONFIANZA. 

LAS PARTES se comprometen ar 

3. Promover la confianza mutua por todos los medios a su a! 
canee y evitar cualquier acci6n susceptible de quebrantar la -

paz y la seguridad en el área centroamericana. 

4. Abstenerse de emitir o promover propaganda en favor de -

la violencia o la guerra, así como la propaganda hostil contra 

cualquier gobierno centroamericano, y cumplir y difundir los -
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principios de la convivencia pacífica y de la cooperaci6n a.--

misto se.. 

5. A tal fin, sus respectivas autoridades gubernamentales: 

a.) Evitarán toda declaraci6n verbal o escrita que pueda

agravar la situaci6n conflictiva.. que vive el área. 

b) Exhortarán a los medios de comunicaci6n masiva para -

que contribuyan al entendimiento y a la cooperaci6n entre los -

pueblos de la reg16n. 

e) Promoverán un m~or contacto y conoc:i.miento entre sus 

pueblos, a través de la cooperaci6n en todos los ámbitos relfP. 

cionados con la educación, la ciencia·, la. técnica. y la cultura. 

d) Considerarán conjuntamente futuras acciones y meoe.ni,2 

mos que contribuyan al logro y fortalecimiento de un olilllSi de 

paz estable y duradero. 

6. Buscar conjuntamente una solución regional.i que elimina -

la.e causas de la tensión en América. Central, asegurando los d,! 

rechos inalienables de los pueblos frent~ a las presiones e i_a 

teresas foráneos. 

Sección 2. COMPROMISOS EN MATERIA. DE RECONCILIACION NACIONAL. 

Cada una de las PARTES reconoce ante los demás Estados -

' centroamericanos el compromiso, asumido ante su propio pueblo, 

de garantizar la preservación de la paz interna• como contribu

ción a la paz en la región y para ello resuelve: 

7. Adoptar medidas orientadas al establecimiento y, en su -
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caso, al perfeccionamiento de sistemas democráticos represent_!! 

tivos y pluralistas que garanticen la efectiva participa.ci6n -

popular, pol!ticamente organizada, en la toma de decisiones, y 

aseguren el libre acceso de las diversas corrientes de opini6n 

a procosos electorales honestos y peri6dicos, fundados en la·

plena observancia. de los derechos ciudadanos. 

8. En aquellos ca.sos donde se han producido profundas divi

siones dentro de la sociedad, promover urgentemente acciones -

de reconciliaci6n nacional que permitan la participaci6n popu

lar, con garant!a-plena, en auténticos procesos políticos de -

carácter democrático, sobre bases de justicia, libertad y dem,2 

cracia1 y, para; tal efecto, crear loe mecanismos que permitan, -

de e.cuerdo con la ley, el diálogo con los grupos opositores. 

9. Emitir y, en su caso, refrendar, ampliar y perfeccionar

las normas legales que ofre.zcan una• verdadera amnistía, que -

permita a sus ciudadanos su plena· reincorporaci6n a la vida P.2 
( 

l!tica, econ6mica- y social. De igual manera, garantizar la in-

violabilidad do la Vida, la libertad y la seguridad personal -

de los emnistiados. 

Secci6n .3• COMPROl'dISOS EN MMBRI& DB DERECHOS mmANOS. 

LAS PARTES se comprometen, de conformidad con su respectivo d~ 

recho interno y con las obligaciones que han contre:!do de e.-

cuerdo con el derecho internacional, a: 

10. Garantizar el pleno respeto a los derechos humanos y, -
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con ese fin, cumplir con las obligaciones contenidas en los -

instrumentos jurídicos internacionales y; las disposiciones -

constitucionales sobre la materia. 

11. Iniciar sus respectivos trtmiites constitucionales, a fin 

de ser Partes en loe siguientes instrumentos internacionales: 

a) Pacto Internacional de Derechos Bcon6micos, Sociales 

y Culturales, de 1966. 

b) Pacto Internacional de Derechos Civiles Y! Pol!ticos, 

de l.966. 

c) Protocolo Facultativo del Pacto Internacional de Der! 

chos Civiles y Políticos, de 1966. 

d) Convenci6n Internacional sobre l!a Eliminaci6n de to

das las Formas de Discriminaoi6n Raciali, de 1965. 

e) Convenci6n·sobre el Estatuto de los Refugiados, de 

1951. 

f) Protocolo Pacultativo sobre e~ Estatuto de los Refu

giados, de 1967. 

g) Convencidn sobre los Derechos Pol!ticos de la Mujer, 

de 1952. 

h) Convencidn sobre la Elim1naci6n de todas las Formas -

de Diecriminacidn contra la Mujer, de 1979• 

i) Protocolo de 1953 para Modificar la Convención sobre 

la Abolición de la Esclavitud, de 1925. 

j) Convencidn Suplementaria sobre Abolici6n de la Bscle.

vi tud, el Comercio de Esclavos y las Instituciones FPráotioas 

Similares a. la Esclavitud, de 1956. 

k) Pacto Internacional:. de Derechos Civiles y Políticos 
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de la mujer, de 1953. 

l) Convenci6n Americana de Derechos Humanos, de 1969, tg, 

mando nota de sus artículos 45 y 62. 

la. Elaborar y someter ante sus tSrganoa internos competentes 

las iniciativas legislativas necesarias con el objeto de acel! 

rar el proceso de modernizaci6n y actualizacicSn de sus leg:isl,! 

ciones, a. fin de que sean más aptas para· fomentar y garantizar 

e1 debido respeto a los derechos humanos. 

13. E:Laborar y someter ante sus 6rganos internos competentes 

las iniciativas legislativas que tiendan a: 

a) mirantizar la estabilidad de loa ti tula.ree del poder -

judicial, de suerte que puedan actuar el margen de presiones -

políticas, y garantizar ellos miemos la estabilidad de los fll!! 

ciona.rios inferiores. 

b) Garantizar la estabilidad presupuestaria del poder j_!! 

diciel.I mismo, do manera que su independenciai de los otros Pods 

res sea absoluta. e incuestionable. 

secci6n 4. COMPROMISOS EN M.A.TERIA DE PROCESOS ELECTORALES' y -

COOPEBACION PART.AMEHARIA. 

Cada una de las PARTES reconoce ante los demás Estados -

centroamericanos el compromiso asumido ante su p~opio pueblo,

de garantizar J.a: preservacicSn de la paz interna como contribu

cicSn a la paz en la regi.6n y para ello resuelve: 

14.. Adoptar las medidas conducentes que garanticen, en igu~ 
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dad de circunstancias, la participación de los partidos polít! 

cos en los procesos electoral.es asegurando su acceso a los me

dios masivos de comunicaci6n y sus libertades de reuni6n y ex

presión. 

15. se comprometen, asimismo, a: 

a) Poner en práctica las siguientes medidas: 

1) Promulgar o revisar las legislaciones electorales pa

ra la celebración de comicios que garanticen una efectiva par

ticipación popular. 

