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. 

PROLOGO 

El presente trabajo tiene como objeto desarrollar la Diplomacia 

Preventiva, mecanismo idéneo por el cual se detectan los 

conflictos internacionales antes de que se desarrollen. El autor 

de Ja presente tesis profesional ha decidido desarrollar el tema 

por la inminente necesidad de utilizar un sistema de este tipo 

que otorgue mas garantias en la paz y la seguridad mundial. 

Debido al creciente aumento de conflictos internos y de la 

oportunidad de avanzar en el desarrollo de las soluciones 

pacificas de las controversias entre los Estados, como producto 

de Ja finalizacién de la contienda fria, la aplicacién de la teoria 

preventiva, en conjuncién con los organismos internacionales, 

sea Naciones Unidas o cualquier otro organismo de caracter 

regional se hace indispensable. 

En consecuencia, se ha considerado empezar el estudio a través 

de un capitulo en donde se analicen, la historia de la 

diplomacia, sus aciertos y fracasos asi como su evoluci6n. 

Por otro lado en virtud del nuevo enfoque de las relaciones 

internacionales, y de la creciente utilizaci6n de Ja negociacion 

internacional como medio para obtener acuerdos definitivos 

entre los paises, se acude a la instrumentacién de 

procedimientos que den una mayor certidumbre en el actuar 

internacional. 

La Organizaci6n de Naciones Unidas como organismo garante de 

la paz y de la seguridad internacional, tiene un papel 

 



  

protagonista en la puesta en marcha de dicho sistema, y su 

éxito en la aplicacién, en gran medida dependera de la 

coordinaci6n que tenga con todos los organismos regionales en 

donde se este formando la controversia. La participacién activa 

de la ONU se ha visto complejizada por el numero de operativos 

y funciones que actualmente desarrolla, por lo que su 

ejemplificaci6n con conflictos contempordaneos, el autor tratara 

de dernostrar su aplicaci6n practica del sistema preventivo. 

Finalmente el sustentante hace referencia a los mecanismos ya 

existentes puestos en funcionamiento que contribuyen a hacer 

efectiva su propuesta de seguridad global, como !o es la 

conferencia de seguridad y cooperacién europea. 

 



  

INTRODUCCION 

La puesta en prdactica de la Diplomacia Preventiva, por las 

organizaciones internacionales, crea la oportunidad para que los 

Estados aborden sus problemas, respetando siempre la paz y la 

seguridad internacional. 

No obstante las recomendaciones de los Secretarios Generales 

de Naciones Unidas, con respecto a la importancia de su 

desarrollo e implementacién de sistemas preventivos, poco se 

ha trabajado al respecto. 

La interdependencia de las naciones, hace que cualquier 

controversia que se suscite, ponga en riesgo a la seguridad de la 

regi6n y no contribuya al desarrollo de la misma. 

La imparcialidad necesaria por medio de ia cual se intentan 

desarticular las controversias, se garantiza cuando los Estados 

conjuritamente cooperan con las directrices a seguir por los 

organismos internacionales. 

La diversificaci6n de armas de destrucci6én masiva, como 

producto del derrumbe del bloque socialista y de la formaci6n 

de nuevos Estados independientes conlleva a modificar las 

condiciones existentes para el arreglo de la controversias. 

El costo de la operaciones de mantenimiento de la paz llevadas 

a cabo por la Organizaci6n de Naciones Unidas, se ha 

incrementado por el nimero de misiones y de operativos 

puestos en marcha, lo que provoca una fuerte movilizacién de 

 



  

personal y de infraestructura, aumentando de manera 

considerable los gastos de la organizaci6n. 

El hablar hoy de la seguridad, es hablar de un concepto 

cambiante y complejo que requiere de la continua 

transformaci6n de los mecanismos que trabajan para 

preservarla y perfeccionarla. 

La Diplomacia Preventiva no viene a sustituir el trabajo del 

Consejo de Seguridad de la ONU o de cualquier otro érgano que 

tenga como responsabilidad primordial el mantenimiento de la 

paz entre los Estados, sino viene a reforzar un hueco existente 

en los medios de solucién pacifica. 

A través de este mecanismo se engloban las posturas de 

anticipacion del estallido, aseguramiento y coordinaci6n de la 

seguridad colectiva en contra de los intentos de agresi6n por 

parte de los sujetos del Derecho Internacional.  



  

1 CONCEPCION TRADICIONAL DE LA DIPLOMACIA 

I. HISTORIA DE LA INSTITUCION DIPLOMATICA 

La Instituci6n Diplomatica se remonta a la historia de los 

primeros pueblos, ya que complementan una necesidad de 

comunicaci6n existente en todas las diferentes comunidades 

humanas, por lo que requieren ordenar sus relaciones. 

La Diplomacia nace cuando se retnen las diferentes tribus para 

discutir pacificamente sus problemas. 

Para entender la evolucién de la Diplomacia, contemplaré la 

clasificaci6n hecha por Philippe Cahier: 

La Diplomacia nace cuando se retinen las diferentes tribus para 

discutir pacificamente sus problemas. 

La segunda etapa coincide con el nacimiento de la diplomacia 

permanente surgida en Venecia, ya que como _ potencia 

maritima y militar intervenia constantemente en el desarrollo 

comercial, por lo que comprendié las repercusiones que 

atraeria para su comercio el estar al corriente de lo que ocurria 

en otros Estados. Por otro lado se toma la repiblica de 

Venecia, fundadora de las misiones diplomaticas continuadas, 

ya que reglamenté las actividades diplomaticas. Sin embargo, 

la costumbre diplomatica mantenia las siguientes 

caracteristicas: 

 



  

A) Las reglas de derecho diplomatico son vagas, especialmente 

en lo referente a inmunidades, privilegios, personas y su 

jerarquia, 

B) El agente diplomatico se entiende menos como el 

representante de un pais que como el representante de un 

soberano, el Estado en ésta época tiende a confundirse con 

la persona del soberano como duefio absoluto del territorio y de 

la poblacién. 

C) En: realidad no se puede sostener que existia una carrera 

diplomAatica, los embajadores eran elegidos por el soberano, ya 

sea por su fama de comerciantes o magistrados. 

D) Et diplomatico tiene una misi6n de observacién y de 

vigilancia en el lugar acreditado, pero ademas trata de 

mantener el equilibrio que existe entre los Estados. Toma 

parte activa en la vida interior del Estado, favoreciendo a 

alguna parte segin sea conveniente para los intereses del 

Estado a quien él representa. 

En la tercera etapa, adquiere peculiaridades que siguen 

vigentes hasta nuestros dias, puesto que se van definiendo 

cada vez mas y se convierten en un verdadero derecho, como 

un conjunto de normas obligatorias para los Estados, fundadas 

en las costumbres que éstos tltimos se sienten obligados a 

respetar. 

 



  

Es aqui cuando se dio el Congreso de Viena de 1815 que 

consolidé los siguientes aspectos. 

A) Los diplomaticos son los representantes de un Estado, y ya 

no de un soberano. 

B) Les miembros de las misiones diplomAticas forman parte 

ya de la administracién de un Estado como funcionarios. 

C) Las reglas del Derecho Diplomatico relativas a la etiqueta, 

precedencia, la jerarquia, los privilegios y las inmunidades 

quedan fijadas en sus lineas generales, 

D) La misi6n de espionaje del embajador que habia sido 

recurrente en etapas anteriores tlende a desaparecer. Las 

tareas de observaci6n se mantienen con ei objetivo primordial 

de serialar a su propio gobierno la situacién del pais en el que 

esta acreditado, a fin de que su gobierno adopte las decisiones 

pertinentes de politica extranjera. 

E) La diplomacia es hecha exclusivamente por los diplomaticos 

y gozan de una gran independencia en las decisiones de politica 

extranjera que se toman. 

Los medios de comunicacién todavia son lentos, por lo que el 

desplazamiento requiere de cierto tiempo y Hmita el control 

del gobierno. 

 



  

La opinién ptblica tiene una importancia restringida, debido a 

que la diplomacia es secreta Ilevada a cabo entre gobiernos 

sin hacer uso de propaganda ni demagogia. 

Cuarta etapa: la diplomacia anteriormente sehalada empieza a 

desaparecer con esas caracteristicas y da lugar a la nueva 

diplomacia. 

A) La diplomacia que hasta la Primera Guerra Mundial era 

asunto de ciertas personas ahora se ha convertido en una 

diplomacia abierta. El movimiento en cuesti6n, tuvo como 

primera consecuencia que la politica extranjera se 

comprometiese progresivamente a la vida del gobierno. 

B) La importancia de la opinién piiblica se ve engrandecida 

por los progresos técnicos considerables que llevan las noticias 

a las regiones mas apartadas y en un menor tiempo. 

C) Et papel del diplomatico se ve minimizado por el desarrollo 

de los medios de comunicacién y de transporte. Todo esto 

conileva a que la autonomia del diplomdtico que antes lo 

caracterizaba tienda a restringirse. 

D) El debilitamiento del papel del diplomatico obedece también 

al hecho de que, mientras la diplomacia tradicional perseguia 

objetivos esencialmente politicos y tacticos, la actual va tras la 

 



  

consecuci6n de una multitud de objetivos, en especial los 

econdrnicos. 

E£) A partir de la Segunda Guerra Mundial se comprueba que la 

aparicién de grandes bloques a escala continental, por lo que el 

margen de libertad de accién de los Estados que pertenecen a 

dichos bloques es extremadamente restringido, ya que la 

politica de una nacién tiende a ser reemplazada por la politica 

del blcque al que pertenece. 

F) El desarrollo de las organizaciones internacionales, fenémeno 

que se liga con 1a aparici6n de la diplomacia técnica, es también 

causa de decadencia de la diplomacia tradicional. 

I.1 DIPLOMACIA Y DERECHO DIPLOMATICO 

Dentro de las definiciones existentes abordaremos las mas 

representativas y las que engloban todo lo que el término 

comprende. 

La primera dada por Charles de Martens: " La diplomacia es la 

ciencia. de las relaciones y de los intereses de los pueblos entre 

si." 

Para Pradier-Fodere, " La diplomacia despierta la idea de 

gestion de los asuntos internacionales, de conduccién de las 

relaciones exteriores, de administraci6n de intereses nacionales 

 



  

de los pueblos y de sus gobiernos, en sus contactos materiales 

sean pacificos u hostiles.” 

Foigner: la describe como " La ciencia de la diplomacia es el 

conocimiento del conjunto de reglas relativas a las relaciones 

entre los Estados , y el arte de la diplomacia es la aplicaci6n de 

estas mismas reglas." 

En este orden de ideas la diplomacia se sittia en el plano de las 

relaciones internacionales, teniendo en cuenta que _ ios 

miembros de la sociedad internacional no pueden vivir 

aislados, sino que estan obligados a entrar frecuentemente en 

contacto los unos con los otros. 

En su sentido nato la diplomacia es la aplicaci6n de la 

inteligencia y la actividad al manejo de las relaciones entre los 

gobiernos de los Estados constituidos. 

La palabra diplomacia engendra el término Diploma, de origen 

griego, por que los diplomas son documentos oficiales 

emanaclos de los principes. Diploma es también todo documento 

por el cua! se concede un privilegio. 

Por obrar con diplomacia el vulgo entiende obrar habilmente, 

con tacto y que no anda descaminado. Pero aun en el terreno 

técnico, el vocablo tiene distintas acepciones: 

10 

 



  

A) La ciencia y el arte de la representacién de los Estados y del 

modo de negociar, 

B) La representaci6n de un Estado en su_ conjunto, 

comprendiendo el ministerio de negocios extranjeros, 

C) La profesi6n de diplomatico. 

En sentido estricto, nosotros entendemos por diplomacia el 

organo de que se valen los gobiernos para el ejercicio de sus 

relaciones exteriores. El empleo de la palabra data del siglo 

XVII, pero empez6 a aplicarse solamente a los documentos 

Oficiales y tratados. 

La significaci6n actual de Cuerpo Diplomatico en el sentido del 

conjunto que forman los jefes de Misién y del personal a sus 

6rdenes en la capital de un Estado, aparece por primera vez en 

Viena en el siglo XVIII. 

No hay que confundir el estudio de la diplomacia con la 

diplomatica o ciencia que tiene por objeto descifrar los 

documentos antiguos. 

La diplomacia tiene pues a su cargo, la delicada misi6n de 

establecer, dirigir y perfeccionar las relaciones internacionales. 

EI manejo de estas relaciones no se efectia de un modo 

arbitrario o caprichoso, sino que ha de tener por base los 

Il 

 



  

principios de Derecho de gentes, que'a su vez se basan en los 

intereses de los Estados, buscando la necesaria armonia entre 

ellos. Si el Estado tiene por misi6n realizar el Derecho esta 

obligacién no se reduce a la vida interior de un pais, sino que 

alcanza por igual su actuacién mas alla de sus fronteras. 

La diplomacia segtin Cahiers " Es la manera de conducir los 

asuntos exteriores de un sujeto de derecho internacional 

utilizando medios pacificos y principalmente la negociaci6n." 

Mientras los pueblos como los individuos, sientan la necesidad 

de comunicarse entre ellos, sera imprescindible el elemento 

adecuado y ese elemento, {lamémosle como quiera vendra a ser 

diplomacia o su equivalente similar, podra discutirse el modo o 

la funci6n de como se organizara pero la funcién siempre 

existira. 

El Derecho Diplomatico es el conjunto de normas juridicas 

destinadas a regular las relaciones que se crean entre los 

diferentes érganos de los sujetos de derecho internacional 

encargados de manera permanente o temporal de las relaciones 

exteriores de tales sujetos. 

El concepto tradicional de diplomacia se referia basicamente al 

arte de la negociaci6n entre los diferentes Estados-nacion, esta 

engenciraba principalmente cuestiones de tipo politico, el papel 

del diplomatico gozaba de mayor independencia y autonomia 

12 

 



  

en sus determinaciones, debido a ello en gran parte por las 

condiciones tecnolégicas que imperaban en aquella época, y - 

por el grado de desarrollo de las comunicaciones. Sin embargo 

este concepto entré en crisis, ya que los sujetos de derecho 

internacional se amplian y ya no sélo contemplan a los Estados- 

nacion, 

13 

 



  

Il. NEGOCIACION INTERNACIONAL 

IL COOPERACION Y CONFLICTO 

Una de las actitudes mas frecuentes en el caso de un 

controversia es la cooperacién, entendida esta como el accionar 

entre dos sujetos de derecho internacional con un fin comin, o 

la posici6n de conflicto que es la pugna o antagonismo de 

intereses, es decir acciones en sentido contrario. 

En los conflictos internacionales , no solo se dan diferencias de 

opinién, sino diferencias en las acciones a tomar, es decir 

"conflictos operacionales y conflictos bloqueantes" 1 

La negociaci6n trata de ponerle fin a la controversia, sin 

embargo en muchas ocasiones alguna de las partes integrantes 

de la controversia no desea terminar con la controversia por lo 

que irmpide que se desarrolle la negociacién. 

Ahora. bien, cuando se trata de diferencias en la forma de 

solucionar el conflicto pero no en las cuestiones de fondo, el 

camino a la solucién se torna menos complicado. Ahora, si por 

el contrario las diferencias son de fondo la negociacién se puede 

ver estancada, Ilegando a una ruptura de la misma 

  

lgeltramino Juan Carlos. “ Como Negociar Internacionalmente.” Editorial 

Abeledo Perot. Buenos Aires, Argentina. 1994. 
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Las formas de abordar las controversias por parte de la 

negociacién en cuanto a diferencias de fondo se refiere son las 

siguientes: 

A) La canalizacién del conflicto 

Esta es indispensable para poder evaluar a detalle todas las 

circunstancias que rodean la controversia y poder llegar a 

definir la estrategia a seguir. Se contemplan intereses, objetivos 

comunes, lugar, tiempo, variables y circunstancias que se 

presentan, 0 que se pueden llegar a presentar. 

B) Propuestas alternativas 

Si las medidas tomadas en la canalizaci6n del conflicto no han 

producido los resultados esperados, se comienza a buscar 

soluciones alternativas, soluciones creativas que anteriormente 

no su hubieran propuesto, cambiando los métodos utilizados en 

la etapa anterior y dejando que la sensibilidad y la creatividad 

de los negociadores afloren completamente. 

C) Intervencién de terceras partes 

Si las etapas anteriores no dieran los resultados deseados, la 

intervencién de terceras personas o de  organismos 

internacionales pueden facilitar el camino. 

Una de las ideas fundamentales de la negociaci6n es la de tratar 

de armonizar las pretensiones de las partes en conflicto, para 

15 

 



  

lograr que las pretensiones se vuelvan conjuntas, que ya no 

solo se consideren como pretensiones individuales. 

11.2 CONDESCENDENCIA O RIGIDEZ 

Uno de los objetivos fundamentales para la solucién de un 

conflicto es determinar la flexibilidad o inflexibilidad de las 

partes con respecto a sus intereses. Saber hasta qué punto 

estan dispuestos a ceder las partes en alguna cuesti6n en 

particular del conflicto, nos dan luces suficientes para enfrentar 

la situaci6n con mayores probabilidades de llegar a una 

solucién satisfactoria para todas las partes involucradas en el 

problema. 

Una de las partes integrantes de la teoria de la negociacién es 

precisamente conocer la disponibilidad al cambio en algunas 

cuestiones del conflicto, para que los actores de la controversia 

puedan beneficiarse mutuamente y se logre llegar a un feliz 

término el problema. 

"Un negociador avezado sabré muy bien combinar rigidez o 

firmeza con flexibilidad de modo a atraer la buena disposicién 

de fa contraparte y de acercar las posiciones en vistas a un 

entendimiento , haciendo progresar en esa direcci6n el ejercicio 

negociador" 2 

  

2Ibidem 

16 

 



  

11.3 BUENOS OFICIOS 

Los buenos oficios es la actividad encaminada a convencer a las 

partes involucradas a que se vuelvan a reunir en las 

negociaciones, pero sin proponerles una soluci6n a la 

controversia ya sea de fondo o simplemente de procedimiento. 

Es un esfuerzo encaminado Gnicamente a que las partes 

comiericen un proceso de negociaci6én. Los buenos oficios como 

procedimientos de arreglo pacifico de controversias ejerce la 

funci6én de facilitar un canal de comunicaci6n entre las partes 

en conflicto. El tercero imparcial se limita a poner a las partes 

en comunicacién, ya sea porque no existen relaciones directas 

entre ellas o bien porque las partes no se muestren deseosas de 

entablar negociaciones directas sobre una determinada 

controversia. 

Aunque el tercero que desempefia los buenos oficlos, se limita a 

establecer un contacto entre Jas partes, y no proponga ningun 

término de arreglo, su funcién, es de suma importancia, ya que 

a través de él se pone en marcha un procedimiento por el cual 

se pretende acabar con la controversia y llegar a un arreglo 

favorable para las partes en disputa. En la practica es dificil 

encontrar ejemplos puros de buenos oficios, ya que 

regularmente se mezclan con funciones de mediacién, y las 

funciones de mediaci6n se mezclan con frecuencia de las 

funciones de buenos oficios. 

17 

 



  

No es por coincidencia que en Conferencias de la Haya de los 

afios de 1899 y 1907, sobre el arreglo pacifico de los conflictos 

internacionales, trataran de forma conjunta ambas 

instituciones. 

Las funciones de Jos buenos oficios, se pueden emprender en 

cualquier tiempo incluso, en el mismo momento en que se 

desarrollan las hostilidades, y concluiran cuando se consigue un 

arreglo. 

Dentro de las similitudes que tienen los buenos oficios con la 

mediacién, es que como instituciones de arreglo pacifico de 

contreversias, no juridiccionales, tienen exclusivamente el 

caracter de consejo y no tienen jam4s fuerza obligatoria. 

Un ejemplo claro de los buenos oficios es el correspondiente a 

los Estados Unidos de américa en la guerra ruso-japonesa de 

1906. 

Por otro lado existen Tratados internacionales que contemplan 

como obligaci6n de los Estados partes el someter todos sus 

diferendos por medios pacificos, este es el caso del Pacto de 

Bogota, en donde en su articulo IX, establece que las partes 

pueden recurrir al procedimiento pacifico que consideren, como 

el mds conveniente para cada caso especifico, como lo son los 

buenos oficios, entendidos como gestién de una persona fisica 0 

gestion de un gobierno ajenos a la controversia, con ja finalidad 
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de aproximar a las partes a encontrar una solucién satisfactoria 

a su disputa. 