2) Establecer órganos electorales independientes que el.!! 

boren un registro electoral. confiable y que aseguren la impar

cialidad y el carácter democrático del proceso. 

3) Dictar o, en eu caso, actualizar las normas que gara:! 

ticen la existencia y participaci6n de partidos políticos re-

presentatí vos de las diversas corrientes de opini6n. 

4) Fijar un calendario electoral y adoptar las medidas -

que aseguren a los partidos su participación en igual.dad de -

condiciones. 

b) Proponer a sus.6rganos legislativos respectivos: 

1) Que celebren encuentros reg¡ll.ares en sedes alternati

vas, que permitan intercambiar experiencias, contribuir a la -

distensión y propiciar una mayor comunicación de acercamiento 

~ntre lo's países del área. 

2) Que tomen medidas a fin de mantener relaciones con el 

Parlamento Latinoamericano y sus respectivas Comisiones de Tr_!! 

bajo. 

3) Que intercambien informaci6n y experiencias en la ma-
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teria de su competencia, y recopilen, con fines de estudio co!! 

parado, la legielaci6n electoral. vigente en cada pa!s, as:( co

mo las disposiciones conexas. 

4) Que asistan, en calidad de observadores, a las divel"

sas etapas de los procesos electorales que se desarrollen en -

la regi.6n. Para ello, será imprescindible la invi taci6n expre

sa del Estado centroamericano que celebre el:. proceso electoral.. 

5) Que celebren encuentros peri6dicos de carácter t~cni

co en el lugar y con la agencia que, por consenso, se determi

ne en ca.da reunión precedente. Las modalidades del primer en

cuentro serán determinadas por consultas entre las cancill,!! 

r!as centroamericanas. 

CAPifULO III 

COMPROMISOS SOBBB ASUNTOS DB SEGURIDAD 

De conformidad con las obligaciones que han contra!do de acue,t 

do con el derecho internacional las PARTES asumen los siguien-

tes: 

Secci6n l. COMPROMISOS EN 11.ATERIA DE MANIOBRAS MILHARBS 

16. sujetarse, en lo que se refiere a la realizaci6n de ma;

niobras IIlili tares, a las siguientes disposiciones: 

a) En el caso de que las maniobras IIlilitares nacional.es

o conjuntas se realicen en zonas a una distancia dentro de los 
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treinta (30) k:il6metroe del límite fronterizo, deberá efectuEJ:!: 

se la correspondiente notificaci6n previa, a loe pa!eee lim!-

trofes y a la Comia16n de Verificaci6n y Control a que se re-

fiera la Parte II de la presente Acta, por lo menos con trein

ta (30) d:!ae de anticipaci6n. 

b) La notificaci6n deberá contener los siguientes eleme,a 

tos: 

1) Denominaci6n. 

2) Finalidad. 

3) Fuerzas participantes. 

4) Ubicaci6n geográfica. 

5) Programa cal.endario. 

6) Equipo y armamento a ser utiliza.do. 

Deberá extenderse invitaci6n a observadores de países 

limítrofes. 

17. Proscribir la real.izacicSn de maniobras mili tares inter?l!! 

cional.es en aus respectivos territorios. !oda maniobra de este 

género que ee encuentre en proceso de e~ecuci6n deberá suspen

derse en un plazo no mqor de treinta días después de la firma 

de la presente Acta. 

Secci6n 2. COltPRomISOS EN MATERIA DB ARMMf'BR!OS 

18. Detener la carrera armamentiata en todas sus formas, e -

iniciar de inmediato negociaciones sobre el control y reduc- -

ci6n del inventario actua:L. de armamentos, y sobre el zmmero de 

efectivos en armas. 
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19. No introducir nuevos sistemas de armas que modifiquen -

cualitativa y cuantitativamente los inventarios actuales del 

material bélico. 

20. No introducir, poseer o utilizar armas qu!micaa biol6gl.

cas, radiol6gicaa y otras que puedan considerarse excesivamen

te nocivas o de efectos indiscriminados. 

2l. Enviar a la. Comisi6n de Verificaci6n y Con~rolJ sus rea

pecti vos inventarios actuales de armamentos, instalaciones y 

de efectivos en armas en un plazo no mayor de treinta (30) -

días a partir de la fecha do la firma de la presente Acta. Los 

inventarios se elaborarán de conformidad con las definiciones 

y criterios básicos acordados en el Anexo y en el punto veint! 

dos de la presente secoi6n. La Comisi6n, al. recibir los inven

tarios, realizará en un plazo no mayor de treinta días loa es

tudios de carácter técnico que sirvan para fijar límites máxi

mos del desarrollo mili ta.r de los Estados de la. regi.6~ toman

do en cuenta,. sus intereses de seguridad nacional., y para dete

ner la carrera armamentista. 

Con base en lo anterior, las PARTES convienen las siguiea 

tes etapas de e;lecuci6n: 

Primera etapa: Una vez entregado su respectivoo inventa.

rio, las PARTES habrán de suspender toda e.dquisici6n de equipo 

bélico. La moratoria será. vigente hasta. que acuerden l!mites -

en la siguiente etapa. 

Segunda etapa: Las PARTES establecerdn en un plazo máxl

mo de treinta días límites sobre los siguientes ~ipos de arma

mentos: aviones de combate y helic6pteros, tanques y veh!culos 
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blinde.dos, piezas de artillería, cohetes y proyectiles dirigi

dos de corto, mediano y largo al.canee y medios de lanzamiento, 

buques o embarcaciones militares o susceptibles de utilizarse 

para fines mili tarea. 

Tercera etapa: Las PARTES establecerán, una. vez conclu.:f'.

da la anterior etapa y en un plazo no mayor de treinta d!as, -

límites de efectivos militares así como de instalaciones sus

ceptibles de utilizarse en acciones bélicas. 

Cuarta etapa: Las PARTES podrán iniciar negociaciones s~ 

bre aquellos asuntos cuyo tro.tamiento se considere indispensa

ble. 

No obstante lo anterior, las PARTES de mutuo acuerdo po

drán modificar l.os plazos establecidos para la negociaci6n y 

e1. establecimiento.> de límites. 

22. Los siguientes criterios básicos determinarán los ni ve

les de desarroll.o militar de los Estados centroamericanos, co,a 

forme a las necesidades de estabilidad y seguridad en la re

gi6n. 

a) Ninguna instituci6n armada tendrá como objetivo polí

tico la búsqueda de la hegemonía sobre las demás fuerzas cona! 

deradas individual.mente • 

. b) En la definici6n de la seguridad nacional deberá. con

siderarse el desarrollo econ6mico y social que se tiene en un 

momento determinado, y el que se desea alcanzar. 

e) Para su determinaci6n se deberán realizar estudios 

que comprendan l.os eieuientee aspectos en forma global: 

1) Percopci6n de las necesidades de seguridad del Estado 
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de carácter interno y externo. 

2) Extensi6n terrl torial. 

3) Poblaci6n. 

4) Distribuci6n de recursos econ6micoe, infraestructura 

y poblaci6n en e~ territorio nacional.. 

5) Bxtensi6n y características de las fronteras terree-

tres y marítimas. 

6) El gasto militar en relaci6n· con.i el. producto interno 

bruto (PIB). 

7) Presupuesto militar en relaci6n aJJ gasto páblico y 

comparaci6n con otros indicadores sociales. 

8) Caracter!eticas 'f! situaci6n geográfi~ y posici6n ge~ 

política. 

9); Nivel de tecnología militar máxima. adecuado a. la re-

gi6n. 

23. Iniciar loe trámites constitucional.es para que, en ca.so 

de que min no lo hayan hecho, est4n en posibilidad de firmar y 

ratificar o adherirse a loe tratados y, a otros acuerdos inter

nacional.~e en materia de desarme. 

secci6n 3. COMPROMISOS BN MATERIA DE BASES mILITARES EL- -

TRANJERAS 

24. No autorizar la instalacidn en &Us respectivos territ~ 

rios de bases o escuelas militares extranjeras. 

25. Eliminar las bases o escuelas militares extranjeras exil! 
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tantee en aue respectivos territorios, en e~ plazo de 6 meses 

e. partir de la firma de la presente Acta. 

Secci6n 4. COJ!PRQnlISOS EN MATERIA DE ASESORES MILITARES EX

lfRANJEROS: 

26. Entregar a la- Comiei6n de Verifioaoi6n y Control una re

laci6n de los asesores militares extranjeros y de otros elemea 

tos foráneos que participen en actividades militares y de ael@ 

ridad en su territorio,, en un plazo no ma;yor de 30 d!as a par

tir de la firma. de la presente Acta. En la elaborac16n del cea 

so, se tomarán en cuenta las definiciones en el Anexo. 

27. Establecer un ce1endario de retiro gradual con miras a -

la eliminaci6n de los asesores militares extranjeros y de o-

tros elementos foráneos, que incluya el retiro inmediato de a

quellos asesores que deaempefien funciones en las áreas operat! 

vas y de e.diestrcmiento. Para este fin, se tomarán en cuenta -

los estudios y recomendaciones de la Comisi6n.de Verifioaoi6n

Y Control. 

28. Gon respecto a: los asesores que desarrollen funciones de 

carácter t~cnico relacionadas con la inste1aci6n y mantenimien 

to de equipo militar, se llevará un registro de control de CO,!! 

formidad con los t~rminos establecidos en loe contratos o con

veni~s respectivos. Con base en dicho registro, ]a Comisi6n de 

Verificacidn y Control procurará establecer l!mites razonables 

en el mSmero de este tipo de asesores. 
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Secci6n 5. COMPROMISOS EN MATERIA DE TRAFICO DE ARMAS 

29. Eliminar el tráfico de armas intra y extra regional. des

tinado a personas, organizaciones, fuerzas irregulares o ban-

das armadas que intenten desestabilizar a los Gobiernos de los 

Estados pai·te. 

30. Establecer, para ello, mecanismos internos de control en 

aeropuertos, pistas, puertos, terminal.es, pasos fronterizos, -

rutas terrestres, a6reas, mar!timas, fluvial.es y en cual.quier 

otro punto o área susceptible de ser utilizado para el tráfico 

de armas. 

31. Formular denuncias de violaci6n en esta materia con base 

en la presunci6n o en hechos comprobados ante la Comisi6n de -

Verificaci6n y Control, con los suficientes elementos de jui-

cio que le permita llevar a cabo las investigaciones necesarias 

y presentar las conclusiones y recomendaciones que considere -

convenientes. Cuando sea pertinente, y para efectos de compro

baci6n, se tomarán en cuenta, entre otros, los siguientes cri

terios: 

a. Origen del tráfico de armas. 

b. Personal involucrado. 

c. Tipo de armamento, munici6n, equipo y otras clases de 

abastecimientos militares. 

d. Medios de transporte extrarregionaJ.es. 

e. Rutas de transporte extrarregionaJ.es. 

f. Bases de almacenamiento de armas, municiones, equipo 

y otras clases de abastecimiento militar. 
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g. Areas y; ru.tas de tráfico intrarregional. 

h. Medios de transporte internacional. 

i. Unidad receptora. 

Secci6n 6. COMPROMISOS BR ~.&. DB PROBIBICION DB .APOYO A -

FUERZAS :IRREGULARES 

32. Abs·tenerse de preatar todo apoyo pol!tico,. militar, fi ... -

nanciero o de cualquier otra. :índole a individuos, aerupaciones, 

fuerzas irregulares o bandas armadas, que propugnen el derroo! 

miento o la desestabilización de otros gobiernos, as! como im

pedir por todos los medios a su alcance., le. utilizaci6n de su 

territorio con el fin· de atacar u organizar ataques, actos de

sabotaje, secuestros o acciones delictivas eniel· territorio de 

otro Estado. 

33. Ejercer una estrecha vigilancia en sus respectivas fron

teras, con el objeto de evitar que su propio territorio sea u... 

tilizado para realizar cualquier acci6n armada en contra de un 

Estado vecino. 

34. Desarmar y alejar de la zona fronteriza a todo erupo o -

fuerza irregular que haya sido identifica.do como responsable -

de acciones en contra de un Bata.do vecino. 

35. Desmantelar y negar el uso de instalaciones, medios y f,! 

cilidades de apoyo log!stico y operativo en su territorio CUB:e 

do ~ate sea utilizado para emprender acciones en contra de g,g, 

biernos vecinos. 
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sección 7. COMPROMISOS EN MATERIA DE TERROHISMO, SUBVERSION 

O SABOTAJE 

36. Abstenerse de prestar apoyo político, militar, financie

ro o de cualquier otra !ndo1e a actividades subversivas, terr~ 

ristas o de sabotaje destinadas a desestabilizar a gobiernos -

de la región. 

37. Abstenerse de organizar, instar o participar en actos de 

terrorismo, subversión o sabotaje en otro Estado, o de consen

tir actividades organizadas dentro de su territorio, encamina.

das a 1a comisión de dichos actos. 

38. Cumplir con los siguientes tratados y convenios interna

cionales: 

a. Convenio de La Ha.ya para la Represión del Apoderamie_!! 

to Ilícito de Aeronaves. 

b. Convención para Prevenir y Sancionar los Actos de Te

rrorismo consignados en Delitos contra las Personas y la Exto! 

sión Conexa cuando éstos tengan Trascendencia Internacional. 

c. Convenio para la Represión de Actos Ilícitos contra -

la Aviación Civil. 

d. Convención sobre la Prevención y Castigo de Delitos -

contra las Personas Internacional.mente Protegidas, inclusive -

los Agentes Diplomáticos. 

e. Convención Internacional. contra la Toma de Rehenes. 

39. Iniciar los trá.mi tes constitucionales para que, en el c~ 

so que aún no lo hayan hecho, estén en posibilidad de firmar y 
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ratificar o adherirse a los tratados y a.cuerdos internaciona.

les a que se refiere el numeral anterior. 