11.4 MEDIACION 

La mediacién va mas alla de los buenos oficios, ya que esta 

interviene en la negociaci6n de manera activa, es decir que 

propone soluciones a las partes tanto de procedimiento como de 

cuestiones de fondo. 

La mediacion es otro de los procedimientos de arreglo pacifico 

donde un tercero imparcial adopta un papel mas activo. No se 

limita a poner en contacto a las partes, como en los buenos 

oficios, sino que intentara concertar las pretensiones e intereses 

contrapuestos que tienen las partes, y tratara de desechar 

aquelias posiciones que resulten desmesuradas para alguno de 

ellos, y sugiriendo incluso, soluciones alternativas a ambas 

partes. 

Al igual que en los buenos oficios , la mediacion se puede poner 

en marcha en cualquier momento, considerando también en 

aquellos casos en donde el desarrollo de las hostilidades se 

encuentra presente. La mediacién termina cuando la propuesta 

de soluci6n hecha por el mediador es aceptada por las partes, y 

al igual que en los buenos oficios, tienen exclusivamente el 

caracter de consejo y no tienen fuerza obligatoria. 
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Histéricamente, las funciones de mediaci6n se han realizado con 

extremo cuidado para que el mediador que funge como filtro y 

transmisor de las pretensiones de las partes, no sea visto por 

ellas, como alguien que este mas de parte del contrario en la 

controversia ya que acarrearia por un lado, la pérdida de la 

credibilidad necesaria para obtener un resultado positivo y por 

el otro lado perderia su posicién neutral. Si se pierde la funcién 

neutral del mediador, cada parte involucrada en el conflicto 

procurara no develar al mediador cuales son los niveles que 

estaria dispuesto a ceder para la consecucién de un arreglo 

pacifico en el conflicto existente. 

Comunmente, se confunde a la institucién de la mediacién con 

la de la conciliaci6n y aunque parezca en primera instancia que 

tienen pocos signos distintivos, si se pueden diferenciar. La 

conciliacién se aplica previamente al surgimiento de la disputa, 

aunque si bien es cierto también puede utilizarse con caracter 

posterior a la aparicién de la disputa. 

En la mediacién, es el tercero imparcial que busca el 

acercamiento de las partes; en la conciliaci6n la intervencién 

del tercero imparcial se produce por peticién de las partes. 

Por Gltimo en la mediaci6n el mediador puede recurrir a 

cuantos términos de arreglo estime oportunos, sin preocuparse 

de 1a fundamentacién juridica, mientras que en la conciliacién 

se adelantan los fundamentos juridicos de la solucién 
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propuesta, ademas de estar sometidos a un procedimiento 

litigioso , es decir un procedimiento oral y un procedimiento 

escrito, en donde las partes razonan sus posturas y 

fundamentos, mientras que en la mediacién no hay ningtn 

procedimiento tasado. 

Finalmente para poder proponer soluciones se debe de 

interpretar dentro de un marco de prudencia y de viabilidad 

las pretensiones de las partes de modo de que tengan 

probabilidades de ser realmente aceptadas. Un ejemplo es la 

mediacién del Papa que Hev6 a la soluciédn en la controversia 

entre Alemania y Espafia por las Islas Carolinas. 

II.5 ARBITRAJE 

Es también uno de los procedimientos consagrados por el 

Derecho Internacional que se caracteriza por ser solicitado por 

los actores de la controversia cuando ven que el proceso de 

negociacién no ha dado Ios resultados esperados. 

Este es un procedimiento distinto al de la negociaci6n misma, 

ya que basa en la solucién que dé un arbitro fundamentado en 

principios de derecho, de equidad y autonomia, pudiendo 

satisfacer las pretensiones de las partes, de una de ellas o de 

ninguna. 
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El arbitraje es otro de los procedimientos de arreglo pacifico de 

controverisas por el cual las partes recurren a un tribunal 

arbitral designado por ellas para que decida los términos del 

arreglo de 1a controversia. El tribunal arbitral puede ser un 

érgano creado ad-hoc, tras el surgimiento de la controversia, 0 

bien una institucién previamente establecida en previsi6dn de 

que ocurriera la controversia. 

Hist6ricamente en las relaciones internacionales la instituci6én 

arbitraj ha tenido una funcién activa e importante, como uno de 

sus ejemplos mas claros fue el de Tratado de Amistad, Comercio 

y Navegacién de 1974, también conocido como Tratado Jay 

concluido entre Estados Unidos y Gran Bretafia, que consistia en 

solucionar las disputas fronterizas, las reclamaciones de 

acreedores britanicos, y la de los nacionales americanos con 

motivo de la captura ilegal de sus buques por razén de la 

guerra entre Francia y Gran Bretafia. 

Otro de los arbitrajes conocidos es el Asunto de Alabama de 

1872 entre Estados Unidos y Gran Bretafia, en donde la 

importancia del arbitraje radicaba en el deber de los neutrales, 

en supuestos de beligerancias, para evitar la disputa en las 

relaciones entre ambos Estados. 

Por otra parte también es destacable el Tratado de Washington 

de 1871, por el cual se establecia el compromiso arbitral, y se 

fijaban las reglas de procedimiento que influenciaron en las 
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negociaciones y conclusiones de la Conferencia de la Haya de 

1899 v 1907. Arbitrajes mas contemporaneos podemos citar el 

de 1975 entre Inglaterra y Francia, por la delimitacién de sus 

plataformas continentales, o el de Tunez y Libia de 1982. 

El arbitraje tiene muchas similitudes con la conciliacién se 

diferencia de este en que la decisién del tercero es obligatoria y 

en la conciliaci6n , queda a la libertad de las partes aceptar las 

conclusiones del tercero imparcial. Las decisiones en el 

arbitraje deben fundamentarse en términos juridicos y en la 

conciliaci6n se toman en cuenta razones de convivencia y 

oportunidad politica. 

En el arbitraje los tribunales son instituciones de Derecho 

internacional que conocen de las controversias en donde se 

encuentren implicados sujetos de Derecho internacional 

teniendo por objeto resolver los conflictos, mediante la 

actuacion de arbitros designados libremente por las partes. 

Il.6 NEGOCIACIONES 

Para tener éxito en una negociacién internacional hay que 

identificar claramente cuales son los intereses de las partes, 

para poder ir definiendo la forma, en como pensamos ir 

alcanzando los objetivos. Aunque de alguna manera todas las 

negociaciones tratan de resolver el conflicto de intereses hay 

muchas negociaciones que su objetivo principal es resolver una 
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cuesti6n especifica; y a partir de ésta, empezar a destrabar 

paulatinamente la controversia. 

En toda negociaci6n hay un intercambio de concesiones entre 

las partes con el fin de que los intereses se puedan ir 

adaptando a las circunstancias del caso y la negociacién se 

materialice en un resultado concreto a satisfaccién de todas las 

partes involucradas. 

Este intercambio de  concesiones (también conocido 

coloquialmente como regateo) reviste varias modalidades a 

seguir, dependiendo de lo que los negociadores tiendan a 

maximizar o a minimizar las pretensiones de su causa, con la 

finalidad de que en el momento de tener que dar concesiones, 

ya estén en una posici6n de ventaja con respecto al acuerdo 

final. 

El intercambio de concesiones es una parte importante de las 

negociaciones internacionales para llevar a buen término las 

pretensiones de las partes, sin embargo la negociaci6n no se 

reduce como muchos autores lo indican a un intercambio de 

concesiones. 

Por otro lado todas las negociaciones son unicas, es decir son 

irrepetibles por las circunstancias que se van presentando, pero 

esto no indica que no se tengan elementos comunes a seguir 

para tener mayores oportunidades de soluci6n. 
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Es por esto que la forma de abordar los problemas a través de 

la negociacién, es una mezcla de el procedimiento inductivo y 

deductivo con el objeto de ir desenrredando los complejos 

problemas internacionales. 

En el desarrollo de una negociaci6n los campos a tratar son 

diversos y pertenecen a diferentes temas, por lo que realizar 

una negociacién limitada o pura de un solo campo dificilmente 

trae resultados favorables duraderos. 

Si la negociaci6n aborda diferentes areas involucradas en el 

problema tendra mayores oportunidades de solucién, debido a 

que muchas de las causas que provocan una controversia estan 

ligadas entre si y dependen de una o de otra para resolver el 

problema integralmente, y para que se revierta la probabilidad 

de que surja un nuevo estallido en un futuro cercano. 

La idea de todas las negociaciones es que las partes 

involucradas lleguen a una soluci6n satisfactoria, sin embargo 

esto no es posible en muchos de los casos. De ahi que las 

condiciones impuestas en un acuerdo internacional de paz entre 

un pais ganador y un pais perdedor no resultaren muy 

satisfactorias para este Ultimo. Pero lo importante es que el 

ejercicio negociador se realice con una actitud positiva y de 

cooperacién, para evitar una confrontacién bélica que 

25 

 



  

acarrearia seguramente la desproporcionalidad de condiciones 

entre el pais vencido y el pais ganador. 

Las soluciones a los problemas internacionales deben de 

hacerse a través de la negociaci6n de manera permanente y 

definitiva, hay que resolver el problema de raiz, porque si no 

su repeticién en un futuro es segura. La solucién de fondo que 

se da a un conflicto, es una soluci6n justa, y las soluciones 

justas, dificilmente se deshacen. 

Muchas de las precisiones hechas anteriormente, aplicadas en 

el momento oportuno pueden hacer depender los resultados 

positivos o negativos de los esfuerzos diplomaticos, para evitar 

conflagraciones no sdlo a escala regional sino mundial. 

La negociaci6n desde un punto de vista técnico esta 

desarrollada, sin embargo es la persona quien la aplica y 

depende de su habilidad de cémo la maneje de traer resultados 

satisfactorios o contraproducentes hacia las partes. 

En la experiencia mexicana tenemos varios ejemplos de 

negociaciones exitosas, como la del grupo ABC, Argentina, Brasil 

y Chile entre el conflicto de los Estados Unidos y México de 

1914, la participaci6n de México en  negociaciones 

internacionales como el de Trapecio de Leticia (territorio 

conocido bajo ese nombre) que condujo a una controversia 

entre Colombia y Perd, o el conflicto del Chaco entre Bolivia y 
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Paraguay en donde los delegados mexicanos tuvieron una 

participacién sobresaliente. 

Il.7 EL NUEVO ENFOQUE DE_ LAS RELACIONES 

INTERNACIONALES 

En la actualidad las relaciones de los estados han evolucionado de tal 

manera que la coexistencia de los diferentes regimenes sociales y 

econémicos y la transformaci6dn de los sistemas mundiales 

determinan el contenido y naturaleza del Derecho Internacional de 

nuestros dias. Como dice Korovin, la finalidad que persigue el actual 

ordenamiento internacional , estriba en la regulaci6n de las 

relaciones entre todos los estados, en este sentido constituye un 

refuerzo de la paz y la seguridad internacional. 

El Derecho Internacional no constituye ni mucho menos la panacea 

para los problemas de los pueblos del mundo. Pero sirve como 

instrumento de regulacién en el presente conflicto de ideologias que 

se disputan el predominio del mundo. 

Friedman divide el Derecho Internacional actual entre uno de 

coexistencia y otro de cooperacién a los cuales corresponden 

diferentes puntos de vista y principios. 

1) El Derecho Internacional de coexistencia, adaptado al contexto 

historico, que regula las relaciones diplomdaticas, entre los estados 
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que rige y la coexistencia de los estados, independientemente de su 

estructura social, politica y econémica. 

2) El Derecho Internacional de cooperaci6n, un cuerpo de reglas 

juridicas que rigen los interese humanos generales, cuyo alcance 

crece constantemente, y el cual abarca, desde cuestiones de 

seguridad internacional, hasta cuestiones de comunicaciones, sanidad 

y bienestar internacional. 

3)Los grupos internacionales estrechamente unidos pueden continuar 

regulando en comin sus asuntos, puesto que los une un mayor grado 

de intereses y valores. Pueden ser los precursores de la transicién del 

Derecho Internacional al Derecho de la comunidad. 

Es por eso que el Derecho Internacional se ocupa no sdlo de 

coexistencia de todos los estados soberanos, independientemente de 

su sistema politico, econédmico y social, si no también de la 

cooperaci6n internacional en la medida de lo posible. 

Cuando hablamos de una diplomacia preventiva, nos referimos a que 

cuando un conflicto se le deja proseguir sin cambio, traeraé como 

resultado un acontecimiento que se considera indeseable, que por fo 

tanto s@ quiere prevenir. O podemos modificar dicho conflicto, 

reemplazandolo por otro en el cual el suceso indeseable no se 

produzca. El conocimiento de las posibles causas de una controversia 

nos permite anticiparnos a las consecuencias dafiosas que produce un 

conflicto entre sujetos de Derecho Internacional. 

28 

 



  

Lo propuesto en este trabajo se basa en el conocimiento de las causas 

que van a generar un conflicto a posteriori, y la idea es de evitar que 

se desarrolle dicha controversia para que no genere en un conflicto 

mayor. 

Aunque en la practica sea mucho mas complicado de lo que parece es 

posible aplicarlo a las relaciones internacionales. Este sistema no 

garantiza que no se vuelvan a producir conflictos internacionales, 

pero si los puede reducir de modo significativo, reduciriamos la 

probabilidad de un desastre internacional. 

La problematica actual hace que todavia el riesgo de una 

confroritaci6n mundial no desaparezca por completo, atin teniendo en 

cuenta que se da como un hecho el fin de la guerra fria entre las 

potencias. 

Uno de los puntos fundamentales sobre los cuales reside el éxito de 

este programa preventivo es el de la cooperacién internacional, ya 

que a través de una “conjunci6n de esfuerzos de intereses colectivos, 

los grandes problemas globales de nuestro tiempo son mundiales, 

afectan a la comunidad internacional en su conjunto y carecen de 

soluci6én en el plano exclusivamente nacional, con lo que existe una 

innegable contradiccién entre la mundalizacién de los problemas y la 
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inexistencia de centros de _ decisiédn _ institucionalmente 

internacionales."3 

En el plano del Derecho Internacional es imprescindible la 

cooperacién para salvaguardar ciertos intereses fundamentales de la 

comunidad internacional, como lo son la paz y la seguridad 

Internacional; y por otro lado la obligaci6n de no cooperar con los 

Estados que con su actuacién ataquen abiertamente los intereses 

mencionados. 

"El Derecho internacional ha sufrido a lo largo del tlempo una 

expansion vertical por las materias sobre las que incide, y no sdlo 

horizontal por los sujetos participantes, dejando de presentarse 

exclusivamente como un Derecho de Coexistencia, puramente 

delimitador de competencias de los Estados y ordenador de los 

aspectos formales de las relaciones entre ellos, para convertirse cada 

vez mAs en un Derecho de Cooperaci6n."4 

Dado las nuevas condiciones de la escena mundial existen 

perspectivas inéditas en el plano de la cooperacién internacional, ya 

que la superacién de la guerra fria supone la superacién de las 

actividades de no cooperacion restringida y selectiva. 

Debido al nuevo enfoque de las relaciones internacionales, la manera 

de abordar las controversias sea distinta a épocas anteriores. 

  

3Chaumont, Ch. Cours General de Droit International Public. en 

R.C.A.D.1.VOl.129, 19701, p.p. 333-528 

4Friedman,W. The Changing Structure of International Law. México 1967 
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Con lo que respecta a la solucién de un conflicto, se puede poner en 

practica las técnicas de apoyo y aplicar la nocién general de 

resoluci6n de problemas en la Diplomacia Preventiva. En términos 

generales consiste en examinar las dificultades, aumentar el interés 

comun, para que se llegue a tener un mayor grado de integracién. Asi 

pues la solucién de problemas no es una busqueda de la victoria, ni 

cuesti6n de ganar o perder. Todos pueden salir ganando en el sentido 

de obtener el maximo provecho de la totalidad de sus valores y de 

reducir al minimo su costo de oportunidad. En la resolucién de 

problemas es importante que todas las partes se sientan involucradas 

en el proceso, y en un plano satisfactorio para cada de una de ellas 

por separado. 

Conviene sefialar que las resolucién de problemas es un proceso 

continuo. La soluci6n de un problema en particular hace en algunos 

casos surgir otro problema, ya que los sistemas de interaccién no 

estan aislados y en un conflicto en un primer sistema, puede 

caracterizarse por una serie de transacciones y propiedades dentro 

de otros sistemas diferentes. 

Cierto que los problemas pueden estar interrelacionados de tal 

manera que constituyen una cadena, lo que evidentemente dificulta 

la tarea del especialista e indica que este debe actuar partiendo del 

conflicto mds grave, generalmente en el plano local, y tratar sobre 

todo de aislarlo de esa cadena para someterlo a andlisis y ejercicios 

de apoyo antes de tratar de reestablecerlo en su medio. 
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La forma de cooperar por parte de los Estados involucrados no es que 

alguno de ellos ceda en todo, sino que una y otra parte modifiquen su 

rumbo, constituyendo de esa manera una garantia de paz en una 

situacién de cambio. 

La finalidad de este trabajo es crear un sistema a través del cual se 

‘Ieguen a unas soluciones validas de un conflicto sin tener que pasar 

por la coerci6n. 

Una visiébn diferente acerca de como Hevar las _relaciones 

internacionales es la que tiene la iglesia. Ya desde época del papa Pio 

XII se explica el deseo de colaboracién por parte de los pueblos entre 

SL. 

El estudio de estos acercamientos lo reducen a tres etapas hist6ricas. 

La primera se refiere a la conferencia de paz realizada en 1899 en La 

Haya, de donde result6 como primer gran logro que existiera un lugar 

permanente para la celebracién de estas reuniones. 

Ya desde estas reuniones se planteaban los problemas de como evitar 

los conflictos, control de armamentos y la idea de crear un tribunal 

permanente de arbitraje. 

Sin embargo este procedimiento era de caracter facultativo lo que 

gener6 que no se dieran los resultados deseados. 
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La segunda etapa es la que se refiere a la formacién de la Sociedad 

de Naciones como producto de la Primera Guerra Mundial, su objetivo 

primario era el de eliminar la guerra, y de esa manera garantizar la 

paz y la seguridad en las relaciones internacionales. 

Es importante sefalar que el principio de solidaridad manejado por la 

Iglesia clesde tiempo atras se plasma en este pacto. Por primera vez 

se establecian sanciones al agresor, se limitaban y se reducian los 

armamentos. 

Sin embargo esta Sociedad de Naciones fracas6 porque en el 

momento de aplicar las sanciones no se unificé el criterio, y algunas 

naciones se retiraron mientras que otras regresaban a su posici6én 

neutral y aunado a la falta de fuerza militar por parte de dicha 

organizacién ésta fracaso. 

Tercera etapa : en el afio de 1944 se lleva a la practica el proyecto de 

crear una nueva Organizacién Internacional, denominada Naciones 

Unidas, que en posterior capitulo abordaremos de manera detallada 

su conformacién y funcionamiento. 

El papa Pio XII parte de la idea de que todo el genero humano es 

inmutable y descansa en la misma naturaleza humana, por !o que es 

fundamental que las relaciones internacionales se basen en el 

Derecho Natural, edificando un nuevo mundo basado en la unidad, 

con el fin de conquistar la paz y el bienestar internacional. 
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Bajo el argumento de que todos los hombres son iguales en 

naturaleza, sefiala que entre los mecanismos para prevenir los 

conflictos entre los Estados hay que recurrir a dos medios poco 

explotados, que son la psicologia y la historia. 

“Es necesario estudiar los aspectos cada vez mas amplios y mas 

profundos de la psicologia y de la naturaleza de los pueblos, y los 

movimientos secretos y opuestos que originan; y al mismo tiempo 

prevenir los conflictos que estos movimientos pueden causar y que 

demasiado a menudo causan"5 

De ahi que el estudio de los problemas sea una necesidad primordial 

para la obra de la paz. 

“ El primer postulado de toda acci6n pacificadora es el de reconocer la 

existencia de una ley de naturaleza comin a todos los hombres y a 

todos los pueblos, que es fuente de todas las normas del ser, de la 

actividad y del deber y cuya observancia facilita y asegura la 

cohabitacion pacifica y la colaboraci6n mitua."® 

Sus postulados sobre el Derecho internacional en materia de 

prevencién de conflictos radica en utilizar los principios del Derecho 

natural al derecho internacional. 