40. Respetar los compromisos dispuestos on esta secci6n, sin 

perjuicio del cumplimiento de loa Tratados y otros Acuerdos I~ 

terna.cionalea en materia de Asilo Diplomático y Territorial. 

41. Prevenir en .. aus respectivos territorios la pa:rticipaci6n 

en actos delictivos de individuos pertenecientes a grupos u o¡ 

ganizacionea terroristas extranjeros. Con ese prop6ei to fortai

lecerán la cooperaci6n de las dependencias responsa.bles en ma.

ter1a. migratoria y policial, as! como entre las autoridades e!_ 

viles correspondientes. 

Secci6n 8. COMPROMISOS lm IU!ERIA'. DE SISTEMAS DB COr.mNICACION 

DIImCTA. 

42. Establecer un sistema regional de comunicaciones que ger

rant1ce el enlace im.ediato y oportuno entre las autoridades -

guberDSmentales y militares competentes con el objeto de prev2 

nir incidentes. 

43. Estc.blecor Comisiones mixtas de Seguridad con el prop6s! 

to de prevenir y solucionar conflictos entre Estados vecinos. 

CAPITULO IV 

COMPROMISOS SOBRE ASUR!OS BCONOMICOS Y 

SOCIALBS 
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Secci6n l. COMPROMISOS EN MATERIA ECONOMICA Y SOCIAL 

Con el objeto de fortalecer el proceso de integraci6n e

con6mica centroamericana 7 las instituciones que lo conetitu-

yen y apoyan, las PARTES se comprometen a: 

44. Reactivar, perfeccionar y reestructurar el proceso de i,!! 

teg:raci6n econ6m1ca centroamericana armonizándolo con las di-

versas formas de organizaci6n pol:Ctica" econ6mica y social de 

los países del área. 

45. Ratificar la resoluci6n l/84 de la :XXX Reun16n de llinie

tros Responsables de la Integraci6n Econ6mica Centroamericana

del 27 de ;julio de 1984, encaminnda el reestablecimiento de la 

institucionalidad del proceso de integraci6n centroamericana. 

46. Respaldar y promover la. adopci6n de acuerdos tendientes -

a fortalecer el intercambio comercial intracentroamericano de~ 

tro del marco jur!dico y el esp:Cri tu de la 1ntegraci6n. 

47. No adoptar ni apoyar medidas coercitivas o diecrimina.t~ 

rias en perjuicio de la econom!a de cualquiera de los países -

centroamericanos. 

48. Adoptar medidas tendientes a fortalecer loe organismos -

financieros del área, entre otros el Banco Centroamericano de 

Integrac16n Bcon6mica, apoyando sus gestiones para la obtenoidn 

de recursos y la diversificaci6n de sus operaciones, preservS,!! 

do el poder decisorio y los intereses de todos los pa:Cees cen

troamericanos. 

49. Fortalecer los mecanismos multilaterales de pagos en el 

Fondo Centroamericano del Mercado Común y reactivar ~quellos -
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que se realizan a través de la Cámara de Compensaci6n Centroe.

mericana. Para apoyar estos prop6si tos podrá recurrirse a la. 

asistencia. financiera internaciona1 disponible. 

50. Emprender proyectos sectoriales de cooperaci6n en el á

rea, tales como el sistema de producci6n y distribuci6n de e

nerg!a eléctrica, el sistema de seguridad alimentar!a regional, 

el. Plan de Necesidades Prioritarias de Salud en Centroamérica 

y Panamá y otros que contribuyan a la integraci6n econ6mica. -

centroamerica.nn.. 

51. Examinar conjuntamente el probl.ema de la. deuda externa -

centroamericana. con base en una evaluaci6n que tome en cuenta 

las circunstancie.e internas en cada 'país, Sil capacidad de pago, 

la cr!tioa si tuaci6n econ6mica del área, y el :fl.u;jo de reCU;t 

sos adicional.es necesario par~ atender Sil desarrollo econ6mico 

y social. 

52. Apoyar el proceso de elaboraci6n y posterior e.plicaci6n° 

de un llUevo régimen arancelario y aduanero centroamericano. 

53. · Adoptar medidas conjuntas para la defensa y promoci6n de 

sus exportaciones, integrando en la medida de lo posible, los 

procesos de transformaci6n, comerciaJ.izaci6n y transportaci6n 

de SllS productos. 

54. Adoptar las medidas necesarias para otorgar personalidad 

ju.r!dica. al Consejo Monetario Centroamericano. 

55. Apoyar al. más alto nivel los esfuerzos que ell CADBSCA, -

en coordina.oi6n con los organismos subregi.onales, realice para 

obtener de la comu.nidad internacional. los recursos financieros 

necesarios para la reactivaci6n eoon6mica de Centroamérica. 
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56. Ap1ioar l.as normas internacionales del trabajo y adecuar 

8tls legislaciones internas a l.as mismas, con l.a. cooperaci6n de 

la OIT, en especial aquellas que c9~ven a la recontrtrucci6n 

de l.a.s sociedades y las economías centroamericanas. Asimismo, 

llevar a. cabo, con l.a colaboraci6n del menciona.do organismo,. -

programas para la creaci6n de empl.eo, la ce.pe.citaci6n y el ar

diestramiento laborales, y la aplicaci6n de tecnologl'.as apro

piadas que contemplen una mayor utilizac16m de la mano de obra 

y de loe recursos naturales de cada país •. 

57. Solicitar n: la Orga.nizaci6n Panamericana de l.a. Salud y a 

la. mUCEP, as! como a otras agencie.e de desarrollo y e. le. coaj 

Di.dad financiera internacional, 611 e.poyo para financiar ell. -

Plan de Necesidades Prioritarias de Salud de Centroamérica y -

Panamá aprobado por los Ministros de SaJ.ud del Istmo Centroam-2 

rice.no en san José, el ll6 de marzo de 1984. 

Secci6n 2. COt'!PRO:.IISOS EN MAfERI.Ai DB REFUGIADOS 

LAS PARTES se comprometen a llevar a cabo los esfuerzos 

necesarios con miras a: 

58. Real.izar, si aWi no lo han hecho, l.os tr&i.tes constitu

cionales pera adherirse a la Convenci6n de 1951 sobre el Esta.

tuto de los Refugiados y al Protocolo de 1967 sobre el Estatu

to de l.oe Ref'ugie.dos. 

!>9. Adoptar la terminol.ogfa establecida en la Convenci6n y 

en el Protocolo ci t.a.dos en el párrafo anterior, con el objeto 

de diferenciar a los refugie.dos de otras categorías de migra.n-
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tes. 

60. Establecer los mecanismos internos necesarios para apli

car las disposiciones de la Oonvenc16n y del Protocolo citados 

en ol numeral 58, cuando se produzca la adhesi6n. 

61. Que se establezcan mecanismos de consulta entre los pa!

ses centroamericanos con representantes de las oficinas guber

namentales de atender el problema de los refugio.dos en cada: -

Estado. 

62. Apoyar la labor que realiza el Alto Comisionado de las -

Naciones Unidas para Refugiados (ACNUR) en Centroamérica., y1 e.!! 

tablecer mecanismos directos de coordinaci6n para facilitar el 

cumplimiento de su mandato. 

63. Qua toda repatriaci6n de refugiados sea de carácter vo-

luntario, manifestada individualmente y con la colaboracicSn -

del AONUR. 

64. Que con el objeto de facilitar la repatriaci6n de los r_! 

fugiados, se establezcan comisiones tripartitas integradas por 

representantes del Estado de origen, el Estado receptor y el 

ACNUR. 

65. Fortalecer los programas de proteoci6n y asistencia a -· 

los refUgiados, sobre todo en los aspectos de sa1ud, educaci6n, 

trabajo y seguridad. 

66. Que se establezcan programas Y· pr03"ectos con miras a la 

autosuficiencia de los ref\lgiados. 

6.7. Capacitar a los f\lncionarios responsables en cada Estado 

de la protecci6n y asistencia a los refugiados, con la colabo

raci6n del ACNUR u otros organismos internacionaJ.es. 
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68. Solicitar a la comunidad internacional. ayuda inmediata -

para los refugiados centroamericanos, tanto en forma directa,

mediante convenios bilateral.es o multilaterales, como a trav6s 

del AONUR y otros organismos y agencias. 

69. DetectBl·, con la colaboraci6n del AONUR, otros posibles 

pa!ses receptores de refugiados centroamericanos. En ningún C,! 

so se trasladará al refugiado en contra de Sil voluntad a un -

tercer pa!s. 

70. Que loe gobiernos del área realicen los esfuerzos necee_! 

rioe para erradicar las causas que provocan el problema de 1oe 

refugl.ados. 

71. Que una vez que las bases para la repatriaci6n volunta.-

ria e individual hayan sido acordadas, con garantías plenas P! 

ra los refugiados, los pa!ses receptores permitan; que delega.-

ciones oficiales del país de origen, acompaflados por represen

tantes del AOIIDR y el país receptor, puedan visitar los campai

mentos de refugiados. 

72.. Que los países receptores faciliten el trámite do sal.ida 

de los refugiados con motivo de la repatriacicSn voluntaria e -

individual, en coordinacicSn con ACNUR. 

73. Establecer las medidas conducentes en los países recept~ 

res para evitar la participacicSn de los refugiados en activid! 

des que atenten contra el país de origen, respetando en todo -

momento los derechos humanos de los refugl.adoeo 

PARfB II 
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COMPROMISOS Blf, MilERIA DB BJBCUCION Y 

SBGUIMIENTO 

Las PARTES deo1den·estab1ecer los siguientes mecmiiemos 

para los efectos de la ejecuc16n y seguimienta de loe comprom.!, 

sos contenidos en la presente Acta:· 

1. Comi tá Ad hoc. para la Bvaluaci6n y el Seguimiento d• 

J.oe Compromisos en materia Pol:!tica y de Ref\tg:l.ados. 

a) Integraci6n. 

EJ. Comi U estará compuesto por cinco (5)' personalidades 

de reconocida competencia e imparcialidad, propuestas por los 

Estados que integran el Grupo de Contadora, y aceptadas de co

nn1n acuerdo por las Partes. Los miembros del Comi t& deberán -

ser de nacionalidad distinta a las de las Partes. 

b) Punciones. 

m. Comi t!S recibirá y evaluará los informes que las Par-

tes se obligan a entregar relativos a. la forma. en que han pro

cedido a dar cumplimiento a. los compromisos en materia de re-

conciliaci6n nacional, derechos humanos,, procesos electoralea

Y refugiados. 

- Además el Comitá estará abierta a las comunicaciones -

sobre estos temas que, a título informativo,. le hagan; llegav -

organizaciones o individuos que puedan adoptar elementos 11ti-

lee para la evaluaci6n. 

- Co!l! loe elementos anteriores, el Comi tá elaborará un -

informe peri6dico que, además de contener la evaJ.uaci6tt, in-

cluirá propuestas y recomendaciones para el mejor cumplimiento 
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de los compromisos. Dicho informe será remitido a las PARTES y 

a los gobiernos del Grupo de Contadora. 

e) Regla.mento Interno. 

El Comit6 elaborará BU propio reglamento interno y lo h.!! 

'rá del conocimiento de las PARTES. 

2. Comisi6n de Verificaci~n y Control en Materia de SeB:!! 

ridad. 

a) Integraci6n. 

La Comisi~n estará integrada por: 

.:.. Cuatro Comisionados, representantes de Estados de -

reconocida imparcialidad y con inter6s genuino de contribuir a 

la soluci6n de la crisis centroamericana, propuestos por el -

Grupo de Contadora y aceptados por las PARTES, con derecho a -

voz y voto en las decisiones de la Comisi6n. La coordinaci6n -

de las labores de la Comiai6n será rotativa. 

- rrn secretario Ejecutivo latinoamericano nombrado 

por el Grupo de Contadora de común acuerdo con las PARTES, con 

derecho a voz y voto en las decisiones de la Comisi6n que ase

gurará el funcionamiento permanente de la misma. 

- Un representante del Secretario General de la ONU y 

otro del Secretario General de la OEA, en calidad de observad.2. 

res. 

b) Establecimiento. 

La Comisi6n será establecida a más tardar treinta (30) 

· d!aa deapu6a de la firma de la presente Acta. 

c) Funciones. 

- Recibir los inventarios actuales de armamentos, in.§ 
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talacionea y efectivos en armas de las PARfES, elaborados de .!! 

cuerdo con lo establecido en el Anexo. 

- Realizar estudios de carácter t6cnico que sirvan para 

fijar límites máximos del desarrollo militar de las PARTES de 

la regi6n conforme a los criterios básicos establecidos en el 

compromiso 22 de la presente Acta. 

- Verificar la no introducci6n de nuevas e.rma.s que mod! 

fiquen cualitativa y cuantitativamente los inventarlos actua.

les, así como la no utilizaci6n de armas prohibida.a eni la -

presente Acta.. 

- Establecer un registro de todas las transferencias C,2 

marciales de armamentos que celebran las PARTES, incluyendo d,2 

naciones y otras transacciones celebradas en el marco de acue! 

dos de ayuda militar con otros gobiernos. 

- Verificar el desmantelamiento de las instalaciones m,! 

litares extranjeras, conforme a lo establecido en la presente 

Acta. 

- Recibir el censo sobre asespres militares extranjeros 

y verificar el retiro de loe miemos de acuerdo con el calenda

rio convenido. 

- Verificar el cumplimiento de la presente Acta en mat! 

ria del tráfico de armas y examinar toda denuncia a1 respecto. 

Para ello deberán considerarse los siguientes criterios: 

1) Origen del tráfico de armass Debe aclararse en este 

criterio el puerto o aeropuerto de embarque de las armas, Jmlll! 

cionee, equipo y otras clases de abastecimientos militares de~ 

tinados a la regidn centroamericana. 
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2) Personal. involucrado: Personas, grupos u organizacio

nes que intervinieron en la concertaci6n y realizaci6n del tr~ 

fico de armas, incluyendo la participaci6n de gobiernos o sus 

representantes. 