  

5Pié XIL. La Iglesia y la Comunidad Internacional. Editorial Desclee de Brouwer 
1965.p.p.193. 

Ibidem. p.p.343 
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Entre sus principales enunciados se refieren al bien comtn 

internacional, a la solidaridad, a la justicia. 

El papa. Pio XII reconoce la diversidad de Estados, su independencia y 

su autonomia en lo que respecta a su organizacién interna, pero 

también reconoce la existencia de la comunidad internacional, 

ordenada al bien de todas las naciones. 

En general el pontifice en su obra indica cudles seran las condiciones 

sobre las que descansarA el orden internacional, fundamentadas 

principalmente en la verdad, la libertad, la seguridad en el respeto 

de los pueblos. 
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IH. LOS PELIGROS DE LA GUERRA TOTAL 

Como consecuencia de la globalizaci6n mundial en todos los 

niveles, cualquier nacién con alcance nuclear por pequefia que 

sea puede desatar una conflagraci6n mundial. 

Los peligros de la proliferacién nuclear continian latentes, ain 

teniendo en cuenta que la competencia armamentista de las dos 

grandes potencias ha terminado, 

Todas las nuevas naciones que han surgido como consecuencia 

de la caida del bloque socialista se ven en un panorama 

desalentador, por lo que la manera de subsistir es 

aprovechando su tecnologia nuclear en el comercio. 

Antericrmente como provincias que eran pertenecientes a la 

extinta Unién Soviética no les correspondia determinar qué 

politicas llevarian con respecto a estos armamentos, ya que 

todas las decisiones de esta naturaleza se tomaban en Moscu. Al 

independizarse estas provincias la responsabilidad de su 

armamento nuclear queda en sus manos, sin tener la mas 

minima experiencia al respecto y poniendo en peligro las 

restricciones existentes acerca de la no proliferaci6n nuclear. 

Desgraciadamente en la actualidad un sindnimo de seguridad y 

de garantia de la soberania de los Estados es la adquisicién de 

material bélico so pretexto de utilizarlo solo en caso de legitima 
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defensa, Sin embargo, esto hace que la diversificaci6n de los 

armamentos nucleares vaya en aumento. 

El hecho de que existan practicas de este tipo genera que la 

comercializacién de esta tecnologia se vuelva muy atractiva en 

lo que a su remuneracion se refiere. 

El tratado de no proliferaci6n nuclear creado en 1970 ha sido 

muy util en evitar la propagacién de estos materiales, pero no 

contemplaba la terrible diversificaci6n que podria alcanzar al 

derrumbarse viejos sistemas politicos. 

Hay que recalcular los requerimientos reales de seguridad que 

necesita un Estado para poder ir limitando de nuevo su 

propagacion, 

El sistema bipolar que se vivi6 en €épocas pasadas, se ha 

transformado a un sistema fragmentado flexible e 

interdependiente en que las relaciones internacionales dejan de 

girar exclusivamente en torno a los intereses vinculados con la 

seguridad estratégica mundial. 

Una de las bases fundamentales de este trabajo es acabar con el 

tabi absurdo de la acumulacién de recursos militares para 

maximizar la seguridad, transformando dichas ideas en el 

fortalecimiento de sus vinculaciones financieras, comerciales, 
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industriales, clentificas y tecnolégicas profundizando asi un 

desarrcllo. 

La tenclencia actual producida por los resultados hace que las 

naciones estén en posibilidad de transformar los recursos que 

se destinan a defensa a recursos que se destinen en el 

desarrollo del Estado. 

Aunque en la actualidad hay acuerdos significativos validos 

para la limitaci6n de armamentos, la reduccion de los mismos a 

sido por las profundas crisis econédmicas que pasan la mayoria 

de las naciones. 

Considerando que el desarme y control de material bélico 

tienen como primer objetivo el evitar la guerra, asi mismo el 

control, reduccién o eliminacién del gasto en estos menesteres, 

pueden ser concebidos como pasos de una progresién mas 

amplia. 

Es necesario fomentar un proceso de integracién no sdlo 

econémica, sino cultural y social que permita generar una 

confianza sélida entre los paises de la regi6n, para ir 

conforrnando una confianza mundial. 

Los argumentos para los ensayos nucleares fundamentados en 

una supuesta necesidad energética ya no son validos, en la 

medida en que la tecnologia nuclear se utilice con fines 
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pacificos y de seguridad, se abrir4 la oportunidad de tener un 

desarrollo sostenido capaz de adecuarse alas nuevas realidades. 

Basta con hacer memoria, para darnos cuenta de las 

repercusiones que han ocasionado los accidentes nucleares 

como Chernobil y Three Miles Island, como para todavia 

aumentar la capacidad de produccidén de este tipo de energia. 

Es el momentd oportuno para revalorizar los programas 

nucleares, para perfeccionarlos en el sentido de llegar a un 

punto de desnuclearizaci6n mundial. 

Uno de los ejemplos mas claros acerca de la viabilidad y 

correcto funcionamiento de los tratados limitativos de 

armamento es el tratado de Tlatelolco de 1967, ya que prohibe 

pruebas, uso, manufactura, produccién o adquisici6n, como 

también recibir, almacenar, instalar o emplear armas nucleares 

en esa regidn que comprende América Latina. 

Es asi como la edificaci6n de programas de uso pacifico de la 

energia nuclear no es utdépico, y la posible reconversién de 

aquellos paises con potencial atémico. 

Con una mayor reaccién politica, sea a través de la opinién 

publica, de organizaciones gubernamentales, o de otras formas 

interamericanas e internacionales, mayores oportunidades 

habra para controlar el ambito de la seguridad mundial en 

todos los aspectos. 
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Por otro lado queda fuera de toda duda que las guerras 

contemporaneas que se han dado son tan complejas que no es 

suficiente dejarlas a los militares o a los politicos solamente, ya 

que los conflictos actuales tienden en mayor o menor medida a 

comprometer a terceros Estados. 

La existencia y el valor de una de una zona desnuclearizada se 

fundamenta en la constituci6n de un sistema regional de 

seguridad y cooperacién militar, en el que la inexistencia de 

armas nucleares establece un limite pactado a la carrera 

armamentista y contribuye a fomentar la conflanza entre los 

Estados que en ella participan. 

En lo que respecta a las relaciones de seguridad con las 

potencias extra regionales, la desnuclearizacién establece un 

espacio de proteccién excepcional, dado que toda vez que las 

potencias nucleares se han comprometido formalmente a no 

utilizar armas atomicas en territorio donde rija este tipo de 

tratados asi como no amenazar con el uso de estas armas a los 

paises que integran estos tratados. Esto da Ja pauta para que en 

un futuro no muy lejano, estos tratados se multipliquen. 

Por su importancia cito las palabras ofrecidas por el Secretario 

General de Naciones Unidas con respecto al tratado pionero no 

solo para América Latina si no para el mundo. 
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" El tratado de Tlatelolco es unico porque se refiere a una 

importante zona habitada de la Tierra. También es «nico 

porque el organismo que se crea en este periodo de secciones 

tendra la ventaja de poseer un sistema permanente y eficaz de 

control, con una serie de caracteristicas novedosas . Ademas de 

aplicar el sistema de medidas de protecci6n del Organismo 

Internacional de Energia Atémica, el régimen establecido por el 

tratado contiene disposiciones sobre informes e investigaciones 

especiales y, en caso de sospecha, inspecciones especiales. Este 

tratado incluye una serie de aspectos del sistema conocido con 

el nombre de verificacién por desafio, que es uno de los 

conceptos nuevos que mas esperanzas suscitan en la 

complicada cuestion de la verificacién y control."7 

El sistema de Tlatelolco verifica que los artefactos, servicios e 

instalaciones destinados a usos pacificos de la energia nuclear 

no sean utilizados en el ensayo y la fabricaci6n de armas 

nucleares. Este tratado de proscripcién de armas nucleares 

significé un paso importante para evitar la proliferaci6n, y 

aunque no constituye un fin en si misma, si es un medio que 

permita ir avanzando en el desarme general completo. 

La verificacion del cumplimiento de las obligaciones derivadas 

de este tratado descansan en dos organizaciones, por un lado 

esta el Organismo Internacional de Energia At6mica de Viena y 

por el otro el Organismo para la Proscripcién de las Armas 

  

7Uthant. Informe del Secretario General. 
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Nucleares en la América Latina, mejor conocido como la 

OPANAL. 

Los problemas de seguridad de un pais estan intimamente 

ligados al desarrollo del mismo, por lo que no es suficiente 

tratarlos como fenédmenos aislados. La seguridad requiere un 

proceso continuo de desarrolio, por lo que los gastos militares 

deben de ser los necesarios para no afectar el desarrollo de un 

pais, porque atenta directamente contra la seguridad. la 

finalidad de una seguridad mundial consiste en proporcionar a 

la comunidad internacional una garantia de estabilidad para el 

desarrollo de los pueblos. 

Dentro de las contribuciones factibles de las naciones para 

cambiar las concepciones erréneas de seguridad nacional es 

tratanclo de solucionar las tenstones internacionales de manera 

de promover la paz y la estabilidad de la regién. La base 

fundamental para crear un sistema de cooperacién mutua y de 

confianza entre los pueblos es a través de los organismos 

regionales. 

La cooperacién actual ha dejado de entenderse como una 

coexistencia pasiva, ya no es suficiente el tolerar la presencia 

de otros en el plano internacional, sino de transformar la 

actitud pasiva por una actitud activa, libre de toda 

discriminacion y en todos los Ambitos. 

42 

 



  

" Hoy es poco probable que se conserven ciertas sociedades 

cerradas. En virtud de ello es necesario reconsiderar 

resueltamente los criterios sobre todo el conjunto de problemas 

de la cooperaci6n internacional, que es un _ elemento 

importantisimo de la seguridad global" 8 

El concepto de desarrollo entendido en detrimento de otros ha 

quedado atras, la nueva realidad atiende a la colaboracién y 

desarrolio de una nueva cooperacién mundial. 

El derecho internacional moderno no se basa, ni se ha basado 

nunca en el cumplimiento coercitivo, sino en las normas que 

reflejen el equilibrio de intereses de los Estados. 

Uno de los problemas principales que aquejan las relaciones de 

los Estados , es la existencia de problemas no resueltos que 

‘derivan en una competencia armamentistica que puede ser 

causa de guerra. 

Existe otros instrumentos por los cuales se puede evitar 

conflagraciones que es a través de la disuasi6n como politica 

defensiva, pero ésta requiere de que sea complementada por 

un mecanismo que imponga la paz, asegurando la Ley y la 

justicia internacional 

  

8Gorvachov, Mijail Intervencion en la ONU Nueva York 1988. Editorial. Agencia 
de Prensa Novosti. Moscu. 1988 

43 

 



  

Aquellos paises que utilizan a las confrontaciones bélicas como 

un refuerzo a sus politicas externas y como un negocio 

altamente remunerativo , tendran que cambiar, porque con 

sistemas como los aqui expuestos la tematica de mantener 

equilibrios estratégicos regionales tendera a su desaparicién. 

Para finalizar este apartado me gustaria hacer énfasis en la 

teoria de que el futuro de las naciones ya no reside en el 

equilibrio militar y en la tecnologia de punta armamentistica, 

sino en la cooperaci6n regional y en la verdadera vocacién de 

integracién. 

Il. 1 LA OBJECION DE CONCIENCIA 

La objecién de conciencia contemplada originalmente como un 

fenédmeno social aislado ha dejado de serio y se ha 

transformado en el verdadero ejerciclo de un Derecho. 

Un claro ejemplo ha sido fos objetores de conciencia respecto a 

los conflictos bélicos, miles de jévenes se rehusan a prestar su 

servicio no s6lo ya a las conflagraciones bélicas sino al mismo 

servicio militar. 

Esto ha provocado que el numero de reclutas vaya 

disminuyendo paulatinamente afio con afio , y se hayan tenido 

que tomar medidas substitutivas de prestaciones sociales 

obligatorias. 
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El fermeno de insumisién que se ha _ presentado no 

corresponde exclusivamente a jévenes en condiciones de 

cumplir , sino también por asambleistas antimilitaristas. 

EI procedimiento que en algunos paises se ha dado con respecto 

a los objetores es el de haberlos juzgado con condenas 

inferiores a las establecidas en la Ley, ya que el criterio 

esbozado es el de no ser comparable el dafio de estos 

infractores al de un delincuente comin. 

Sin embargo los encarcelamientos como producto de la 

desobediencia se aplicaron creando un malestar y un rechazo 

por una buena parte de la sociedad. De esta manera se intent6 

suavizar las medidas de apremio y se dieron mayores 

concesiones que en nada han ayudado a solucionar la 

controversia, 

Originalmente los objetores de conciencia eran aquellos que por 

sus convicciones religiosas se oponian a realizar determinados 

actos, considerados como obligaciones. Actualmente los 

objetores de conciencia no se reducen a esos Ambitos , si no a 

cuesticnes de desarme, de libertad, de seguridad y de paz. 

Como una medida alternativa, los cuerpos de defensa de los 

diferentes Estados han profestonalizado las vacantes que 

anteriormente se completaban, a través de voluntarios 

remunerados. 
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Paralelamente a este fenédmeno ha habido un incremento 

importante en los voluntarios para integrar las misiones de paz 

de Naciones Unidas , también conocidos como "“cascos azules", 

debido esto al éxito obtenido en sus miéas_ recientes 

participaciones. 

la oposici6n a las actividades de todo tipo a Hegado ha tal 

grado que muchos jévenes prefieren destinar mas tiempoa su 

prestaci6n social sustitutoria que a la tradicional capacitacién 

militar. 

En algunos paises, las actividades que originalmente se 

realizatan han cambiado considerablemente, ya que la 

instruccién militar ha sido cambiada a la prestacién de servicios 

educativos a la poblacién dificilmente tiene acceso a ella. 

Muchos de los recursos que anteriormente se canalizaban a 

gastos de defensa, han sido redistribuidos a otras areas 

consideradas claves para el desarrollo de los Estados. 

El fenémeno de los objetores de conciencia es algo real, y la 

oportunidad que se nos presenta para darle un giro definitivo a 

las cuestiones de seguridad mal entendidas es viable. Los 

tiempos modernos exigen que los recursos que las naciones 

posean se destinen al desarrollo de los mismos, los recortes 

presupuestales apremiantes deben de ser utilizados en aquellos 
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gastos irracionales y vacios que por mucho tiempo se han 

realizado. 

Los tiempos politicos han cambiado de tal forma, que las 

posibilidades de crear un nuevo sistema para resolver los 

conflictos son evidentes, 1a posibilidad de reestructurar las 

concepciones de seguridad, entre los Estados es factible y 

necesaria. 

Los movimientos de objetores de conciencia que han brotado en 

el mundo van mas all4 de cuestiones de tipo religioso, de 

pacifistas puros o de politicos antimilitaristas. Este es un 

movimiento mundial basado en los nuevas concepciones de la 

realidad internacional.? 

ILI.2 TEORIA DE JUEGOS 

Dentro de toda la gama de posibilidades que los sujetos de 

Derecho internacional tienen para actuar, se encuentra una en 

particular que puede dar buenos resultados, y que es conocida 

con el nombre de " El Dilema de! Prisionero". 

  

%Mbidem 
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Cuando en un conflicto internacional las partes involucradas 

hacen lo es que mejor para cada una de ellas, sera peor para 

cada una de ellas , que si ninguno de Ios dos lo hace. 

En esta teoria juegan dos posibilidades, por un lado la llamada 

condicién negativa, que se refiere a que cada uno podra 

procurarse a si mismo un beneficio, o procurar al otro un 

‘ beneficio mayor; y por otro lado la condici6n negativa, que se 

refiere a que la eleccién de ninguno de ellos no seria ni mejor 

ni peor para cualquiera de ellos. 

Para ejemplificar estas condiciones tomaremos en cuenta el 

modelo clasico de dos personas que son interrogadas por 

separado de un crimen comin. 

En la condicién positiva que acabamos de esbozar, los 

resultados serian los siguientes: 

Si cada uno procura su beneficio mayor, cada uno obtendra el 

beneficio menor, ahora si sdlo una parte confiesa, esta no 

obtendria ningtin beneficio mientras que la otra parte los 

obtendria todos, pero si los dos ponen de su parte, cada uno 

obtendra el beneficio mayor. 

En lo que respecta en la condicién negativa, los resultados 

serian que en las actitudes de las partes no haya reciprocidad, 

lo que una de las partes haga no induce al otro a hacer la 
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misma eleccién. Por ejemplo en una comunidad pequeha si una 

persona presta ayuda a otra y asume su costo, podra hacer que 

sea ayudado este en un futuro. Si se pensara que es mejor para 

cada uno de ellos no ayudar nunca, y que cada uno podria 

ganar no ayudando nunca, perderia mas no siendo nunca 

ayudado,10 

Por eso cuando las partes hacen sdélo lo que es mejor para si 

mismos, el resultado efectivo sera peor, pero para todos. 

Es por esto que en las relaciones internacionales, no es 

suficierite saber que soluciones son las mejores a corto y a largo 

plazo, sino ponerlas en practica no solamente con respuestas 

politicas, sino justas, atendiendo a las necesidades de cada uno 

de los paises integrantes de la sociedad internacional. 

Dentro de las relaciones internacionales se toman en cuenta 

para la toma de decisiones lo que los autores denominan la 

teoria instrumental, que se refiere.a que cada uno logre mejor 

sus objetivos presentes, sin embargo lo que mejor consigue el 

objetivo presente, puede estar en contra del propio interés de 

la parte a largo plazo. 

La contraposicién a esa es la teorfa de la prudencia, en donde si 

yo actio prudentemente, lograré mas eficazmente mis objetivos 

10Nerek, Partif. Prudencia Moralidad Y El Dilema del Prisionero.Facultad de 
Filosofia de la Universidad Complutense. 1991. p. 10-20 

 



  

en cada momento, es decir que se actia mejor a lo largo del 

tiempo. 

Por otro lado, la teorfa instrumental como su nombre lo indica 

se centra exclusivamente en los medios a seguir, y como 

segundo término los objetivos a seguir. 

En el mundo actual, la forma de decidir la manera de que un 

Estado se relacionard con otros Estados debe de ser por un lado 

la prudencia dirigida no inicamente al fondo de los conflictos, 

sino a los medios a utilizar. No es una novedad que las 

controversias que se hayan resuelto aparentemente en el 

pasado vuelvan a presentarse, y gran parte se debe a que las 

soluciones que se plantean persiguen objetivos meramente 

presentes , en donde los medios a usar se convierten en el tema 

central de la controversia, en vez de los objetivos de fondo. 

Mientras no exista una consciencia acerca de la importancia de 

la cooperacion, de la forma en que en el presente se debe de 

ceder para recompensarse en un futuro, no individualista, sino 

general, los avances en relaci6n al desarrollo de los paises sera 

menos eficaz de lo que puede llegar a ser. 

Hace aproximadamente 50 afios se empez6 a desarrolar un 

sistema que tratara de encontrara una soluci6n a los problemas 

econémicos basados en principios matematicos y en 

determinados juegos de estrategia. 
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El resultado de estas investigaciones fueron asombrosos, por lo 

que su aplicacién se extendié a otras areas. La mecanica 

utilizada es como en un juego: saber qué esta de acuerdo con 

nuestros intereses y que no. De esta manera cada una de las 

partes sabe cudles son sus puntos coincidentes con la- parte 

contraria y cuéles son contrarios, y asi saber cual es el camino 

para que ambos cooperen o compitan para alcanzar sus 

objetivos. 

Si tomamos en cuenta cual es la forma en cémo se deciden las 

politicas diplomaticas y como podrian darse en un futuro 

basados en este sistema, las probabilidades de confrontaciones 

disminuirian considerablemente. 

Es muy importante conocer de antemano cuales son las 

consecuencias de nuestros actos, por que si yo sé qué va ocurrir 

cuando actio de una u otra forma, sé que es lo que me 

conviene, y por lo tanto sabré que decisi6n tomar. Esto mismo 

pasa en las relaciones internacionales: si las partes saben de 

qué manera tienen més posibilidades de obtener sus fines, 

tonto seria si actuaran de otra manera. 