3) ~ipo de armamento, munici6n, equipo y otras clases de 

abastecimientos m11itares: Describir en este rubro la clase de 

armas, calibre Y,' pa.:!s donde fueron fabricadas,. y si el país de 

procedencia no ea el mismo de fabricaci6n, y las cantidades de 

cad~ tipo de arma, munici6n, equipo y otras clases de abaste

cimiento militar. 

4) Medios de transporte extrarregionales: Debe anotarse 

el medio de transporte terrestre, marítimo o aéreo, incluyendo 

su nacionalidad. 

5) Rutas de transporte extrarregl.onales: Definir qué ru

tas de tráfico han sido utilizadas antes de llegar el terri to

rio centroamericano, incluyendo las escalas o destinos inter

medios. 

6) Bases de almacenamiento de armas, municiones, equipo 

y otras clases de abastecimiento militar. 

7) Areas y rutas de tráfico intrarregionel: Describir -

las áreas y rutas y la participaci6n o anuencia gubernamental -

o de sectores gubernamentales o políticos, para la implementBl'

ci6n del tráfico de armas. Incluir frecuencia de utilizaci6n -

de estas áreas y l'l.ltas. 

8) Medios de transporte internacional: Determinar los m2_ 

dios de transporte utilizados, la pertenencia de estos medios -

y las facilidades proporcionadas por gobiernos, sectores gubei; 
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namentalee o· políticos, precisando si se trata de vuelos clan

destinos que desembarcan materia1 de giierra, el lanzamiento de 

bultos en paraca!das y la utilizac16n:> de pequefias lanchas aba~ 

tecidas en al ta mar. 

9) U.bidad receptora: Determinar quiénes son las personas, 

grupos y organizaciones destinatarias del tráfico de armas. 

- Verificar el cumplimiento de la presente Ao·ta en 111.!. 

teria de fuerzas irregulares y de la no utilizaci6n del propio 

territorio en acciones de desestabilizaci6n en contra de otro 

Estado, as! como examinar toda denuncia al respecto. 

- Verificar el cumplimiento de los procedimientos de 

notificaci6n de las maniobras mili tares nacionales o conjuntas 

previstas en la presente Acta. 

d) Normas y Procedimientos. 

- La Comisi6n recibirá toda denuncia sobre violacio~ 

nea de los compromisos de seguridad asumidos en la presente A_g, 

ta., que esté debidamente fundamentada, la comunicará a las PA;!! 

TES involucradas e iniciará las investigaciones que ;juzgue pe!: 

tinentes. 

La Comisi6n realizará sus investigaciones por medio de 

la inspecci6n in ei tu, le. recopilacicSn de testimonios y cual

quier otro procedimiento que considere necesario para el desa

rrollo de sus funciones. 

- Le. Comisi6n elaborará, en caso de denuncie. de viola.-- -

ci6n o incumplimiento de los compromisos de la presente Acta -

en materia. de seguridad, un informe que contenga recomendacio

nes dirigidas a las PARTES invol.uoradas. 
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- La Comi:eidn remitirá todos eue informes a loe Minis

tros de Relaciones Exteriores centroamericanos. 

- La Comieidn reoibiI•á de las P.Ali~ todas las fe.cilida.

des y su pronta y amplia colaboraoidn pera el adecuado cumpli

miento de sus funciones. Asimismo, aseeurará la confidenciali

dad de toda. informaci6n recabada. o recibida en el oureo de las 

investigaciones. 

a) Reglamento Interno. 

La Comieidn, una vez establecida, elaborará su propio r! 

gl.c¡;¡onto interno y lo hará del conocimiento de las PARTES. 

· 3. Comitá Ad hoc po.ra la BvaluacicSn y el Seguimiento de 

los Cogpromisoo en l!atorie. Econ6m1ca y social •. 

a) Integraci6n. 

- Para efectos de la presente Acta, la Reunidn de 141-

ni stros Responsables de la Integraci6n Bcon.6mioa Centroemeric!! 

na so constituirá en el Comi d Ad hoo pM'a. la BvaluacicSn y el 

Seguimiento de loe Compromisos en Materia Econ6mica y social. 

b) Funciones. 

- El Comité recibirá los informes de las PARTES res

pecto el progreso en el cumplimiento de los compromisos en ma

teria econ6mica 7 social. 

- El co·mi t4 realizard evaluaciones per:iddicas sobre -

loe avances en el cumplimiento de loa compromisos en materia ! 

con6mica 1 social, contando para ello con la informaci6n que -

produzcan laa PARTES y los organismos internacionales y regio

nales competentes. 

- El Comit4 presentará en sus informes peri6dioos pr,!?_ 
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puestas para el fortalecimiento de la cooperaci6n regional. y -

el impulso de los pl.anes de desarrollo, con particular !Snfasis 

en los aspectos seilaladoe en los compromisos de la presente A~ 

ta. 

PARTE III 

DISPOSICIO?ras PINALEB 

l. Los compromisos contraídos por las PARTES en la presea 

te Acta tiene carácter jur!dico y, por lo tanto, son obligato-· 

rios. 

2. La presente Acta eorá ratificada de conformidad con -

los procedimientos constitucionales establecidos en cada uno -

de los Estados centroamericanos. Los instrumentos de ratifica.

ci6n serán depositados ante los Gobiernos de los Estados que -

integran el Grupo de Contadora. 

3. La presente Acta entrará en vigor cuando los cinco E,e 

tados centroamericanos signatarios hayan depositado sus instl',!! 

mentes de ratificac16n. 

4. Las PARTES, a partir de la fecha de la firma, se abs

tendrán de actos en virtud de los cuales se f:rusten·el ob;leto 

y el fin de la presente Acta. 

5. Treinta (30) d.Ías despu4s de la fecha de firma de la 

presente Acta, funcionarán provisionalmente los mecanismos a -

que se refiere su Parte II. Las PAR!l.'ES tomarán las medidas ne

cesarias, antes de ese plazo, a fin de asegurar dicho funoioll! 

miento provisional. 
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6. Cualquier controversia sobre la interpretaci6n o apl! 

caci6n de la presente Acta que no haya podido ser resuelta por 

medio de los mecanismos previstos en su Parte II, deberá ser -

sometida a la consideraci6n de los Ministros de Relaciones Ex

teriores, de las PARTES para su consideraci6n y decisidn, la -

cual requerirá el voto afirmativo de todas ellas. 

7. En caso de subsistir la controversia, se someterá a -

los Ministros de Relaciones Exteriores del Grupo de Contadora, 

quienes ae reunirán a peticidn de cualquiera de las PARTES. 