En las reacciones internacionales, los sujetos de Derecho 

Internacional tienen puntos de equilibrio, por lo que si quiere 

obtener el resultado deseado tendran que actuar, sin aventajar 

a los demas. 
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“Es la teorfa de juegos es un elemento que facilita la toma de 

decisiones, pero antes de decidir, se requiere saber lo que uno 

exactamente quiere, lo que es la funcién de la teoria de 

utilidad"!1 

Dentro de los acuerdos obtenidos por los Estados como producto 

de las negociaciones, se requiere crear un mecanismo que haga 

cumplir de manera obligatoria los acuerdos alcanzados, de 

manera tal, que ninguna parte falte a su cumplimiento en lo 

acordado, y si asi lo hiciera se le aplicaran medidas coercitivas 

que lo obligarian a reparar su incumplimiento. 

A final de cuentas, una actitud cooperativa de las partes traera 

mejores resultados para ambos, que una actitud competitiva en 

donde s6lo el interés personal es el que cuenta. 

EL ESQUEMA DE ARBITRAJE DE NASH 

Los Estados tienen que ceder en algunas de sus peticiones, con 

el fin de que puedan Hegar a un acuerdo, si no se corre el riesgo 

de que su postura haga, no sdlo que no se obtenga sus 

objetivos deseados sino que no se logre un acuerdo. En cambio 

si jas partes sacrifican parte de sus objetivos originales, es 

  

11Morton Davis.Introduccién a la Teoria de Juegos.Editorial Alianza 

Universidad. Madrid 1991. p.75 
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decir si su ganancia es solo marginal tendra mucho mas 

posibilidades de llegar a un acuerdo. 

Sin embargo a veces esta actitud de tolerancia y de cooperaci6én 

es malinterpretada como sindnimo de debilidad. 

El esquema propuesto por John Nash evita el regateo y elimina 

la posibilidad de no llegar a un acuerdo si se siguen las 

siguientes etapas: 

1) El resultado del arbitraje debe ser independiente de la 

funcién de utilidad del Arbitro. 

2) El resultado del arbitro deberd ser 6ptimo de Pareto, es decir 

que no habraé una mejor soluci6n para las partes que la tomada 

por el arbitro. 

3) El resultado arbitrado debe de ser independiente de las 

alternativas que no tengan que ver directamente con el caso. 

4) El resultado del arbitraje tiene ja misma utilidad para 

ambos jugadores.12 

En el caso de la teoria de juegos, el objetivo es descubrir cuales 

son los factores que intervienen en el actuar de las partes, con 

el fin de poder anticipar los comportamientos futuros que 

  

12Nash,John.Two Person, Comparative Games.Econometria.1953 p.428-140. 
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puedan traer consecuencias dafiosas a las_ relaciones 

internacionales. 

If.3 ALGUNAS CONSIDERACIONES SOBRE LA PAZ 

La paz es la ausencia de conflicto o violencia externa e interna, 

transformandose el Estado en el elemento definitorio de la 

noci6n de paz. 

El Doctor Hernandez Vela la define como " La situacién en la 

que los individuos, como las naciones, se  relacionan 

armoniosamente en todos los aspectos, entre si y con el medio, 

es un proceso dinamico tendiente a su permanente 

desenvolvimiento y superaci6n."13 

Morgenthau por su parte la define como “La moderna ciencia 

de la paz parte del que el mundo es completamente accesible a 

la ciencia y la raz6én y que contiene ios elementos necesarios 

para la arménica colaboracion de toda la Humanidad"!4 

Es importante sefialar que la paz ya no es la simple ausencia de 

guerra, la paz es algo mas que eso y no podia interpretarse 

sino interpretarse como la eliminacién de las fuentes de 

conflicto entre los paises.!5 
  

13Hernandez Vela Salgado,Edmundo.Diccionario de politica 
Internacional. Editorial, Porrtia, México, 1988, p.. 192 

14Morgenthau,Hans.La Politica entre las 
Naciones.Editorial.Hyspanamérica.Argentina 1956. p.566 

1SSe4ra Vazquez,Modesto.La Sociedad democratica.México, UNAM,1978.p.109 
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Existen tendencias que hacen de la paz un concepto negativo, 

limitado a la ausencia de guerra, de conflicto y de desorden 

interno, pero al mismo tiempo ambas tendencias entronizan al 

Estado en cuanto referente exclusivo de esa nocién de paz. 

Esta visi6n negativa y limitada de la paz, clave para 

comprender la nocién tradicional de la paz, es la que todavia 

impera en gran medida en el mundo actual. No tiene pues nada 

de particular, que tradicionalmente la indagaci6én sobre la paz 

a ser realizada sobre todo en el marco de las relaciones 

internacionales, y como disciplina cientifica haya sido més una 

investigacién sobre la guerra, el conflicto y sobre la forma y 

medios de evitarlo que una investigacién sobre la paz en cuanto 

tal, como estado caracterizador de las relaciones sociales. 

Esta situaci6n que explica las dificultades y el confusionismo a 

que se enfrenta la investigaci6n para la paz, s6lo ha empezado 

a cambiar en los tltimos cuarenta afios. 

Hoy la paz en el marco de la investigacién para la paz, como 

veremos, se concibe tanto negativa como positivamente, es 

decir no solo como la ausencia del conflicto y violencia, sino 

también como realizacién de la justicia social. De ahi, que como 

paso previo a entrar a esta drea de estudio y en orden de 

establecer sus limites y caracteristicas, sea necesario detenerse 
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previamente en la nocién de conflicto, elemento determinante 

hasta el presente, como hemos visto, de la nocién de la paz. 

El conflicto se refiere de esta forma, a una situaci6n en la que 

un grupo humano se encuentra en oposicién consciente a otro 0 

a otros grupos humanos, en raz6én de que tienen o persiguen 

objetivos o intereses que son o parecen incompatibles. 

El conflicto supone pues mas que la simple competici6n, sin 

que sea identificable por otro lado con la nocién de tensidén, 

situaci6n que implica hostilidad latente, ‘miedo, sospecha, 

percepci6n diferente de los intereses . La tensi6n es un 

compenente del conflicto y con frecuencias le procede. De ahi 

que las causas de tensién estén intimamente relacionadas con 

las del conflicto. 

El conflicto tiene una doble dimensi6n: por un lado es creativo, 

siendo la via para lograr el cambio. La existencia del conflicto 

es la garantia de que la sociedad tiene posibilidades de 

progresar en el sentido de realizar sus aspiraciones o valores. 

De otro el conflicto puede ser destructivo, aniquilador de 

aspiraciones legitimas y via de imposicién y estancamiento de 

la sociedad humana . 

Sin embargo con todos los aspectos negativos que los conflictos 

acarrean, hay que saber c6mo obtener provecho de éstos, es 

decir qué aspectos positivos podemos deducir de dichas 

56 

 



  

situaciones con el fin de obtener experiencia y objetividad en 

la aplicaci6n de las controversias futuras. 

En otro orden de ideas el conflicto no es identificable con la 

guerra, sino que abarca una gran variedad de situaciones. La 

guerra constituye la forma mas importante y Namativa de los 

conflictos sociales, pero no la tnica, ni tampoco en muchos 

casos, la mas influyente. 

Junto al conflicto se usa la palabra crisis, sin embargo la teoria 

de la crisis se diferencia en general de la del conflicto por 

centrar principalmente su atencién en el comportamiento de 

los actores . 

Un elemento directamente relacionado con el conflicto es la 

violencia, que en términos generales es un componente 

esencil del conflicto. 

LA PAZ EN SENTIDO AMPLIO 

Hist6ricamente, los origenes de la investigacién cientifica sobre 

la paz y el conflicto se encuentran en el desarrollo de una 

nueva disciplina cientifica llamada Relaciones Internacionales, 

ya que esta establece las causas de la guerra y descubrir los 

medios para evitar el desarrollo de una nueva guerra.! 

  

16Del Arenal,Celestino.La Investigacién para la Paz.Espafia.1986.p.27 
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Holsti determina la realidad internacional en dos aspectos: 

A) Que la tinica perspectiva de estudio es la de las causas de la 

guerra y las condiciones de la trilogia de la paz, seguridad y 

orden. 

B) Que la principal unidad de andlisis es el comportamiento 

diplomAtico estratégico de los unicos actores esenciales, los 

Estados naci6n, y que los Estados operan en un sistema 

caracterizado por la anarquia, por la ausencia de autoridad 

central.17 

"En este estudio hay que distinguir entre la investigaci6n sobre 

el conflicto y la investigacién para la paz propiamente dicha".18 

También hay que mencionar los estudios sobre cémo en 

situaciones de conflicto actian y sienten los implicados, y 

cémo las partes se influencian o tratan de hacerlo, en este 

punto destacan las aportaciones de Schelling sobre ja disuasi6n 

y la conviccién, en esta misma perspectiva hay que incluir 

también la amplia literatura que en relaci6n con la 

investigacién sobre el conflicto se ocupa de la personalidad de 

los hombres del Estado y del politico, de las imagenes de las 

percepciones y sistemas de valores y creencias de los 

  

17Holsti,K,J.The Dividing Discipline. Hegemony and Diverity in International 
Theory.Boston 1985. p.10 

18Ibidem 
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estadistas como determinantes 0 condicionantes de _ los 

conflictos,19 

HI.4 EL DESARROLLO DE LAS PRIMERAS MISIONES DE 
PAZ DE NACIONES UNIDAS 

Uno de los medios creados por las Naciones Unidas para 

mantener la paz y la seguridad internacional es el desarrollo 

de las actividades de mantenimiento de la paz. En estas han 

participado alrededor de 750, 000 hombres entre militares, 

policias y civiles desde el afio de 1948. 

Muchos de estos efectivos han dado su vida en el cumplimiento 

de su deber, ya sea desactivando conflictos, verificando el 

cumplimiento de la cesactones del fuego o en el patrullaje de 

las zonas desmilitarizadas. 

Gran parte de estos contingentes de Naciones Unidas estén 

constituidos por soldados nacionales ofrecidos voluntariamente 

por sus gobiernos con Ia finalidad de restablecer y mantener la 

paz. 

Durante los dltimos afios, como consecuencia de la_terminacién 

de la guerra fria es el resurgimiento de muchos conflictos 

étnicos y de nacionalismos aparentemente superados, por lo 

  

19fpidem 
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que las misiones de paz han aumentado no solamente en 

numero sino también en complejidad. 

" Mientras que en los primeros 40 afios de actividades de 

mantenimiento de la paz de la organizacién se registraron 13 

operativos, ahora desde 1988 se han emprendido 28 nuevas 

operaciones, y en 1995 afio que alcanzo su maxima cifra de 

efectivos en el mundo con 77, 000 en 77 paises." 20 

Las furiciones realizadas por los efectivos de Naciones Unidas 

exigen de una especializaci6n y de una conjuncién de factores 

que van desde medidas politicas, militares y humanitarias, de 

observadores electorales, de supervisores de derechos 

humanos, oficiales de policia y funcionarios civiles. 

En operaciones de mantenimiento de la paz son establecidas 

por el Consejo de Seguridad, ya que es el érgano principal al 

que la organizacion Je confiere la responsabilidad primaria de 

mantener la paz y la seguridad internacional. 

Las tropas de Naciones Unidas cuentan con armas ligeras y se 

les permite ejercer un minimo de fuerza sdélo en legitima 

defensa, o en el caso de que les impidan realizar su tarea 

asignada 

  

20 Naciones Unidas. El ABC de Naciones Unidas. pag. 7 
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Con io que respecta a estas operaciones, muchas veces se 

aplican después de haber inictado las hostilidades, siendo que 

es posible su utilizaci6n como barrera para prevenir el estallido 

de conformidad con la carta de Naciones Unidas. 

" Para que las misiones tengan éxito es evidente que todas las 

operaciones de mantenimiento de la paz deberan tener un 

mandato claramente definido y operacionalmente viable"?! 

La nocién de que la seguridad es fundamentalmente una 

funcién nacional ha quedado atras, en las actuales amenazas a 

la paz, las circunstancias van mas allA de un control puramente 

interno, por lo que la interdependencia de las naciones cada dia 

es mas evidente. 

La seguridad internacional se conseguira en la medida de que 

los Estados miembros de la comunidad internacional consigan 

libremente su desarrollo y progresos propios. 

Por otro lado, independientemente de la situaci6n geogrdfica, 

dei sistema politico o de las convicclones ideolégicas, asi como 

su nivel de desarrollo, los Estados tienen un derecho legitimo a 

la seguridad, por lo que las necesidades de un Estado no deben 

de obtenerse a través del detrimento de la seguridad de otros. 

Los conceptos de subordinacién y alineamiento, ya no son 

aceptables ni justificables bajo ninguna circunstancia. 

  

21 Departamento de Asuntos de Desarme de las Naciones Unidas. LOS CONCEPTOS 
DE SEGURIDAD. Naciones Unidas, Nueva York, 1986. p4g. 50 
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Las misiones de paz de Naciones Unidas actualmente no solo se 

circunscriben tnicamente a evitar la confrontacién bélica, sino 

que consideran factores sociales, econdémicos, politicos y 

geograficos. 

"Todas las naciones tienen el deber de participar en la 

bisqueda de soluciones constructivas, puesto que todas las 

naciones estan sujetas a la amenaza ultima de la aniquilacion, 

tienen derecho a participar en la busqueda de seguridad 

internacional."22 

Para que las misiones de paz tengan resultados positivos, se 

necesita de la cooperacién politica y econémica de los paises en 

favor de la seguridad internacional. Todos los paises, en 

particular los que se encuentran en vias de desarrollo, se topan 

con problemas econémicos y sociales que repercuten 

directamente en la seguridad interna del pais, y por ende en la 

inestabilidad de la regidn. Cuando en una regién existe un 

conflicto esta puede influir de tal manera que afecte la 

situacion internacional en lo que a seguridad se refiere. 

El trabajo de las organizaciones regionales es de suma 

importancia para contrarrestar y solucionar los conflictos, y en 

el caso de que carezcan de los medios suficientes para resolver 

la controversia, acudirian a Naciones Unidas para ser 

fortalecidas. 
  

22 Ibidem, pag. 53 
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La diplomacia regional es un instrumento importantisimo para 

reducir de modo significativo la posibilidad de que los Estados 

recurran en caso de una controversia a potencias ajenas a la 

regién en conflicto, ya sea por apoyo politico o asistencia 

militar, creando con esto que el conflicto tome dimensiones 

insospechadas. De ahi que los esfuerzos de pacificaci6n se 

centren en, por una parte aisiar el conflicto local para evitar la 

participaci6én de terceros Estados no involucrados directamente, 

y por el otro encontrar soluciones al conflicto de manera local, 

es decir soluciones locales a problemas locales. 

El hecho de que las organizaciones regionales no tengan una 

infraestructura semejante a la de Naciones Unidas no indica 

que no tengan la capacidad real de mantener sus regiones en 

paz y en seguridad. En ocasiones se toman a las organizaciones 

regionales como un complemento de las actividades de 

Naciones Unidas, sin embargo la funcién de estas es de vital 

importancla para la desactivaci6n de los problemas y su 

utilidad va mucho mas alla de ser un sustituto provisional de 

los esfuerzos de Naciones Unidas en el mantenimiento de la paz. 

En la medida en que se apoye mas a este tipo de organizaciones 

regionales, menos conflictos tendrd la Organizacién de Naciones 

Unidas. 

Un claro ejemplo de esto es la Conferencia sobre Seguridad y la 

Cooperacién en Europa celebrada en Helsinki, Finlandia en 1973 
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y 1975 y en sus periodos complementarios en 1980- 1983 en 

Belgrado y Madrid en el fomento de la seguridad de caracter 

regional, en lo que mas adelante profundizaré al respecto. 

En las conferencias y reuniones regionales se trataran 

cuestiones de seguridad muy especificas de las regién y no 

estarian limitadas exclusivamente a cuestiones de seguridad 

militar, sino también a cuestiones de tipo econémico y social. 

Las organizaciones regionales se encuentran en condiciones 

para prevenir, analizar y proponer soluciones pertinentes a los 

conflictos locales, asi como determinar si es necesario realizar 

acciones més contundentes en lo que _ respecta al 

mantenimiento de la paz. 

Las operaciones de mantenimiento de la paz entrafian la 

presencia de Naciones Unidas en el conflicto con el fin de 

supervisar o aplicar los acuerdos relativos al control de los 

conflictos, mientras se trata de obtener acuerdos o soluciones 

pacificas duraderas. 

Por otro lado las misiones de paz sirven para proteger la 

prestaci6n del socorro humanitario, a través del Consejo de 

Seguridad y dirigidas por el Secretario General. Todas estas 

medidas deben de ser consentidas por los gobiernos receptores 

y, en general, por todas las partes involucradas en el conflicto. 
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La labor fundamental de las misiones de paz , por lo que 

respecta a este trabajo es el denominado despliegue 

preventivo, mediante el cual se envian fuerzas de las Naciones 

Unidas a una zona determinada con el objeto de impedir que se 

produzcan las hostilidades, es decir se acttia antes de que se 

desarrolle el conflicto armado. 

Los tiltimos Secretarios de Naciones Unidas han apoyado los 

cambios en Naciones Unidas en lo relativo a todos los 

mecanismos y métodos de mantenimiento de la paz y la 

seguridad y que se vinculase mds el papel cada dia mas 

importante de las organizaciones regionales en materia de 

Diplomacia Preventiva. 

OPERACIONES DE MANTENIMIENTO DE LA PAZ , 1948-1995 

OPERACIONES EN CURSO ( MAYO DE 1995) 

Organismo de las Naciones Unidas para la vigilancia de la 

tregua (ONUVT, establecido en 1948) en el Medio Oriente. 

Grupo de observadores militares de las Naciones Unidas en la 

India y el Paquistan (UNMOGIP, 1949) 

Fuerza de las Naciones Unidas para el mantenimiento de la paz 

en Chipre (UNICYP, 1964) 

Fuerzas de las Naciones Unidas de observacién de la separacion 

(FNUQS, 1978) en el Golan Sirio 

Fuerza provisional de las Naciones Unidas en el Libano (FPNUL, 

1978) 
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Mision. de observacién de las Naciones Unidas para el Iraq y 

Kuwait (UNIKOM, 1991) 

Misi6n. de observacién de Naciones Unidas para el referendum 

del Sahara Occidental (MINURSO 1991) 

Fuerza. de proteccién de las Naciones Unidas (UNPROFOR, 

1992,) en la ex Yugoslavia, reemplazada en 1995 por tres 

fuerzas : UNPROFOR en Bosnia y Herzegovina, operaciones de las 

Naciones Unidas para el restablecimiento de la confianza en 

Croacia ( ONURC), y Fuerza de despliegue Preventivo de las 

Naciones Unidas ( UNDREDEP) en la ex Reptblica Yugoslava de 

Macedonia 

Mision de observadores de las Naciones Unidas en Georgia 

(UNOMIG, 1993) 

Misi6r, de observadores de Naciones Unidas en Liberia 

(UNOMIL, 1993) 

Misi6n de observadores de Naciones Unidas en Haiti (UNMIH, 

1993) 

Misién de asistencia de las Naciones Unidas para Rwanda 

(UNAMIR, 1993) 

Misién de observadores de las Naciones Unidas en Tayikistan 

(MONUT1994) 

Mision de verificacion de las Naciones Unidas en Angola III 

(UNAVEMIII, 1995) 

OPERACIONES ANTERIORES 

Fuerza de Emergencia de las Naciones Unidas (FENUI, 1956- 

1967) en la frontera entre Egipto e Israel 
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Grupo de observacién de las Naciones Unidas en el Libano 

(GONUL, 1958) 

Operacion de las Naciones Unidas en el Congo (ONUC, 1960- 

1964) 

Fuerza de seguridad de las Naciones Unidas en Nueva Guinea 

occidental (Irian Occidental) (UNSF, 1962-1963) 

Misi6n de Observacién de las Naciones Unidas en el Yemen 

(UNYOM,1963-1964) 

Mision del representante del Secretario General en la 

Reptblica Dominicana (DOMREP, 1965 1966) 

Misién de Observadores Militares de las Naciones Unidas en la 

India y el Pakistan (UNIPOM, 1965- 1966) 

Segunda fuerza de emergencia de las Naciones Unidas (FENU 

11,1973-1979) entre Egipto e Israel 

Mision de Buenos Oficios de las Naciones Unidas en el 

Afganistan y el Pakistan (UNGOMAP,1988-1990) 

Grupo de Observadores Militares de las Naciones Unidas para el 

Irn y el Iraq (UNIIMOG, 1988-1991) 

Mision de Verificacién de las Naciones Unidas en Angola 

(UNAVEM, 1989-1991) reemplazada por UNAVEM Il (1991- 

1995) 

Grupo de Asistencia de las Naciones Unidas en Centroamérica 

(ONUCA, 1989 1992) 

Misién de Observadores de las Naciones Unidas en el Salvador 

(ONUSAL, 1991-1995) 
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Misién de Avanzada de Naciones Unidas a Camboya (UNAMIC, 

1991-1992) reemplazada por la autoridad provisional de las 

Naciones Unidas en Camboya (APRONUC, 1992-1993) 

Operacién de las Naciones Unidas en Somalia (ONUSOM, 1992- 

1993), a la que sucedi6 ONUSOM II (1993 -1995) 

Operacién de Naciones Unidas en Mozambique (ONUMOZ, 1992- 

1994) 

Mision de observacién de las Naciones Unidas para Uganda y 

Rwanda (ONOMUR, 1993-1994) 

Grupo de Observadores de las Naciones Unidas en la Faja de 

Aouzou (UNASOG 1994)23 

  

23 Departamento de Informacién Publica de las Naciones Unidas. Operaciones 

de Mantenimiento de la paz de Naciones Unidas. 1995 
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IV. UN PROGRAMA DE PAZ 

7 

IV.1 DESARROLLO DE LA TEORIA PREVENTIVA. 