B. Loa Ministros de Relaciones Exteriores de loa Estados 

que integran el Grupo de Contadora, e;jercerán sus buenos ofi-

cioe a fin de que las PARTES interesadas puedan resolver la s! 

tuaci6n concreta. traída a su coneiderac16n. Agotada esta ina-

tancia, podrán sugerir otro medio de soluc16n.pac!fica a la -

controversia, de conformidad con el artículo 33 de la Carta de 

la Organizacidn de las Naciones Unidas, y el artículo 24 de la 

Carta de la Organizaci6n1de los Estados Americanos. 

9. La.presente Acta no admite reservas. 

10. La presente Acta será registrada por las PARTES ante 

el secretario General de las Naciones Unidas y ante el Secret_!! 

rio General de la Organizaci6n de loe Estados Americanos, de -

conformidad con el Artículo 102 de la Carta de Naciones Unidas 

y el art:!culo 118 de la Carta de la Organizaci6n de los Esta-

dos Americanos~ 

.uraxo 

Las PARTES convienen en las siguientes Definiciones de -
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términos mili tares: 

l. Registrot Dato nwnérico o gráfico de efectivos milit,! 

res, paramilitares y de seguridad, as! como de instalaciones -

militares. 

2. Inventario: Relaci6n detallada. de armas y equipo mil! 

tar de propiedad nacional o extranjera con el máximo de espec,! 

ficaciones posibles. 

3. Censo: Dato numérico de personalJ militar o civil ex.

tranjero en funciones de asesor.Ca en materia de defensa y/o de 

seguridad. 

4. lnstalaci6n militar: EstablecimientQ'I o infraestructu

ra incluye aeropuertos, cuarteles, fuertes, campamentos, inet~ 

laciones aéreas y navales o similares bajo jurisdicci6n: mili

tar, incluyendo su ubicac16n geográfica. 

5. Tabla de organizaci6n y equipo (TOE): Dooumen:to que -

contiene la misi6n, organizaoi6n, equipamiento, capacidades y 

limitaciones de una unidad militar tipo en sus diferentes ni-

veles. 

6. Equipo militar:: Elementos materiales, individual.es '1! 

de conjunto, de propiedad nacional o extranjera, que emplea -

una fuerza militar para su vida y operaci6n, sin incluir a.rll!,! 

mento s. 

7. Clasificaci6n de las armas: 

a) Por su naturaleza: 

l. Convencionales. 

2. Químicas. 

3. Biol6gicas. 
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1es. 

4. Racliol6gicaa. 

b} Por su alcance: 

l .. Corto: Armas individual.ea y colectivas portáti-

2. Media.no: Armas de apoyo y no portátiles (morte

ros, obuses y cafiones}. 

3 .. Largo: Cohetes .Y proyectiles dirigidos, los que 

a su vez se di vi.den en: 

a. Cohetes de corto alcance: su alcance máximo 

es inferior a. veinte (20) kil6metros. 

b. Cohetes de largo alcance: au alcance es de -

veinte (20) k116metros o más. 

c. Proyectil dirigido de corto al.canee: su. al

cance máximo es basta cien (100) kilcSmetros. 

d. ProyectilL dirigido de alcance medio: su al-

canee está entre cien (100) ld.16metros y menos de quinientos -

(500) kil6metros. 

e. Proyectil dirigido de largo alcance: Sil aJJ

cance es de quinientos (500) kil6metros en adelante. 

e} Por su calibre y su peso: 

J.. Livianas: ciento veinte (120) mil!metros o me-

nores. 

2. Medianas: más de ciento veinte (120) milímetros 

y menores de ciento sesenta (160). 

3. Pesadas: más de ciento sesenta (160) milímetros 

y menores de doscientos diez (210) lllilímetros. 

4 •. Muy pesadas:: más de doscientos diez (210) milí-
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metros. 

d) Por su trayectoria. 

l. Armas de tiro rasante. 

2. Armas de tiro curvo. 

a. Morteros. 

b. Obuses. 

c. Caflones. 

d. Cohetes. 

e) Por su medio de transporte. 

lo A pie. 

2. Hipom6vil. 

3. Remolcados o tractadoa. 

4. Autopropulsadas. 

5. Todas las armas pueden ser transportadas por C.! 

rretera, ferrocarril, barco o por aire. 

6 • Las que ee transportan por aire· se clasifican -

como sigue: 

a. Heliocoportadas. 

b. Aerotransportadas. 

8. Características a considerar en los diferentes tipos 

de aviones y helic6pteroe. 

a) Modelo. 

b) Cantidad, 

c) Tri.pul.aoi6n. 

d) Pabrioaci6n. 

e) Velocidad. 

f) Capacidad. 
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g) Sistemas de propulsi6n. 

h) Artillo.do o no. 

1) !l'ipo de armamento. 

j) lle.dio de acci6n. 

k) Sistema de navegaci6n. 

l) Sistema de comunicaciones. 

m) ~ipo de misidn que cumple. 

9. Caracter!aticas a considerar en los diferentes bu-

ques o embarcaciones: 

n) Tipo do t-~qua. 

b) Astil1ero y Eao de fabricacidn. 

e) Tonelaje. 

d) Co.:pa.c1dad de desplazamiento. 

e) Cal.o.do. 

f) Eslora. 

g) Sistema de propulsidn. 

h) Tipo do armamento y sistema de tiro. 

i) ~pulaci6n. 

10. Serviciost Organismos logísticos y administrativos -

de apoyo general a le.e fuerzas mili tares, paramili ta.res y de -

segaridad. 

11. Centros·de educaoi6n militar: Instalaciones destine.

das a la formación, adiestramiento y entrenamiento de milita,...

res en eus diferentes niveles y especialidades. 

12. Base militara Espacio terrestre, marítimo y a~reo -

que incluye instalaciones militares, personal y equipo militar 

be.jo un JllB.Ildo militar. La definición de base militar extran;fe-
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ra deberá tomar en cuenta los siguientes elementos1 

SU administraci6n y control. 

Puentes de financiamiento. 

- La relaci6n porcentual. del personal local y extranjero. 

- Acuerdos bilaterales. 

- su localizaci6n y área geográfica. 

- Enajenaci6n de parte del territorio u otro Estado. 

- Cantidad de efectivos. 

13. Instalaciones militares extranjeras: Aquellas que -

han sido construidas con el prop6sito de ser utilizadas por u

nidades extranjeras para fines de maniobras, adiestramiento u 

otros objetivos milita.rea, conforme a convenios o acuerdos bi

laterales, dichas instalacionos podrán ser de carácter tempo-

ral o permanentes. 

14. Asesores mil.ita.res extranjeros: Se entiende por ase-· 

sores mi.litares y de seguridad a personal militar o civil ex

tranjero que desempeíla funciones t~cnicas, de adiestramiento o 

de asesoría en las siguientes áreas operativas: táctica, log:!! 

tica, de estrategl.a, orgánica y de seguridad en las i\terzas de 

tierra, mar y aire o de seguridad en los Estados centroameric! 

nos bajo convenios establecidos con uno o varios gobiernos. 