A través de los altimos afios, en especial después de la segunda 

conflagracion mundial, los principios referidos al 

mantenimiento de la paz, la seguridad internacional y al 

respeto de los derechos humanos, entendidos como pilares 

estructurales de la cooperaci6n internacional, se han 

desarrollado por organizaciones internacionales, en especifico 

por la Organizacién de Naciones Unidas. 

El informe dado a conocer en junio de 1992, por el entonces 

Secretario General de las Naciones Unidas fue histdrico, debido 

a dos hechos singulares no acontecidos hasta entonces. Por un 

lado, ha sido la tinica reunién en donde se han integrado los 

jefes de Estado de las cinco superpotencias, declarando su 

compromiso de participar mas de cerca en todas las cuestiones 

relativas al Consejo de Seguridad, y por el otro lado, el objetivo 

de consolidar la concordancia del desarrollo y de la paz, como 

conceptos simbidéticos y no antagoénicos. 

La finalizaci6n de la guerra fria crea la oportunidad de 

fortalecer y apuntalar los principios de la Carta de las Naciones 

Unidas y de desarrollar conceptos que hasta la fecha sélo han 

quedado enunciados. 
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Uno de los objetivos trazados en este trabajo es el de 

desarrollar un mecanismo capaz de asegurar el establecimiento 

de la paz y de la seguridad internacional, conocido bajo el 

nombre de Diplomacia Preventiva, hasta el momento no 

desarrollado. 

No es una novedad para nadie que la finalizaci6n de la 

Contienda Fria protagonizada por la ex Unidén Soviética y los 

Estados Unidos, haya degenerado en la expresidn de conflictos 

a nivel interno. 

Esto significa que el trabajo de la Organizacién, lejos de haber 

disminuido, ha aumentado. Una cifra que corrobora estos 

datos es la ofrecida por el mismo Secretario General Boutros 

Ghali, en relacién al aumento de refugiados de 13 millones a 

fines de 1987, a 26 millones en 1994, 

Una de las caracteristicas que generan los conflictos internos es 

el desmembramiento de las instituciones actuales en los paises 

en conflicto, lo que conlleva a un caos generalizado en el 

cumplimiento de la Ley y del orden publico. 

La Organizaci6n de Naciones Unidas, en cumplimiento a sus 

tareas asignadas interviene en la problematica en medida de 

que el estado receptor convenga en trabajar conjuntamente 

para desarticular Ja controversia y asi obtener una soluci6n. 
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No es nuevo que Naciones Unidas tenga que recurrir a 

operaciones de paz en donde su trabajo consista no sdlo en 

procurar que las partes Hleguen a un acuerdo, como producto 

de las negociaciones, sino en la presencia de la misma para 

hacer cumplir el acuerdo con anterioridad negociado; un 

ejemplo claro es el Salvador, que mas adelante comentaré. 

Las tareas de la Organizacién como producto de las nuevas 

circunstancias se ve realmente complejizada y con un campo 

de accién sin precedentes, de ahi la importancia de aplicar y 

desarrollar la diplomacia preventiva. 

Las cuestiones civiles en las que la Organizaci6n anteriormente 

tenia poca injerencia se ha visto modificada por completo. Los 

temas militares, que aunque siguen siendo uno de los puntos 

meduiares en el trabajo de la Organizacién, se han visto 

igualados y en algunos casos superados por cuestiones de 

caracter judicial, electoral, organizacional, constitucional y 

disposiciones econémicas. 

Dentro del campo de accién en donde la Organizacion se ha 

desempefiado no ha requerido, en general, de que alguna de 

sus medidas se hayan tenido que aplicar de manera coactiva, 

pero si este fuera el caso todas las disposiciones establecidas en 

funcién del mantenimiento de la paz se tendran que hacer 

cumplir, ya que a fin de cuentas la mayoria de los Estados 
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estuvieron de acuerdo con estatutos y propédsitos de la 

Organizaci6n. 

Cuando una realidad cambia, como lo son las condiciones 

internacionales actuales, los instrumentos por los cuales se 

llevan a cabo, deben evolucionar de acuerdo a las nuevas 

realidades. 

"No cabe duda que es mejor impedir los conflictos, mediante 

mecanismos de alerta temprana y de diplomacia discreta, y en 

algunas ocasiones con despliegues preventivos en lugar de 

tener que realizar operaciones _ politico-militares para 

resolverlos una vez que han estallado".24 

Noes nuevo que se haya creado en el seno de la Organizacién 

de Naciones Unidas un departamento denominado de Asuntos 

Politicos, encargado de seguir con detenimiento y minuciosidad 

los acontecimientos dados a nivel mundial, con el objeto de 

constituir una garantia previa y eficaz de anticipar cualquier 

conflicto internacional, y estar en condiciones de adoptar las 

medidas preventivas necesarias, para contribuir al cese de los 

posibles estallidos bélicos. Sin embargo a mi juicio, al 

departamento no se Ie ha dado la importancia requerida, ya 

sea en estructura, presupuesto y organizaci6n. 

24Boutros Ghali. Un Programa de Paz. New York. 1992. 
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Uno de los principales puntos a desarrollar es la obtencién de la 

informacion necesaria y fidedigna que tengan los Organismos 

Internacionales para desarrollar un concienzudo andlisis que 

dé, a los Organismos Internacionales, en particular a Naciones 

Unidas un sustento fiable y anticipado de informacién, que 

permita evitar las posibles renuencias de alguna de las partes 

involucradas en la controversia, a fin de aceptar de manera 

inmediata la intervencién de Naciones Unidas. 

Por otro lado considero ta posibilidad, de establecer 

expresamente pero de conformidad con el articulo 2 de la Carta, 

la obligatoriedad de los servicios de diplomacia preventiva y de 

establecimiento de la paz, a los estados que por sus condiciones 

actuales lo requieran, independientemente de que las medidas 

de informacién, obtengan o no, la anuencia necesaria de los 

estados involucrados para la participaci6n de la Organizacion, 

siempre y cuando sea por motivos de riesgo en lo que a 

seguridad internacional se refiere. 

Uno de los problemas que recurrentemente se esgrimen para el 

poco desarrollo en lo que a diplomacia preventiva se refiere es 

el problema presupuestal, ya que ademas de los gastos 

necesarios que un departamento de este tipo requiere se 

necesita ser reforzado por la continuidad de las misiones 

encomendadas para la realizaci6n de tas actividades 

preventivas, 
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Aunque en verdad el problema presupuestal existe, no es 

insalvable, ya que la posibilidad de asignar parte de los 

recursos del presupuesto general a tareas preventivas 

desarrollaria de manera importante las esperanzas de que, en 

un futuro inmediato se ahorraran un sinnimero de recursos, 

al evitar los estallidos. 

Uno de los ejemplos al respecto es el caso del conflicto en el 

Golfo Pérsico, ya que si se le hubiera dado la preeminencia a 

las actividades de prevencién, pertenecientes a la diplomacia 

preventiva, el derrame de recursos y de tiempo hubieran sido 

infinitamente menores a lo ocurrido. 

A mi juicio, no es suficiente que el respeto incondicional al 

conseritimiento de las partes referidas a la intervencién de 

Naciones Unidas en casos de controversias, sea tan fundamental 

como el respeto absoluto a la imparcialidad del organismo y al 

derecho legitimo de recurrir al uso de la fuerza, en caso de 

legitima defensa por parte de los estados agredidos. 

Hay que considerar que el tiempo requerido para desarticular 

una controversia de carActer internacional lleva tiempo, mas 

ahora, que las funciones se han diversificado en todos los 

aspectos. Que se derive de aqui otro argumento de peso, para 

que los estados pongan la voluntad necesaria para el desarrollo 

de toda la teoria preventiva y hagan desaparecer, de ésta 

forma, todos los entredichos manifestados en raz6n a la poca 
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celeridad referida a los procesos de solucién de los conflictos 

llevados a cabo por Nactones Unidas. 

Finalrnente, tenemos que destacar que el mantenimiento de la 

paz no compagina necesariamente con el uso de la fuerza, por lo 

que no es posible seguir considerando a la fuerza como medio 

idéneo para darle celeridad a la resolucién de un conflicto. 

TAREA PARA LA PAZ 

Para lograr una estabilidad se requiere de aceptar que todos los 

procesos que puedan desencadenar en posturas contrarias, 

HAmese controversias o conflictos, se resuelvan con medidas no 

militares. 

Como sefialan los doctrinarios internacionalistas, nadie niega la 

inevitabilidad de que aparezcan posturas disidentes, por eso el 

ensefiar a resolver los problemas internacionales por la via 

pacifica parte de la idea de como regularlos y desarticularlos, y 

no de la idea de que no vayan a existir. 

La tarea de crear un sistema de seguridad global parte de la 

edificaci6n también de la cooperacién en ambitos culturales y 

sociales. El respeto a la diferencias, y el reconocimiento de los 

intereses comunes es parte integral del fortalecimiento de la 

seguridad colectiva. 
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La colaboracién en funcién de obtener mejores niveles de 

convivencia y seguridad en todos los sentidos nunca se ha dado, 

ni se dara a_ través de la imposicion de modelos propios de 

paises industrializados a paises en vias desarrollo. 

La diversidad de los pueblos no constituye por si misma una 

razon para que la forma de abordar las controversias tenga que 

ser distinta. La manera de consolidar todos estos postulados 

radica en la participaci6n decisiva de las instituciones, que 

coadyuven en la promocién y difusi6n de los organismos 

regionales existentes o de nueva creacién, que tengan como 

finalidad el aseguramiento de condiciones que propicien la paz 

y la seguridad. 

El marco por el cual se desarrollaran los principios colectivos de 

paz y seguridad contemplan una mayor corresponsabilidad de 

los paises, dejando a un lado la confrontacién y dando lugar a 

que las diferentes culturas, puedan cohabitar pacificamente, 

pero sabre todo promoviendo su codesarrollo. 

"A medida de que las naciones dependan cada vez mas de los 

productos, de la financiaci6n o incluso de la seguridad que 

pueden proporcionarles otros Estados, resulta cada vez mas 

dificil Ja resolucion de sus problemas internos por medios 

militares,."25 

  

25Rosecrance, Richard. La expansi6n del Estado Comercial , Editorial 

Alianza, 1987. 

76 

 



  

Desde una perspectiva en donde se cumplan los postulados 

antes mencionados, se abrira una oportunidad para distensar 

las relaciones conflictivas de los paises, se desarrollarian un 

mayor numero de acuerdos de desarme y se entenderia de 

mejor manera que la seguridad es una tarea compartida y no 

ofensiva excluyendo de esa manera la posibilidad de un 

funcionamiento militar aut6nomo por parte de algtin Estado en 

especifico. 

IV.2 RESGUARDO DE LA PAZ DESPUES DE UN CONELICTO. 

El trabajo de la diplomacia preventiva, aunque en principio 

atiende al origen que motivé la controversia, tiene aplicaci6n a 

posteriori, ya que la observacié6n y el seguimiento de las 

medidas acordadas por las partes gozan de una importancia 

trascendental para evitar a aparicibn de las causas 

motivadoras de las controversias, y a su vez de la existencia 

latente de una reanudacién en las hostilidades. . 

Otra de las aportaciones de un mecanismo de alerta temprana, 

como lo es la diplomacia preventiva, es que otorga una 

certidumbre real y palpable sobre la informaci6n requerida 

proveriiente de las zonas en peligro de conflicto o de aquellas 

en donde el conflicto se encuentra desarrollandose. Esa través 

de una informacion fidedigna y verificable que la Organizaci6n 

de Naciones Unidas se encuentra con Ia posibilidad de actuar en 
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el momento preciso, y evitar de esa manera su pronta 

propagaci6n y enrraizamiento. 

Aparentemente, la coordinaci6n necesaria entre los miembros 

de la organizaci6n ha sido complicada. Sus argumentaciones 

mas frecuentes son relativas al personal, al equipo y al 

presupuesto, pero considero que este problema logistico y 

monetario tiene solucién, por lo que me referiré con 

detenirniento a continuacién. 

En lo que al personal se refiere, es bien sabido, que los Estados 

miembros tiene un interés natural en participar en todas las 

decisiones de operaciones dirigidas al mantenimiento de la paz, 

sin embargo, en aquellos lugares en donde la presencia de las 

unidades de la Organizacién requieren estar por periodos 

prolongados se presenta la reticencia de algunas naciones, por 

considerar indispensable la participaci6n de este personal en 

sus cuestiones internas. 

Desgraciadamente, con argumentos como el anterior abren la 

posibilidad a que los estados mas poderosos conformen en su 

mayoria a las tropas encargadas de realizar las funciones de 

paz por parte de la Organizaci6n y tomen algunas 

determinaciones que no comparten muchos miembros, y que 

van en funcién de intereses mds econémicos que politicos, a 

pesar cle sus contribuciones a la salvaguarda de la paz y la 

seguridad internacional. 

78 

 



  

Para evitar suspicacias, y sobre todo para crear confianza, que 

es uno de los pilares estructurales en los que se basan todas las 

tareas de consolidaci6n de la paz, se podria establecer un 

mecanismo de cooperacién que garantice que los beneficios, o 

mas bien dicho las oportunidades de reestructuracién que 

deriven de la finalizaci6n de un conflicto bélico, sean 

equitativas para el desarrollo econdémico y social tanto del pais 

en recuperacién, como de los paises que participan en dicha 

tarea. 

El mismo Secretario General, el egipcio Boutros Ghali ha 

sostenido que un factor, como lo son las zonas desmilitarizadas, 

contribuyen en mayor o en menor medida, a lo que él mismo 

denomina sensaci6n de seguridad, que alienta la restauraciOn 

pacifica de las sociedades. 

En relacién a la complementaci6n requerida por la diplomacia 

preventiva en Naciones Unidas y en las organizaciones 

regionales, la libertad de accién juega un papel de primera 

linea en el desarrollo y en la cooperacién con fines de 

pacificaci6n, por lo que deben comprender también que las 

cuestiones sociales y econémicas tienen relevancia, ademas de 

las cuestiones politicas. 

Si bien es cierto que muchas de las controversias que se 

suscitan en el mundo tienen caracteristicas similares, también 

ESTA TESIS RG BEBE 

SALIR BE LA BIBLIGTECA 
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presentan caracteristicas inicas, por lo que los acuerdos que se 

observen en raz6n de solucién de dichas controversias 

requeriran de mayor Ilbertad y de mayor especializaci6n en 

virtud de las disposiciones de la Carta de Naciones Unidas, y en 

particular por las relativas al Consejo de Seguridad por el 

Capitulo VIII. 

La descentralizacién de funciones, la delegacién de facultades y 

la participaci6n de organismos regionales, asi como también 

una mayor contundencia en las decisiones que la Asamblea 

General tenga, con respecto a las determinaciones y operativos 

del Consejo de Seguridad, desarrollara y garantizara en mayor 

medida un equilibrio en las decisiones internacionales. 

Es cierto que el Consejo de Seguridad tiene la responsabilidad 

primaria en los asuntos relativos a la paz y a la seguridad; sin 

embargo, la efectividad que han demostrado tener las 

organizaciones regionales sobre los mismos temas ha generado 

que se tomen mas en cuenta, aumentando de este modo su 

grado de participaci6n y de descongestionamiento en la 

cantidad de trabajo del Consejo. Soy de la idea de que es 

mejorable todavia la sincronizacién entre los organismos 

universalistas y los estrictamente regionales, porque a final de 

cuentas, aunque sea a diferentes niveles, se trabajan para los 

mismos objetivos. 
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Recurrentemente, se esgrime que uno de los principales 

obstaculos con los que se enfrentan las organizaciones en 

general son los problemas presupuestarios; no descalifico esta 

afirmacion, pero considero, que este problema no es insalvable. 

Ya anteriormente fue explicado que la labor de la Organizaci6n 

se ha ampliado de manera extraordinaria como respuesta a las 

necesidades actuales y a las nuevas realidades que se han ido 

presentando, por lo que no es descabellado afirmar que, si la 

Organizacién se pudo adaptar a las nuevas condiciones, también 

tendra la capacidad de reorganizarse financieramente. 

Una alternativa a esta problematica puede ser la creaci6n de un 

procedimiento que Ileve al extremo a los miembros morosos. 

Quitarles su derecho de voto como sucede actualmente, 

indiscutiblemente es una buena medida, mas sin embargo no 

suficiente. La idea de cobrar réditos por las cantidades 

adeudadas o de controlar aquellos excedentes presupuestarios 

que se den de manera diferente a lo realizado a la fecha, son 

opciones viables y reales. Mas sin embargo también es real que 

por el aumento de operativos y de tareas que desarrolla la 

Organizaciédn, se requiere de un aumento presupuestal que 

mantenga una estabilidad financiera, capaz de soportar las 

erogaciones necesarias para el cumplimiento de las funciones 

de la Organizacién, asi como también de los gastos iniciales o 

imprevistos destinados a nuevas operaciones, en donde la 
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demora de la intervencién de la Organizaci6n puede ser vital 

para su desarticulaci6n inmediata y su pronta soluci6n. 

Otro medio por el cual se pueden captar recursos muy 

importantes son los donativos, no sdlo de los grandes emporios, 

sino de aquellos magnates que a titulo personal realizan, como 

el realizado recientemente por el millonario estadounidense 

Ted Turner. 

Considero que el incentivo mayor, que los futuros donantes de 

la Organizacién tienen, es el gran avance obtenido en los 

Gltimos afios, los resultados hablan por si solos, pero esto no 

significa, de ninguna manera que los objetivos de la Carta sean 

cabalmente cumplidos tnicamente por los mecanismos 

actuales, queda mucho trabajo por desarrollar y perfeccionar 

en aras de las buenas relaciones entre los miembros de la 

comunidad internacional. 

Dentro de las actividades necesarias para lograr la cooperaci6on 

entre los Estados estén todas aquellas medidas que son de 

caracter regional, que tienen una consecuencia directa no sdlo 

en la prevencién de los conflictos, sino en su gestién y soluci6n. 

Como producto de una actitud cooperativa en los Ambitos 

politico, econémico y social, es la confianza mutua que se 

desarrolla y sirve como base para el fortalecimiento de la 

seguridad y la paz entre ellos mismos. 
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Cuando se suscita una controversia los encargados idéneos para 

resolverla son naturalmente los involucrados, por lo que la 

cooperacién regional es la indicada para resolverlos. No hay 

otro organismo que en primera instancia conozca tan de cerca 

la problematica como Ia de los paises de la regién. 

El fortalecimiento del papel de Naciones Unidas, y la actitud 

deseosa de los Estados por la participacién de ésta en los 

conflictos armados, ha traido como resultado no sdlo el aumento 

de misiones de establecimiento o de mantenimiento de la paz, 

sino la propuesta de desarrollar un sistema de seguridad, pero 

con fines exclusivamente defensivos y con relacién directa de 

la Diplomacia Preventiva. 

La posibilidad de responder militarmente en forma colectiva, 

pero en total consonancia con la Carta de las Naciones Unidas, 

hace que el criterio de seguridad ofensivo cambie y que exista 

un niimero mayor de posibilidades para el arreglo pacifico de 

las coritroversias. 

Mientras se esté de acuerdo con el concepto de que la 

seguridad es divisible no se podra avanzar conforme a lo 

esperado. El implementar todas las medidas de fomento de 

confianza mutua requiere de tiempo para obtener los 

resultados esperados, es un procedimiento de menos a mas, en 
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donde la transparencia, la veracidad juegan un papel de 

primera linea. 

IV.3 MEDIDAS DE INFORMACION 

Una de las partes integrantes del sistema para crear confianza 

es el intercambio de datos sobre fuerzas y actividades 

militares. De esa manera se evita el peligro de que informacion 

incorrecta aliente a tomar medidas no cooperativas. 

Las Naciones Unidas han reconocido la importancia de que 

"todos los Estados tienen igual de responsabilidad de facilitar la 

informacién objetiva sobre cuestiones militares e igual derecho 

de acceso a dicha informaci6n."26 

Aunque fa crisis del Golfo Pérsico ha demostrado que puede 

ser necesario el recurrir al empleo de la fuerza para hacer 

cumplir el derecho internacional, esta misma experiencia 

fortalece también la idea de evitar recurrir a medidas 

coercitivas como lo propone la Diplomacia Preventiva. 

Dentro de la carta de Naciones Unidas , el capitulo relativo a la 

seguridad colectiva, sirve de base para asegurar que los 

intereses de las naciones se coordinen en vez de oponerse, 

26Comisién de Desarme.Informe Presentado, 8 de Mayo de 1992. 
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logrando asi la garantia requerida para la seguridad de los 

Estados. 

La participaci6n de los organismos regionales en consonancia 

con las disposiciones de la seguridad colectiva han dado a lo 

largo de su aplicaci6n magnificos resultados. Como algunos de 

los ejemplos son el ASEAN (la Asociaci6n de Naciones del Asia 

Sudoriental), que en 1967 cre6 sus acuerdos de cooperacién 

regional que en un principio atenud, y a la larga elimindé los 

conflictos de sus miembros.27 

la Organizacién de la Conferencia Islamica ha obtenido muy 

buenos resultados sobre todo en el Oriente Medio. En Africa la 

Organizacién de la Unidad Africana, en Centroamérica el grupo 

Contadora, solo por citar algunos ejemplos. 

La cooperaci6n ha demostrado ser la herramienta por la cual 

las diferencias naturales entre los pueblos, pueden suavizarse y 

lograr que se neutralicen los conflictos. 

Otro de las medidas a tomar en funcidn de lograr una mayor 

colaboraci6n que evite las confrontaciones militares, es el 

consistente en intercambiar informacién relativa al poderio 

militar, con el fin de desaparecer todas aquellas especulaciones 

erréneas acerca del armamento de los paises en sus diferentes 

regiones. 
  

27Ibidem 
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Cuando actualmente se habla de la conformacién de las fuerzas 

militares en relacién a una defensa pero no ya de cardcter 

ofensivo, no limita el empleo legitimo de la defensa, ni tampoco 

a la legitima defensa colectiva, que esto es la capacidad de los 

Estados de ayudar a las victimas de una agresié6n injustificada, 

que ponga en peligro la paz y la estabilidad de la region. 

La estrategia defensiva responde al objeto de proteger y 

salvaguardar el espacio del territorio nacional y restablecer el 

status quo del mismo. De aqui es que se desprende, que la 

capacidad de intervenir o retener territorio extranjero no es 

comprendido dentro de las estrategias defensivas. 

Dentro del mecanismo de la Diplomacia Preventiva no existe, 

como algunos de sus detractores sefialan, la violaci6n a la 

autodeterminacién de los pueblos y a su autonomia, ya que la 

intervenci6n de los Estados (asi como lo de las grandes 

potencias) no se dan de manera arbitraria, sino en total 

concordancia con los acuerdos de unidad de accién en contra 

del agresor, y de esa manera disuadirlo. 

La cooperaci6n es el eje en que se sustentan las posibilidades 

de coexistir pacificamente, si no la hay dificilmente se podran 

resolver de manera definitiva los problemas internacionales. 
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Las diferencias existentes entre la forma de organizaci6n de los 

Estados pueden ser muy grandes y en algunos casos 

antagonicas , sin embargo no es a través de reconciliar sistemas 

opuestos, la forma de la cual dependera la coexistencia pacifica. 

Al contrario, parte de la estructura internacional se basa en las 

diferentes corrientes ideoldgicas y éstas no representan un 

obstaculo insalvable en la situacién internacional. 

El término de coexistencia pacifica contempla no sélo la 

renuncia a la guerra como medio para resolver los conflictos, 

sino el respeto a la soberania y a la igualdad de los Estados, la 

solucién pacifica de los conflictos, la no intervencién de los 

asuntos internos y el respeto a su derecho de 

autodeterminaci6n que tienen todas las naciones. 

IV.4 COMPETENCIA DE LOS ORGANISMOS 
INTERNACIONALES 

Desde la creacién de la Carta de Naciones Unidas, ha existido el 

debate de posturas concretas y diferentes relativas al control 

de legalidad de los érganos de Naciones Unidas . 

La actuaci6n del Consejo de Seguridad se ha visto sometida por 

un lado a las posturas de los miembros, de estar sometida en 

sus actuaciones a lo que le denominan " una camisa de fuerza 

juridica."28 

  

28[bidem 
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El hecho de someter a opini6n consultiva del Tribunal 

Internacional de Justicia por parte del Consejo cuestiones 

relativas a su competencia, era visto por algunos miembros 

como una subordinaci6n a otro é6rgano y rompia con la 

autonomia del Consejo en el desarrollo de sus funciones. 

Sin embargo, una interpretaci6n en este sentido es 

menoscabada cuando se recurre a la Carta de Naciones Unidas, 

en donde faculta al Consejo de Seguridad a someter a su 

consideracién alguna controversia al Tribunal Internacional; 

esto significa una facultad, mas no una obligaci6n y mucho 

menos una relacién de subordinaci6n. 

No considero por otro lado prudente que se tome al Tribunal 

Internacional de Justicia como un tribunal de apelacién, ya que 

el pronunciamiento de este convalida de manera importante los 

actos del Consejo que son problematicos o controvertidos 

respecto de su base juridica para demostrar su competencia. 

Actualrnente y de conformidad a lo establecido por la Carta de 

Naciones Unidas, los organismos no se encuentran obligados a 

indicar los motivos de sus determinaciones, siempre y cuando 

vayan dirigidos a cumplir los fines de la Organizaci6n. 

A lo largo de la historia de la Organizaci6n en muchas ocasiones 

se ha realizado todo lo requerido para que los fines 
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primordiales se cumplan, dejando en segundo término las 

cuestiones de legalidad.29 

Cuando algun érgano de Naciones Unidas realiza funciones y 

actividades que son discutibles por un gran nimero de paises 

miembros en funcién de una controversia internacional, y 

basado en la futura posibilidad de alterar la paz y la seguridad 

internacional, que son uno de los pilares fundamentales de la 

organizacion, genera que se observe un ambiente de 

inconformidad, pero sobre todo de desconfianza, en relaci6n a 

los verdaderos intereses pretendidos por el 6rgano en cuesti6n. 

Que no exista disposici6n alguna expresa, referida a alguna 

sanci6n por motivo de una violaci6n a la Carta, sea por 

limitacién o extralimitacién, no reduce a la conclusi6n de una 

inexistencia de subordinacién, en este caso del Consejo o de 

cualquier érgano a la misma Carta de Naciones Unidas. 

Finalmente considero necesaria la participacién de la Asamblea 

General y del Tribunal Internacional de Justicia en aquellas 

determinaciones que el sustento juridico de la actividad del 

Consejo de Seguridad sea muy cuestionable, de manera que su 

intervencién tenga mas fuerza que la de una opinion consultiva 

y, no se encuentre sujeta al arbitrio del Consejo para ser 

tomada en cuenta. 

  

291bidem. 
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IV.5 ASAMBLEA GENERAL 

La composici6n de la Asamblea General se encuentra 

determinada en el articulo 9 de la Carta, en donde especifica 

que la conformaran todos los miembros de Naciones Unidas , 

sin exceder de mas de cinco representantes por miembro. 

Dentro de sus funciones y poderes la Asamblea General podra 

discutir cualquier asunto de los 6érganos creados por la Carta, 

con la dnica excepcidn de los casos previstos en el articulo 12, 

podra hacer recomendaciones a los miembros de las Naciones 

Unidas. 

La Asamblea General, teniendo en cuenta los principios de 

cooperaci6n y de mantenimiento de la paz, podra Hlamar la 

atencion al Consejo de Seguridad en circunstancias que puedan 

ser susceptibles de poner en peligro la paz y la seguridad 

internacional, de acuerdo a lo establecido por los articulos 10 y 

11 de la Carta. 

Una de las limitantes actuales al desempefio de la Asamblea, 

que me ocuparé a detalle mds adelante, es la contenida en el 

articulo 12, ya que establece que cuando el Consejo de 

Seguridad esté en el desempefio de sus funciones relativas a 

alguna controversia, la Asamblea General no ie podra hacer 

recomendaciones, si éste no Io solicita. 

90 

 



  

Por otra parte, la Asamblea tiene la tarea de promocién e 

investigaci6n tanto de la cooperacién internacional como del 

Derecko Internacional en su desarrollo y codificacién. 

Correspondiente a la Asamblea es también el examen y 

aprobaci6n del presupuesto de la Organizacién, segin lo 

indicaclo por el articulo 17. 

La votaci6n en la Asamblea sera por la mayoria de dos tercios 

de los miembros presentes y votantes, en cuestiones relativas a 

recomendaciones de mantenimiento de la paz y de la seguridad 

internacional, asi como la elecci6n de los miembros no 

permanentes del Consejo de Seguridad (articulo18). 

Una de las modificaciones que se proponen en este estudio, y 

en la que también abordaré en profundidad més adelante es la 

relativa al articulo 19, que establece que aquellos miembros 

que caigan en mora en el pago de sus cuotas financieras 

establecidas para el pago de Ja Organizaci6n, no tendran 

derecho a voto si la cantidad adeudada es igual o superior al 

total de las cuotas de los dos afios anteriores, con la Unica 

excepcién de que si la mora se deba a circunstancias ajenas a 

la voluntad del estado miembro, tendré derecho de votar. 

La Asamblea General podra establecer qué organismos 

subsidiarios requiere para el desempefio de las funciones 

asignadas por la Carta (articulo 22). 
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IV.6 REFORMAS A LA ASAMBLEA GENERAL 

Dentro de la primeras modificaciones al texto de la carta son las 

relativas a su composicién, en donde las minorias nacionales y 

todas las organizaciones regionales tengan mayor participacién 

en las recomendaciones que la Asamblea emite.3° 

La Asamblea General podra también discutir cualquier asunto 

siempre y cuando se respeten los limites de la Carta y no 

tendra limitacién alguna en lo que respecta a recomendaciones, 

ni por el Consejo de Seguridad, siempre que se traten de 

cuestiones que puedan llegar a ser susceptibles de poner en 

riesgo la estabilidad y la seguridad mundial. 

Por otra parte, la Asamblea General que es la encargada de 

llevar el control presupuestal, tendrd la facultad de cobrar 

réditos a aquellos miembros que caigan en mora en sus 

aportaciones para la Organizacién, salvo que a juicio de la 

misma considere que la falta de pago se debe a circunstancias 

ajenas a la voluntad del miembro. Esta es una medida adicional 

a la de dejar al miembro sin derecho a voto. 
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IV.7 ASAMBLEA GENERAL EN EL ARREGLO PACIFICO DE 
LAS CONTROVERSIAS 

La Asamblea General en el arreglo pacifico de las controversias 

se encuentra fundamentada en el capitulo IV de la Carta de las 

Naciones Unidas. 

Dentro de sus facultades se encuentran la posibilidad de 

discutir cualquier asunto dentro de los limites de la Carta, como 

lo son los poderes y funciones de los 6rganos , relativos al 

mantenimiento de la paz y la seguridad internacional que le 

solicite cualquier Estado miembro o el mismo Consejo de 

Seguridad, asicomo también dar recomendaciones. 

Por otro lado tiene la posibilidad de llamar la atencién al 

Consejo, cuando exista una situacién que pueda desencadenar 

un conflicto a la postre, pero siempre basado en los principios 

de cooperacion afines al derecho internacional y a las relaciones 

amistosas entre las naciones. 

En virtud del articulo 10 de la Carta la Asamblea podra discutir 

asi como recomendar en las controversias que se susciten, asi 

como también informar a los Estados partes y coordinar las 

actividades de los principales 6rganos de Naciones Unidas, en 

cuanto a la prevenci6n y arreglo pacifico. 
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Dentro de la Carta existe un mecantsmo de distribucién de las 

competencias y de interaccién de la Asamblea y el Consejo, sin 

que esto implique una duplicidad de funciones. 

La correlaci6n que existe entre la responsabilidad de mantener 

la paz y la seguridad internacional entre estos dos érganos ha 

llegado a las resoluciones conocidas bajo el nombre de Unién 

Pro Paz que desde 1950 resolvia "Que si el Consejo de 

Seguridad, por falta de unanimidad entre sus miembros 

permanentes, deja de cumplir con su_ responsabilidad 

primordial de mantener la paz y la seguridad internacional, en 

todo caso que resulte haber una amenaza a la paz, un 

quebrantamiento de la paz o un acto de agresién, la Asamblea 

General examinard inmediatamente el asunto con miras a 

dirigir a los miembros, recomendaciones apropiadas para la 

adopcién de medidas colectivas, inclusive en caso de 

quebrantamiento de la paz o acto de agresién, el uso de fuerzas 

armadias cuando fuere necesario, a fin de mantener o restaurar 

la paz y la seguridad internacional."31 

Ha habido casos en el Consejo de Seguridad en donde no ha 

podido ejercitar su responsabilidad primordial, en cuanto a la 

paz y a la seguridad, debido a la falta de unanimidad de sus 

miembros permanentes, por lo que ha invocado a la Unién Pro 

  

31Documentos Oficiales de la Asamblea General ,quinto periodo de 
sesiones.Resoluci6n 377, de 3 de Noviembre de 1950. 
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Paz, © convoca a periodos extraordinarios de sesiones de 

urgencia ala Asamblea General a fin de estudiar el asunto. 

La Asamblea esta facultada no sdlo a hacer recomendaciones 

relativas al arreglo pacifico, sino a todos los asuntos (sea cual 

fuere su origen) que puedan perjudicar el bienestar de las 

relaciones entre las naciones, o que impliquen una violacién a 

los principios de la Carta. 

Sin embargo, las tendencias recientes sefialan que la 

importancia de las tareas de la Asamblea van encaminadas no 

sdlo a la_ eliminaci6n de las controversias, sino 

fundamentalmente a su prevencién. Por otro lado también se 

destaca la posibilidad de alentar las gestiones emprendidas por 

los organismos regionales, de manera que exista una 

interacci6n entre un sistema mundial como es Naciones Unidas 

y los sistemas regionales, para la prevencién y la eliminacién 

de las controversias. 

IV.8 CONSEJO DE SEGURIDAD 

El Consejo de Seguridad esta compuesto de quince miembros de 

Naciones Unidas. Los miembros permanentes son China, 

Francia, Rusia, Reino Unido de la Gran Bretafia y los Estados 

Unidos de Norte América. la Asamblea General elegira otros 

diez miembros de las Naciones Unidas que seran miembros no 

permanentes del Consejo de Seguridad, prestando especial 
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atencién a una distribucién geografica equitativa y en razén de 

la seguridad internacional y el mantenimiento de la paz. 

La composici6n del Consejo anteriormente descrita corresponde 

al capitulo V én su articulo 23, en donde también sefiala que los 

miembros no permanentes del Consejo seran elegidos por un 

periodo de dos afios. Cada miembro del Consejo tendra un 

representante. 

El articulo 24 confiere al Consejo de Seguridad la 

responsabilidad primordial de mantener la paz y la seguridad 

internacional por parte de las Naciones Unidas. 

El Consejo de Seguridad procedera siempre de acuerdo a los 

principios y propdsitos de las Naciones Unidas, y tendra que 

presentar a la consideracién de la Asamblea informes anuales, 

y si fuere necesario informes especiales. 

En el articulo 25 sefiala que los miembros de las Naciones 

Unidas convienen en aceptar y cumplir las decisiones del 

Consejo de acuerdo con la Carta. Cuando sean decisiones de 

procedimiento seran tomadas por el voto afirmativo de nueve 

miembros, y de acuerdo al articulo 52 la parte involucrada en 

una controversia se abstendra de votar. 
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Cada miembro del Consejo tendrd un voto, y podra reunirse en 

cualquier lugar fuera de la sede de la Organizaci6n cuando asi 

lo requiera. 

El Consejo tiene la posibilidad de establecer los drganos 

subsidiarios necesarios para el desarrollo de sus funciones 

(articulo 29.) 

Los Estados que no sean miembros, tendran derecho a 

participar en las discusiones del Consejo sin voto, siempre y 

cuando se vean afectados en sus intereses (articulo 31). 

Es a través del articulo 42 en donde se faculta al Consejo de 

Seguridad a ejercer medidas de fuerzas aéreas, terrestres 0 

navales necesarias para mantener o restablecer la paz y la 

seguridad internacional, cuando las medidas que no implican el 

uso de la fuerza han resultado inadecuadas y poco efectivas. 

Por otro lado, los miembros de Naciones Unidas se 

comprometen a poner en disposicion del Consejo cuando éste lo 

solicite, y en conformidad con un convenio especial, las fuerzas 

armadas, derechos de paso y demas medidas necesarias para 

mantener la paz y la seguridad internacional, como lo indica el 

articulo 43. 

Se establecer4 un Comité de Estado Mayor para asesorar y 

asistir al Consejo de Seguridad en cuestiones relativas a las 

necesidades militares en el mantenimiento de la paz y la 
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seguridad. Estard integrado por los Jefes del Estado Mayor de 

los miembros permanentes del Consejo de Seguridad, y tendra 

como funcién principal el hacerse cargo de la direccién 

estratégica de las fuerzas armadas puestas a su disposiciOn. 

Las disposiciones ‘anteriormente citadas no restringen en 

ningtin momento el derecho de legitima defensa, individual y 

colectiva, en caso de un ataque armado contra un miembro de 

las Naciones Unidas, tanto el Consejo tome las medidas 

pertinentes como lo indica el articulo 51. 

Los acuerdos regionales contenidos en la Carta es importante 

mencionarlos, por su papel decisivo en el desarrollo de la 

Diplomacia Preventiva como primera instancia para resolverlos. 

El articulo S52 sefiala que la Carta bajo ninguna circunstancia se 

opone a la existencia de acuerdos u organismos regionales cuyo 

fin sea contribuir a los asuntos relativos al mantenimiento de la 

paz. De hecho, indica que el Consejo tratara de arreglar la 

controversia localmente a través de los organismos regionales 

antes de someterla al Consejo de Seguridad. 

Lo que si queda reservado a la autorizacién del Consejo son las 

medidas coercitivas, con la tnica excepcién de los Estados 

enemigos considerados en la Segunda Guerra Mundial como 

contraparte de cualquiera signatario de la Carta, como lo indica 

el articulo 53. 
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En este sentido creo que es necesaria una reforma al articulo 

51, en donde los organismos regionales en coordinacién con el 

Consejo de Seguridad, pudieran aplicar las medidas coercitivas 

pertinentes, siempre y cuando tenga la autorizaci6n del Consejo 

atin y en los casos de defensa colectiva. Por otro lado, las 

medidas proyectadas por los organismos regionales en aras de 

la paz y la seguridad internacional deben de ser informadas en 

su totalidad al Consejo de Seguridad, ya que éste, a fin de 

cuentas, es el responsable primordial. 

En coordinacién con el Consejo de Seguridad se encuentra la 

Corte Internacional de Justicia, como Organo Judicial principal 

de Naciones Unidas. 

La Corte estara integrada por magistrados independientes, 

elegidos por su capacidad de jurisconsultos en materia de 

Derecho Internacional, sin tomar en cuenta su nacionalidad, de 

acuerdo a lo establecido por los articulos 1 y 2, 

respectivamente. 

La Corte estara integrada por quince miembros, de los cuales no 

podra haber dos o mas nacionales de un mismo Estado, y seran 

elegidos por la Asamblea General y el Consejo de Seguridad de 

una nomina de candidatos propuestos de la Corte Permanente 

de Arbitraje, de acuerdo a los estatutos numero 3 y 4 de la 

Corte. 
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Aunque la sede de la Corte se encuentre en La Haya, la Corte 

podra funcionar en cualquier lugar cuando asi lo considere 

conveniente, como lo estipula el articulo 22. 