15. Tráfico de armass se entiende por tráfico de armas -

todo tipo de transferencia por parte de gobiernos, personas o 

grupos regionales o extrarregl.onales de armamentos destinados 

a grupos, fuerzas irregulares o bandas armadas que busquen lie

sestabilizar a gobiernos de la regl.6n. Ello incluye también el 

paso de dicho tráfico por el territorio de un tercer Estado, -
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con consentimiento o no, destinado a los grupos mencionados, -

en otro Estado. 

16. Maniobras militares nacionales: Son ejercicios o si

mulacros de combate o de guerra que las tropas realizan en 

tiempo de paz para su adiestramiento. Participan las fuerzas -

armadas del país en su propio territorio y pueden incluir uni

dades de tierra, mar y aire, con el objeto de incrementar su -

capacidad operativa. 

17. Maniobras militares internacionales: Son todas aque

llas operaciones realizadas por las fuerzas armadas de dos o -

más países en el territorio de uno de ellos o en zona interna

cional, incluyendo unidades de tierra, mar y aire, con el obj! 

to de incrementar su capacidad operativa y desarrollar meQidas 

de coordinación conjunta. 

18. Los inventarios elaborados en cada Estado, en forma 

separada para cada una de sus fuerzas armadas, considerando en 

su contenido los efectivos, armamento y munición, equipo e in~ 

talaciones de las f'uerzas que a continuación se citan y de a-

cuerdo con sus propias modalidades de organización: 

a) Fuerzas de Seguridad: 

l. Guardias fronterizas. 

2. Guardias urbanas y rurales. 

3. Fuerzas militares asignadas a otros ministerios. 

4. Fuerza de seguridad pública. 

5. Centro de formación y adiestramiento. 

6. Otros. 

b) Fuerzas Navales: 
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po de armas. 

l. Localización. 

2. Tipo da base. 

3. Número y características de la flota naval. T! 

4. Sistema de defensa. Tipo de armas. 

5. Sistemas de comunicaciones. 

6. servicios de material de guerra. 

7. Servicios de transporte aéreo o terrestre. 

a. servicios de sanidad. 

9. Servicios de mantenimiento. 

10. Servicios de intendencia. 

11. Reclutamiento y tiempo de servicio. 

12. Centro de adiestra.miento y formación. 

:!.3. Otros. 

e) Fuerzas A~reas: 

l. Localización. 

po de armas. 

2. Capacidad de las pistas. 

3. Número y características de la flota aérea. T! 

4. Sistema de defensa. Tipo de armas. 

5. Sistema. de comunicación. 

6. servicios de material de guerra. 

7. Servicios de sanidad. 

8. Servicios de transporte terrestre. 

9. Centros de adiestra.miento y formación. 

10. servicios de mantenimiento. 

ll. Servicios de intendencia. 
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12. Reclutamiento y tiempo de serVicio. 

13. Otros. 

d) Fu.erza de Ej4rcito. 

l. Infantería. 

2. Infantería motorizada. 

3. Infanter!a aerotransportada. 

4. Caballería. 

5. Artillada. 

6. Blindados. 

7. Transmisiones. 

s. Ingenieros. 

9. Tropas especial.es. 

10. Tropas de reconocimiento. 

ll. servicios de san:!. dad. 

12. Servicios de transporte. 

13. Servicios de material. de guerra. 

14. Servicios de mantenimiento. 

15. Servicios de intendencia. 

16. Policía militar. 

17. Centro de adiestramiento y formaci6n. 

18. Deberá incluirse en este documento informaci6n 

precisa sobre sistema de incorporaci6n, reclutamiento y tiempo 

de servicio. 

19. Otros. 

e) Fuerzas paramilitares. 

f) Requerimiento de in:formaci6n para aeropuertos: 

Campos de aviaci6n existentes: 
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l. Ubicaci6n detallada y categoría. 

2. Localizaci6n de instalaciones. 

3. Dimensiones de las pistas de despegue, carre-

teo y de mantenimiento. 

4. Medios: Edificios, instalaciones de mantenimie!! 

to, abastecimiento de combustible, ayuda de navegaci6n, y sis

temas de comu.nicaci6n. 

g) Requerimiento de informaci6n para terminales y --

puertos: 

l. Ubicaci6n y características generales. 

2. Canales de entrada y acceso. 

3. Rompeolas. 

4. Capacidad de la terminal. 

h) Personal: Desde el punto de vista de personal, se 

requiere el dato numérico de efectivos en servicio activo, en 

la reserva, en las fuerzas de seguridad y organizaciones para.

mili tares, asimismo, el dato que corresponda a asesores debe -

incluir número, calidad migratoria, especialidad, nacionalidad 

y tiempo de permanencia en el pa!s, y convenios o contratos a~ 

gÚn el caso. 

i) En relaci6n a armamento, deben incluirse municio

nes de todo tipo, explosivos, municiones para armas portátiles, 

artillería, bombas y torpedos, cohetes, granadas de mano y fu

sil, cargas de profundidad, minas terrestres y marítimas, esp2 

letas, granadas para morteros y obuses, etc. 

j) En las instalaciones mili tares nacionales y extra.a 

jeras, incluir hospitales y puestos de socorro militares, bases 
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navales, aeropuertos y pistas de aterrizaje. 

PROTOCOLO ADICIONAL AL ACTA DE CONTADORA PARA LA 

PAZ Y LA COOPERACION EN CENTROAMERICA. 

LOS PLENIPOTENCIARIOS infrascritos, proVistos de plenos 

poderes de sus respectivos gobiernos: 

CONVENCIDOS de que es preciso contar con la efectiva co

laboraci6n de la comunidad internacional para asegurar la ple

na vigencia, eficacia y Viabilidad del Acta de Contadora para 

la Paz y la Cooperaci6n en Centroamérica, adop·tada por los -

países de dicha regi6n, 

Han acordado lo sigu.iente: 

l. Abstenerse de actos en virtud de los cuales se frus-

tren el objeto y el fin del Acta. 

2. Cooperar con los Estados centroamericanos en los tér

minos en que éstos se lo soliciten de común acuerdo, para la -

consecuci6n del objeto y fin del Acta. 

3. Prestar todo su apoyo a la Comisi6n de Verificaci6n y 

Control en Materia de Seguridad en el cumplimiento de sus fun

ciones, cuando así lo requieran las PARTES. 

4. El presente Protocolo estará cubierto a la firma de -

todos los Estados que deseen contribuir a la paz y a la coope

raci6n en Centroamérica. Dicha firma se efectuará ante cual.qui_!!. 

ra de los gobiernos depositarios del Acta. 

5. El preAente Protocolo entrará en vigor para cada Est!!

do signatario en la fecha de su firma por cada uno de ellos. 
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6. El presente Protocolo será depositado ante los gobie! 

nos de los Estados que integran el Grupo de Contadora. 

7. El presente Protocolo no admite reservas. 

8. El presente Protocolo será registrado en la Secreta-

ría General de las Naciones Unidas, de conformidad con el art.f 

culo 102 de la Carta de la Organizaci6n. 

Por el Gobierno de Colombia Por el Gobierno de México 

Por el Gobierno de Venezuela Por el Gobierno de Panamá 
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