Todos los miembros de las Naciones Unidas son ipso facto 

partes en el estatuto de la Corte Internacional de Justicia, y 

cada uno de sus miembros se compromete a cumplir las 

decisiones de la Corte, contemplados en los articulos 93 y 94 de 

la Corte. 

Con respecto a Ja competencia de la Corte, ésta se va a extender 

a todos los litigios en que las partes le sometan y a los asuntos 

especiales previstos en la Carta de las Naciones Unidas o en los 

tratados y convenciones vigentes, segun lo establecido por el 

articulo 36 del estatuto de la Corte. 

También existen las Cortes Regionales, que son las competentes 

de conocer de las controversias de sus territorios antes de 

someterlo a la Corte Internacional de Justicia, a menos que las 

partes en controversia sean de diferentes regiones, por lo que 

acudirian directamente a la Corte, de conformidad a lo 

establecido por el articulo 69 del estatuto de la Corte. 
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IV.9 REFORMAS AL CONSEJO DE SEGURIDAD 

Dentro de las principales modificaciones recomendadas al 

Consejo de Seguridad es lo que toca a su composici6n. 

Se ha discutido que la forma idénea de elegir a los miembros 

permanentes del Consejo sera a través del mayor nimero de 

votos de la Asamblea General. Los diez estados restantes que 

obtengan el mayor numero de votos serdn elegidos como 

miembros semipermanentes, y cinco miembros mas serdn 

elegidos directamente por la Asamblea General.32 

Por otro lado se ha propuesto que la Asamblea General tenga 

mayor participaciOn en el arregio pacifico de las controversias, 

es decir que se someta a discusio6n las medidas a tomar y no se 

dejen solo en manos del Consejo de Seguridad. 

[V. 10 EL CONSEJO DE SEGURIDAD EN EL ARREGLO 
PACIFICO DE LAS CONTROVERSIAS 

Dentro de la Carta de Naciones Unidas (en particular en su 

articulo 24) sefiala que es responsabilidad del Consejo de 

mantener la paz y la seguridad internacional ‘mediante el 

arreglo pacifico de las controversias entre Estados. 

  

32Ibidera 
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Aunque en realidad el Consejo de Seguridad actta con arreglo a 

varios capitulos de la Carta, se fundamenta en el nimero IV, 

VI, VIL y VIIL. 

Al Consejo de Seguridad le " incumbe investigar toda situaci6n 

que pueda producir un desacuerdo internacional o suscitar una 

controversia, a fin de determinar si la prolongaciédn de esa 

controversia o de esa situacién puede amenazar la paz y la 

seguridad internacional, y establecer la existencia de cualquier 

amenaza contra la paz.33 

El Consejo recomendara a los Estados partes de la controversia 

a efectos de que arreglen sus controversias por medios 

pacificos, es decir que se encuentra facultado para indicar qué 

procedimientos o qué métodos de ajuste son los necesarios para 

las condiciones concretas del arreglo. 

Cuando el Consejo de Seguridad ejerce sus facultades de 

recomendaci6n con respecto a los métodos o procedimientos 

adecuados a seguir, tendra que tomar en cuenta la competencia 

entre el Consejo en la esfera del arreglo pacifico de las 

controversias, con la Corte Internacional de Justicia como el 

principal organo judicial de las Naciones Unidas. 

En lo relativo al papel que juegan los acuerdos regionales en lo 

referente al arreglo pacifico de las controversias ya sea a 

33Resolucién 87 del Consejo de Seguridad, de 29 de Septiembre de 1950. 
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instancias de las partes involucradas o a instancia del consejo 

de seguridad intentar resolver las controversias de manera 

local. 

Sin embargo algunos Estados miembros han determinado que 

en caso de una controversia se acude directamente al Consejo 

de Seguridad , desestimando los mecanismos de las 

organizaciones regionales, perdiendo de esa manera un alto 

porcentaje de probabilidad de solucién a corto plazo. 

El hecho de que la controversia se trate de resolver por la via 

local o regional no significa que el Consejo de Seguridad no se 

mantenga informado al respecto, ya que los avances del 

conflicto son conocidos por los informes del Secretario General 

de las organizaciones regionales al Secretario General de las 

Naciones Unidas. 

Para reforzar el papel del Consejo se han creado instrumentos 

internacionales aprobados por la misma organizaci6én que 

coadyuvan a la prevencién y al arreglo pacifico de las 

controversias. Dentro de los mas importantes se encuentran la 

declaraci6n de Manila de 1982, en donde se hacia hincapié; por 

un lado el considerar la posibilidad de hacer un mayor uso de 

la capacidad det Consejo para la determinacién de los hechos, 

de hacer mayor uso de los 6rganos subsidiarios, y de actuar sin 

demora en aquellos casos en que la prolongacién del conflicto 
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pueda poner en peligro el mantenimiento de la paz y la 

seguriclad internacional. 

No obstante el desarrollo que el Consejo a tenido a lo largo de 

los afios, la necesidad de mejorar las capacidades de 

supervision en relacién a la prevencién sigue siendo una 

prioridad. 

“ Los esfuerzos por prevenir conflictos posibles, reducir el 

riesgo de guerra y lograr arreglos definitivos de las 

controversias, sean nuevas o de larga data, son parte integral 

de toda esta estrategia de paz digna de crédito."34 

El hecho de que las nuevas condiciones mundiales demanden 

una reestructuraci6n a la capacidad de actuar no implica el 

cambio de las esferas de competencia de sus distintos érganos, 

sino el perfeccionamiento de sus mecanismos en funcién de 

las demandas actuales de la situacién internacional que se 

encuentran en continua evoluci6n. 

Dentro de las propuestas relativas a la modernizacién del 

mecanismo por el cual actia el Consejo de Seguridad, se 

encuentra la reunién periddica de éstos, con el fin de estudiar 

la situacién internacional en las diferentes regiones y poder 

determinar con el tiempo suficiente las medidas a tomar, 0 en 

  

34Documentos Oficiales de la Asamblea General, cuadragésimo periodo de 
sesiones. Suplemento No. 1. 
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su caso si las medidas tomadas anteriormente estan dando 

resultados 0 no. 

IV.11 ALGUNAS CONSIDERACIONES RELATIVAS A 
CONTROVERSIAS INTERNACIONALES 

En la actualidad se ha cuestionado de forma reiterada la 

manera en que el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas ha 

tomado determinaciones en  relaci6n a  controversias 

internacionales. 

Uno de los casos mas sonados es el referente a las resoluciones 

731 y 748 derivadas de la destruccién de un avién de la linea 

aérea de PAN-AM, durante un sobrevuelo en la regi6n de 

‘Lockerbie, Escocia. 

El Consejo de Seguridad conocié det incidente ocurrido en 21 de 

enero de 1992, y exhort6 a todos los estados a que colaboraran 

en la obtenci6n de que el gobierno libio- participara en el 

esclarecimiento del caso , ya que funcionarios libios parecian 

implicados, 

Dentro de las peticiones mds enérgicas de los Estados para su 

resolucié6n, eran las posturas de los Estados Unidos y del Reino 

Unido que acudieron al Consejo de Seguridad en busca de 

obtener una respuesta rapida. Sin embargo la participacién del 
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Consejo en un caso de esta naturaleza quedé muy cuestionada, 

al argumentarse que la naturaleza de la controversia era 

meramente juridica, por lo que el Consejo de Seguridad no 

debia encargarse del asunto, sino recomendar que se ventilara 

la cuesti6n por vias juridicas dentro del marco de la Carta de 

Naciones Unidas. 

Hubo posturas tan contrarias que el representante de Iran 

consider6 que el proyecto de resolucién era contrario a las 

reglas del Derecho Internacional. 

Estados Unidos y Reino Unido consideraban que la destrucci6n 

de la aeronave constituia un acto de brutal terrorismo, que- 

ponia en riesgo la paz y la seguridad internacional, por lo tanto 

era razon suficiente para que el Consejo de Seguridad tomara 

cartas en el asunto. 

Por el contrario, muchos miembros de Naciones Unidas 

consideraban que el 6rgano competente para resolver la 

cuesti6n era el Tribunal Internacional de Justicia y no el 

Consejo de Seguridad, por raz6n de jurisdicci6n y por el 

precedente de que ataques similares a éste se resolvian a 

través de la Corte y no del Consejo. 

Por otro lado, ademas de la controvertida legalidad de las 

resoluciones del Consejo en este caso en particular, se 

mencionaba que interpretaci6n le habian dado a la convencién 

de Montreal de 1971. 
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Dentro de las peticiones hechas por los involucrados era saber 

si se tenia el deber internacional de extraditar a los presuntos 

responsables, y entregarlos a las autoridades ameficanas y 

britanicas. 

Este es un caso en donde dos érganos principales de Naciones 

Unidas creaban un conflicto "sobre la sustancia misma de la 

controversia de-orden juridico, al que el tribunal debia dar un 

tratamiento juridico sobre la base de la Convencién de Montreal 

de 1971 y del Derecho Internacional en general"35 

Es decir, se manejaban paralelamente una soluci6n politica por 

parte del Consejo, y una soluci6n juridica por parte de la Corte, 

abriendo asi una  postbilidad nefasta de  soluciones 

contradictorias entre dos érganos de Naciones Unidas. 

Finalmente considero que las vias para la solucién de las 

controversias estan claramente definidas, las competencias de 

los érganos de Naciones Unidas estan para complementarse y 

coordinarse, y no para imponerse o dejarse apresurar por 

presiones de paises que, aunque sean miembros permanentes 

no tienen la legitimidad de evadir los precedentes de casos 

similares, ni tampoco la libertad de decidir arbitrariamente 

por sus representados los medios a seguir para obtener 

respuestas rapidas a sus planteamientos. 

  

35]}bidern 
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Casos como estos, lejos de unificar los criterios de los miembros 

de la Organizaci6n con respecto a una controversia en 

especifico, demeritan Ja funci6n judicial internacional, y atentan 

contra la confianza en el sistema y contra las convenciones o 

acuerdos firmados con anterioridad, poniendo en entredicho la 

correcta aplicaci6n del derecho internacional. 

‘TRIBUNAL INTERNACIONAL ENCARGADO DE PERSEGUIR A LAS 

PRESUNTAS RESPONSABLES DE VIOLACIONES GRAVES DEL 

DERECHO INTERNACIONAL HUMANITARIO SOBRE EL 

TERRITORIO DE LA EX-YUGOSLAVIA DESDE 1991. 

A partir de la resolucién 808 del Consejo de Seguridad del 22 

de febrero de 1993, se crea un tribunal para juzgar a aquellas 

personas que son responsables de violaciones graves al derecho 

internacional humanitario sobre el territorio de la ex- 

Yugoslavia, por considerar que constituia una amenaza real a 

la paz y a la seguridad internacional. 

Algunos paises miembros tuvieron reticencias al respecto, por 

considerar que el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas 

no podia ejercer su autoridad creando y reinterpretando de una 

manera poco prudente sus poderes conferidos por la Carta. 

Cierto es que el Consejo tiene una posici6n de punta con 

respecto a la paz y a la seguridad internacional, sin embargo 
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miembros de la organizacién argumentaban que los poderes del 

Consejo deberian seguir dentro de los limites de la Carta. 

Como consecuencia de lo anterior el Secretario General analiz6 

el fundamento juridico de la creaci6n de un tribunal de este 

tipo, resolviendo que la concrecién de un tribunal de estas 

caracteristicas requeria de la celebracién de un tratado de los 

estados miembros; pero tomando en consideracién el tiempo 

requerido para obtener un instrumento de este tipo, y contando 

con las ratificaciones necesarias, determina que el Consejo 

podra llevarlo a cabo a través de un érgano subsidiario de 

caracter judicial. 

Sin embargo, para llevar a cabo la creacién de un tribunal de 

esta magnitud, atin y teniendo la validacién por el Secretario 

General, de el fundamento juridico en virtud del capitulo VII 

de la Carta, no resolvia el problema de la financiacién del 

tribunal, ya que la atribuci6n de manejar la cuesti6n 

presupuestal corresponde a la Asambiea General de 

conformidad con el articulo 17 de la Carta. 

Este es otro de los ejemplos recientes de problemas de 

competencias entre diversos 6rganos de Naciones Unidas, en 

donde a pesar de la intervencién del Secretario General para 

disipar las dudas existentes en relacién a la capacidad del 

Consejo de crear un tribunal! de estas caracteristicas, no resolvi6 

la cuestién de la financiacién del mismo, ya que el Consejo no 
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contenipla en sus atribuciones otorgadas por la Carta la del 

manejo presupuestal dentro de fa Organizaci6n de Naciones 

Unidas. 

Por otro lado considero que la interpretacién por parte del 

Consejo en este caso es muy discutible, y tuvo la posibilidad de 

haber hecho participe a la Asamblea de una forma mas activa y 

contundente al respecto. 

IV.12 EL SALVADOR 

Las Naciones Unidas en El Salvador desarrollé un sistema de 

verificacion con respecto a la administracién de justicia y al 

respeto de los derechos humanos. 

Numerosas autoridades judiciales salvadorefias eran sefialadas 

como culpables de las continuas vejaciones a los derechos de los 

ciudadanos. 

La misi6n de observadores de Naciones Unidas en el Salvador, 

conocido también como ONUSAL, desarrollé tareas de asistencia 

técnica para consolidar los acuerdos de paz. 

Sin embargo todas las reformas hechas al sistema judicial no 

fueron suficientes, por lo que el descontento generalizado se 

mantuvo, al ver que no existe una independencia de ja Corte 
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Suprema de Justicia con respecto a la eleccién de jueces y 

magistrados, y con respecto a su autonomia financiera. 

Al ver que los miembros integrantes de la Corte no renunciaron 

como jo sugeria la Comisién de la Verdad, fue hasta 1994 que la 

Asamblea Legislativa eligis una nueva Corte conformada por 

juristas reconocidos por su honestidad y capacidad, pero por 

sobre todo, por su independencia politica. 

Una vez conformada, la nueva Corte Suprema delimité cuales 

eran los principales problemas que la aquejaban. Por un lado el 

combate a la impunidad, el retraso de la imparticidn de Justicia, 

la corrupcién asi como la ambigiiedad de su sistema judicial. 

A pesar de estas reformas, la remocién de los jueces se 

mantuvo como facultad de la Corte y no del Consejo Nacional 

de la Judicatura, como se habia recomendado. 

A partir de 1995 se creé el denominado Departamento de 

Investigaciones Judiciales encargado de depurar el Organo 

Judicial, es decir de darle seguimiento a las denuncias en contra 

de los jueces y magistrados y resolver con respecto a su 

procecencia. 

Sin embargo, en el momento de decidir, la resolucién 

correspondia a la presidencia, y esto aunado a la falta de 

recursos, de infraestructura y de personal idéneo, los 
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resultados no fueron los esperados, ya que hasta la fecha los 

funcionarios destituidos o suspendidos sélo Ilegaban a la 

fantastica cantidad de 17.36 

Debido a esto, se criticé duramente la verdadera utilidad de 

este departamento, ya que se reiteraba continuamente la 

superficialidad, y la parcialidad con la que se desarroll6 todas 

las investigaciones. 

Otro de los problemas que siguen sin una solucién realmente 

eficaz es el de los presos sin condena, que su nimero es ya 

alarmante y a pesar de los acuerdos suscritos con instituciones 

como la Universidad en materia de cooperacién, de seguimiento 

de procesos y de readaptaci6n de los reclusos. 

Por otro lado se intent6 crear una nueva legislaci6n penal que 

acabara con el rezago en la imparticién de justicia, y a nivel 

constitucional la reformas a los articulos correspondientes a las 

indemnizaciones por retraso en la impartici6n de justicia.   Con respecto al Consejo Nacional de la Judicatura, no se han 

llevado a cabo las recomendaciones pertinentes acerca de su 

independencia presupuestal con la Corte Suprema, y el de estar 

conformada por diversos sectores de la sociedad no sdlo del 

sistema judicial, en cuanto a la administracién de la justicia. 

36Villavicencio terreros, Felipe. Proceso de Paz y Administracién de Justicia de 

el Salvador.Jueces para la Democracia Informacion y Debate. Madrid. 1996.p.91- 

96. 
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Por otro lado, la encargada de Ia formacién de los funcionarios 

judiciales , la llamada Escuela de Capacitacién Judicial no ha 

logrado obtener los resultados esperados, ya que en las 

experiencias tenidas con la ONUSAL por lo que respecta a 

derechos humanos han sido deficientes no sdlo en 

conocimientos normativos sino en lo que es mas grave: en el 

razonamiento juridico. 

En términos generales los acuerdos de paz por mucho no han 

concluido y lejos todavia estan de resolver los muchos 

conflictos que aquejan este territorio, por lo que la cooperacién 

internacional al proceso, no solo de pacificacién, sino de 

reformas, es indispensable para poder evitar en definitiva el 

posible estallido bélico. 

Es a través de los acuerdos de paz en donde se pone fin a las 

causas del conflicto, asi como también a las causas que lo 

originaron, sin embargo en el momento de su aplicaci6én se 

produjeron demoras no previstas , que hicierén crecer la 

tension, y por consiguiente aumentd la indisposicién de 

colaborar. 

De acuerdo a lo previsto , el conflicto armado concluiria el 31 de 

octubre de 1992, con la realizaci6n de los siguientes puntos: 

A) La cesacion del fuego. 

B) La separacion de fuerzas. 
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C) La eliminacidn de la estructura militar. 

D) La verificacién de estas actividades por Naciones Unidas. 

Segiin lo previsto, originalmente para enero de 1994 deberia 

haber quedado reducido a la mitad del total estimado del 

ejército salvadorefio. 

Al presentarse demoras en el acuerdo de paz, Naciones Unidas 

decidié ampliar el mandato del ONUSAL, asi como sus funciones 

de observaci6n ya no sélo militar , sino de policia también. Se 

creé wna Comisién Nacional para la paz, que coordinaria el 

problema de las tierras, de !a Policia Nacional civil, y de 

depuraci6n de las Fuerzas Armadas. 

El problema de la regularizacién de la tierra se complicé ya que 

la distribucién era muy desigual, los tenedores reclamaban que 

se les dieran los apoyos financieros suficientes para poder 

comprar tierras, como condicién para ser desalojados. Este era 

uno de los principales medios de reintegracién, ya que la 

economia salvadorefia es predominantemente agricola. Al no 

solucionarse satisfactoriamente, se comenzaron a dar las tomas 

de tierra y el inicio de los procedimientos judiciales. 

Por otro lado se empezé a ver obstaculizado el proceso de paz 

por todas las interpretaciones erroéneas que se virtier6n por las 

partes, dando lugar a las violaciones de los acuerdos como 

medida justificativas al no cumplimiento de la parte contraria. 
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Finalmente se determin6 que la superficie de tierras efectivas 

que estaban en disposicién de ser repartidas, y las partes 

aceptaron, a pesar de mencionar la inconformidad que tenian 

por el tamafio de los predios. 

A pesar de la aplicaci6n tardia de lo convenido en el acuerdo de 

paz, de las continuas demoras y de las extensiones de plazo 

para la ONUSAL, el proceso de pacificaci6n fue avanzado 

aparentemente, 

Uno de los principales problemas con los que se toparon, fue la 

necesilad de apoyo econémico para el seguimiento de los 

acuerdos de paz. La creacién de nuevas instituciones, la 

reintegraci6n de los excombatientes y la rehabilitaci6n de toda 

su infraestructura requiere de fondos importantes que la 

econornia salvadorefia no dispone para Ievarlos a cabo de 

manera simultanea. 

El apoyo de la comunidad internacional se hizo indispensable, 

“La conclusi6n satisfactoria de este proceso de paz, solo podra 

lograrse si se obtiene el financiamiento necesario"37 

La participacion de terceros estados ajenos a la controversia fue 

requerida para que las negociaciones se materializaran. Dentro 

de Jos acuerdos més significativos durante el proceso de 

  

37Ibidern 
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pacificacién destaca el firmado en la ciudad de México el 16 de 

enero de 1992 entre el gobierno de el Salvador y el Frente 

Farabundo Marti para la Liberacién Nacional, en donde se 

reafirrnaba: "El propésito de terminar el conflicto armado por la 

via politica al mds corto plazo posible, impulsar la 

democratizacion dél pais, garantizar el irrestricto respeto a los 

derechos humanos y reunificar a ta sociedad salvadorefia"38 

Otra participaci6n importante de nuestro pais en este proceso 

de pacificaci6n fue el haber convenido la creacién de la 

Comisién de la Verdad, integrada por tres personas designadas 

por el Secretario General de las Naciones Unidas y teniendo a su 

cargo la investigacién de graves hechos de violencia ocurridos 

desde 1980, cuyas repercusiones sobre la sociedad son 

trascendentales y requieren del conocimiento piblico de la 

verdad. . 

Esta comisi6n se form6 antes de los acuerdos de Chapultepec y 

también fue firmada en la ciudad de México , pero con fecha 27 

de abril de 1991. 

Como resultado de los esfuerzos mds sobresalientes de la 

comunidad internacional, especificamente de la Organizaci6n de 

Naciones Unidas, se encuentra el proceso de pacificacion de El 

Salvador que tenia una historia de doce afios de lucha y mas de 

75,000 victimas de guerra. 

  

38tbidem 
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Los observadores de Naciones Unidas realizaron tareas, que 

fueron desde el respeto a la cesacién del fuego, como sucede en 

todas partes, hasta los orientadores expertos en desarrollo 

econémico, desarrollo social y derechos humanos. 

Por otro lado, el trabajo realizado en materia de consolidaci6én 

de la paz fue muy importante al grado de que la ONUSAL 

seguia teniendo amplias facultades de supervisién en lo que 

respecta a derechos humanos de un Estado soberano. 

La ONUSAL es uno de los mas claros ejemplos de operaciones 

multidisciplinarias en funci6n de la paz, las tareas que enfrenta 

la Organizacion no s6lo son de observacién y de supervisién de 

treguas. 

La aplicacion de muchas de las medidas negociadas entre las 

partes se vieron seriamente amenazadas durante el transcurso 

del proceso, nadie olvida las ejecuciones sumarias que se 

lievaron a cabo por grupos armados ilegales, que hacian 

recordar los asesinatos de la guerra civil y hacian pensar en un 

retroceso. Sin embargo, los logros alcanzados por el personal de 

Naciones Unidas generaron la confianza suficiente para llegar a 

nuevos acuerdos y continuar con el arduo proceso de 

pacificacion. 
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La importancia fundamental del proceso salvadorefio es el 

trabajo integral realizado por la Organizaci6n en obtener la 

solucién total a los problemas de esta regién. La intervencién 

de Naciones Unidas en actividades, antes consideradas poco 

relacionadas con el problema de la paz, ha sido pieza 

fundamental para avanzar en este proceso. 

El gran conflicto interno, que desemboca en las hostilidades, 

muchas veces es producto de la desigualdad, de los atropellos, 

de la injusticia, de la diferente forma en la que las instituciones 

trabajan y en la legitimidad de los gobernantes en turno. 

Fl destrabar este tipo de controversias requiere de tareas que 

son mAs complejas que la de observaci6n y verificaci6n. Es tan 

importante poner los medios para obtener el cese de las 

hostilidades, como los trabajos de consolidacién de la paz. 

Cuando a un conflicto se le da una soluciédn que no entrafie e 

involucre a todas las partes de la sociedad, dificilmente se 

obtendra una solucién definitiva, por lo que la problemdatica 

seguiria latente y con peligro de estallar nuevamente. 

La misién de la ONUSAL preparé su finalizaci6n de mandato 

para el 30 de abril de 1995, sin embargo las funciones de 

verificacién y de buenos oficios continuaron para asegurar una 

paz duradera. 
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Las reformas al sistema judicial, el acatamiento irrestricto a las 

recomendaciones de la Comisién de la Verdad, los programas de 

reintegracién, en particular el de la trasferencia de Ia tierra han 

ido avanzando, pero lejos esta de haber quedado consolidado. 

Las labores de consolidacién de la paz deben de mantenerse, y 

es aqui en donde el trabajo de una nueva Diplomacia 

Preventiva tiene su campo natural para desarrollarse a manera 

preventiva, y en su defecto de consolidacién de la paz en los 

conflictos. 

1V.13 NICARAGUA 

El punto importante en el caso de Nicaragua es determinar si la 

pacificacién entre enemigos, la eleccidn popular de un nuevo 

gobierno, y el poner una estrategia que ponga fin a la guerra 

civil solucionara de manera definitiva las controversias. 

Es un hecho indiscutible que las medidas tomadas en orden a 

una pacificaci6n como lo fueron el desarme, la reconciliaci6n y 

la reinserci6n de grupos armados a la vida civil, son suficientes 

para poner fin al conflicto. 

Es una realidad que nadie pone en duda que las negociaciones 

internacionales en este pais siguen siendo necesarias: las 

negociaciones entre bandos enfrentados militarmente, y las 

realizadas entre el gobierno y los partidos politicos han 

119 

 



  

generado en una pacificaci6n sostenida pero no totalmente 

consolidada. 

A pesar de que los sandinistas perdieron las elecciones, su 

influericia en Areas claves como ejército , poder judicial y en 

limitaci6n a las reformas constitucionales nos indican que la 

desintegracién de los mismos todavia esta por verse. 

Los cambios esperados en el orden constitucional no se han 

dado dentro de los primeros 4 afios de gobierno post- 

sandinista (como se les suele denominar). 

La transici6n, para haber salido de una guerra civil a través de 

la negociacién en acuerdos internacionales, exigis que los 

gobiernos subsecuentes fueran pacificadores y dieran las 

suficientes garantias para la recomposicién de las fuerzas 

politicas. 

De acuerdo con Ronsfeld , la complejidad de una guerra como la 

nicaragiiense radica en que forma parte de una expresién 

ideolégica internacional. 

Este caso es un buen ejemplo para mostrar los distintos 

sectores en que la negociacién internacional debe 

desenvolverse para lograr la pacificaci6n inmediata, en el plano 

local e internacional. 
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La actuacién a nivel internacional acerca del conflicto produce 

efectos a nivel local, que entienden que los problemas de su 

pais son un problema para los demas. 

En el caso nicaragtiense los sandinistas como actores 

dominantes pierden las elecciones y pierden su _posici6n 

anterior, ya que el nuevo gobierno nacido por via del 

electorado es de signo contrario al sandinista, por lo que la 

fraccién sandinista buscé bloquear al gobierno nuevo con 

acciones legislativas, forzando a celebrar un pacto por el cual no 

se pudieran cambiar las leyes sandinistas. 

Es por esto que el gobierno resultante de las elecciones sea un 

gobierno bajo custodia sandinista, en donde la recomposicién de 

las fuerzas politicas sea todavia incierta . En la batalla por no 

perder el control de las acciones gubernativas se fijan estos 

candados, pero que a la larga sélo traen repudio y dificultades 

para su recomposicién a la vida civil. 

El proceso pacificador no alimenta la recomposicién de las 

fuerzas politicas de forma automatica, de ahi que se produzcan 

estancamientos. El hecho de que se de un cese del fuego ,no 

significa que toda la controversia este resuelta, este es el 

primer paso , pero de igual importancia son los demas para 

obtener una solucién permanente y no a intervalos. 
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La pacificaci6n inconclusa no sdlo no facilita el crecimiento 

econdémico, ni mejora las condiciones de su poblacién, sino que 

deja en un estado Iatente la posibilidad de estallido bélico en 

un futuro inmediato. 

Esta es la razén por la cual el gobierno pierde credibilidad, y 

puede Hegar a perder legitimidad. Ei mal manejo de la 

pacificacién ha provocado que las fuerzas que llevaron al poder 

sean las mismas que estén pidiendo su renuncia, porque las 

reformas requeridas para afianzar un nuevo gobierno son 

bloqueadas por el mismo gobierno. 

La pacificaci6n integral que se pretende incluye, no sélo los 

aspectos militares, sino también politicos, econémicos y sociales. 

El desarrollo de un plan como éste requiere de un desarme, de 

reduccién de efectivos militares, de retiro de éstos en algunas 

zonas, y sobre todo la reincorporacién de los militares a la vida 

civil. 

Dentro de las concesiones sociales para una paz duradera. son 

las concesiones de tierra, créditos para viviendas, y apoyos 

monetarios para que las secuelas de la guerra se reduzcan. 

En el aspecto politico se encuentra la redefinicién de las 

relaciones de los civiles con los militares, y el establecimiento © 

de un Estado de Derecho. 
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De acuerdo a una pacificaci6n técnica en el caso de Nicaragua se 

encuentran las comisiones internacionales que coadyuvan en el 

asesoramiento para la nueva organizaci6én. Segan Lara “la 

pacificaci6n en este sentido implica no una desactivacién del 

conflicto politico, sino un desarme fisico del mismo" . 

El gobierno en esta etapa administra el proceso de pacificacién, 

pero no gobierna, ni toma partido. 

En el caso particular sobre Nicaragua Ja pacificacién impuesta 

es limitada, ya que el gobierno no ha sabido colocarse a una 

distancia prudente de los actores armados. Como menciono 

anteriormente la pacificaci6n se torna mas complicada al ver 

que el mandato del electorado se ha obstaculizado por la 

timidez con la que el gobierno actia, ante las limitaciones de 

carActer constitucional impuestas por los sandinistas antes de 

entregar el poder. Es por esto que no cesan las criticas al 

gobierno en donde se acusa de apoyar més a los sandinistas, 

que a los antisandinistas que ganaron las elecciones en 1990. 

Antes de cumplir con el mandato otorgado por el electorado, es 

necesario el de administrar la paz, y una vez logrado esto se 

procede a cambiar el régimen politico por aquél que la 

poblaci6n impuso con su voto. 
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LOS INCENTIVOS INTERNACIONALES DE LA PACIFICACION EN 

NICARAGUA 

Los organismos internacionales ofrecieron sus estructuras, 

para verificar y financiar todos los acuerdos relativos al 

desarme, y a la bisqueda negociable de una solucién pacifica. 

Sin embargo, la pacificacién en este pais sera fragil mientras no 

se sustente a nivel constitucional, aunque se mantenga 

indefinidamente el estado de negociacién, ya que no se puede 

hacer cumplir. 

La importancia de las misiones de observaci6n de Naclones 

Unidas cobra fundamental importancia para poner fin a la 

violencia. El proceso de pacificacién nicaragtiense esta lejos de 

haberse terminado. 

La reacciones de que organismos internacionales participaran 

de nuevo en la verificaci6n de los acuerdos alcanzados fueron 

rechazadas por los sandinistas y por parte del gobierno. 

Para 1993 se descubri6é la existencia de documentaci6n, que 

revelaban la presencia de una red terrorista en Managua. 

Las principales trabas existentes seguian siendo las mismas: 

por un lado el reordenamiento del Poder Judicial, y por otro la 

cuesti6n de la propiedad. 
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La realidad nicaragiiense hoy en dia, es que sigue siendo un 

problema no solo para sus nacionales , sino para toda la regién. 

El estado actual de los acontecimientos nos hace pensar, sin 

tomar una visi6n pesimista de las cosas, que el proceso de 

pacificaci6n en Nicaragua est4é muy lejos de haberse 

consolidado, y que los actores militares involucrados siguen 

confrontados de alguna manera. 

La utilizaci6n de una Diplomacia Preventiva para conflictos de 

esta naturaleza se torna primordial para evitar de nuevo una 

confrontaci6n bélica. La posibilidad de que se reanuden las 

hostilidades es latente: si esto llegara a producirse, la labor 

pacificadora se veria seriamente complejizada y volveria a 

empezar de cero. 

Los organismos regionales son los que en primera instancia 

deben-intervenir para resolver la controversia, su oportuna 

participacién habra de sentar las bases para su pronta soluci6n, 

y en el caso de que no tuvieran los resultados deseados, se 

necesitaria la intervencién de Naciones Unidas como ultimo 

recurso. 
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Vv. LA CREACION DE UN SISTEMA GLOBAL DE 

SEGURIDAD COOPERATIVA 

El fin de la guerra fria ha creado la oportunidad para cambiar 

la forraa en que las naciones abordan los asuntos de la guerra y 

la paz. Las nuevas relaciones han preparado el camino para el 

tratamiento cooperativo de los temas de seguridad , basado en 

limitaciones mutuas de armamento y mantenimiento 

multilateral de la paz. La transicidn que se propone se organiza 

en varias fases clave para proporcionar confianza en el 

sistema. Primero, las naciones participantes adoptarian el 

compromiso explicito de crear un sistema cooperativo de 

seguridad, y discutiran las formas de cooperacién. Después, 

adoptarian medidas para construir la confianza en el sistema. A 

continuacién, reducirian su capacidad de intervencién militar, 

ampliando y poniendo a prueba el sistema. Finalmente, 

limitarian el papel y la capacidad de sus fuerzas armadas a la 

defensa nacional y al mantenimiento multilateral de la paz. 

Los principales beneficios serian la no proliferaci6n nuclear y la 

prevencién de nuevos enfrentamientos entre las 

superpotencias, con sus efectos concomitantes. Si existiera un 

sistema de este tipo, podria haberse parado la guerra en 

Yugoslavia. Aunque las perspectivas de una cooperacién 

internacional de largo alcance en asuntos de seguridad parecen 

débiles, si un movimiento popular demandara_ la 

desmilitarizaci6n y recortes importantes de los gastos militares, 
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los lideres mundiales no tendrian mas remedio que cooperar y 

dar los primeros pasos hacia el fin de la guerra. 

Durante siglos los Estados se han ocupado de las materias de 

seguridad unilateralmente o a través de alianzas militares 

partidistas, utilizando la guerra como instrumento de poder y 

adquiriendo toda la fuerza, mas poder, riqueza o seguridad . 

Ahora tenemos la oportunidad casi Gnica para modificar los 

acuerdos internacionales sobre paz y seguridad. Las relaciones 

amistosas entre las naciones més poderosas, la disminuci6n de 

la tolerancia ante el uso de la fuerza y la decreciente utilidad 

de la guerra como instrumento de poder han abierto el camino 

para un enfoque cooperativo de seguridad, basado en 

limitaciones mutuas en armas y el mantenimiento multilateral 

de la paz. En un sistema de seguridad cooperativa, no significa 

que las naciones renunciarian definitivamente al uso de la 

fuerza como un instrumento politico, sino que acudirian en 

mutua ayuda en el caso de amenaza y conjuntamente 

decidirian los pasos a seguir. 

Este sistema de seguridad cooperativa evitaria que se renovase 

el modelo de carrera armamentistica y guerras entre grandes 

potencias (vigente desde hace siglos) y establecerfa el régimen 

mas fuerte posible para prevenir la difusién de las armas 

nucleares. Contribuiria a desactivar y resolver los conflictos 

regionales, a fortalecer las  instituciones democraticas 
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emergentes y a ahorrar cientos de miles de millones de délares 

al afio en todo el mundo. En general, un sistema de seguridad 

cooperativa haria que el mundo emprendiera el camino que 

conduce al fin de la guerra. 

En concreto, abolir la guerra, requeriria el rechazo de la 

violencia como instrumento de poder. Un sistema de seguridad 

cooperativa alimentaria, apoyaria y reforzaria, ensefiaria y 

garantizaria un cambio ético de este tipo, del mismo modo que 

una serie de instituciones politicas y sociales vienen sirviendo 

desde hace siglos para conservar la cultura y los valores que 

impiden la vuelta a los  sacrificios humanos, o mas 

recientemente a la esclavitud. Vivir en un entorno de seguridad 

cooperativa permitiria que la gente fuera consciente de todo el 

horror que supone el exterminio humano masivo. De lograrse 

su implantacién, un sistema de seguridad cooperativa haria 

impensable que las sociedades humanas utilizarian la guerra 

como forma de obtener fines politicos o econdémicos. 

Estas ideas son un esfuerzo por desarrollar un sistema de 

seguridad cooperativa que llevaria al mundo hacia el objetivo 

de abolici6n de la guerra. 
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V.1 CONDICIONES PARA ADOPTAR UN  ENFOQUE 

COOPERATIVO 

Los peligrosos y costosos efectos de perpetuar el actual sistema 

militar pueden evitarse si se toman con rapidez medidas para 

explorar un enfoque cooperativo de la seguridad. 

El esencial requisito previo para la creacién de un auténtico 

sistema de seguridad cooperativa es el compromiso 

generalizado con dos principios de no violencia: 

A) La resolucién no violenta de los conflictos. Los conflictos 

deben de resolverse mediante conversaciones, negociaciones y 

otros medios no violentos, y no con el uso de la fuerza armada 

0 de Ia violencia. 

B) La defensa no ofensiva debe mantenerse y utilizarse la 

fuerza armada tnicamente en el grado minimo necesario para 

defenderse y disuadir de los usos no defensivos de la fuerza, y 

por el contrario nunca debe utilizarse para tratar de alcanzar 

otros fines politicos o econdmicos. 

A medida que se han ido extendiendo las instituciones 

democraticas, los postulados acerca de comd se han de 

solucionar los conflictos han ido adquiriendo cada vez mas 

importancia. La mayoria de las naciones industriales se han 

comprometido verbalmente a no usar la fuerza armada para 
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alcanzar fines politicos, sino sélo para defenderse y para 

disuadir a otros del uso de la fuerza. Estados Unidos y muchas 

naciones del Tercer Mundo, sin embargo, estan gobernados aun 

por élites que favorecen, mas o menos abiertamente, una forma 

nacionalista de la forma tradicional de la guerra justa. 

Consideren que siempre que los medios sean proporcionados a 

los fines, es moralmente aceptable e incluso conveniente 

utilizar la fuerza armada para favorecer a los intereses de la 

propia naci6n a expensas de otros. 

Para establecer un sistema de este tipo se podia iniciar un 

proceso escalonado de cambio interactivo de valores e 

instituciones, que partiera de los valores e instituciones 

internacionales vigentes, y fortaleciera después de la forma 

gradual el compromiso con Ja defensa no ofensiva, mejorando al 

tiempo la maquinaria internacional para el mantenimiento de 

la paz y generando la confianza en ambos. 

V.2 UNA TRANSICION PAULATINA QUE GENERE 

CONFIANZA 

La transicién que aqui se propone para desarrollar un sistema 

de seguridad cooperativa esta organizada en torno a unas fases 

clave en la generacién de confianza en el propio sistema. En 

primer lugar, las naciones participantes se comprometerian 

explicitamente con la creacién de un sistema de seguridad 
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cooperativa y desarrollarian directrices para la cooperacion. 

Después adoptarian medidas para generar  confianza 

Posteriormente, una vez creada fa suficiente confianza, 

reducirian su capacidad para la intervenci6n militar unilateral 

o los ataques fronterizos, extendiendo y poniendo a prueba el 

sistema en desarrollo. Por ultimo, una vez que hubieran 

adquirido una sdlida confianza en el sistema, limitarian la 

funcién en las capacidades de sus fuerzas armadas para 

confinarlas aja defensa territorial nacional y al mantenimiento 

multilateral de la paz. 

V.3 COMPROMETERSE A CREAR UN SISTEMA DE 

SEGURIDAD COOPERATIVA 

Para poner en marcha un sistema global de seguridad 

cooperativa, algunas o todas las naciones industriales mas 

poderosas del mundo, y algunas grandes naciones en vias de 

desarrollo, anunciarian ptiblicamente que se comprometen a 

realizar un esfuerzo de buena fe para crear un sistema de esas 

caracteristicas. Al principio, las naciones participantes 

especificarian conjuntamente ciertas violaciones notorias y 

violentas del derecho internacional: en primer lugar actos de 

agresidn internacional y genocidio ante las cuales cabria dar , 

en términos generales, una respuesta militar multilateral, como 

(altima instancia) ya que los encargados de resolver los 

conflicto en primera instancia serian los organismos regionales. 

Al mismo tiempo, fos  participantes mantendrian 
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explicitamente abierta la opci6n de responder unilateralmente 

a una provocacién, de la misma forma en la que podrian 

haberlo hecho en el pasado, aunque sélo después de haberlo 

realizado un esfuerzo de buena fe para organizar una respuesta 

multilateral. 

Para asegurarse mutuamente y ante otros el caracter no 

partidista y fomento de la paz de las posibles intenciones 

multilaterales, los participantes acordarian una serie de 

directrices que limitarian de forma estricta uso de la fuerza 

para poner fin y prevenir la guerra (y otros actos comparables 

a la violencia masiva). 

Para protegerse de los usos partidistas de la fuerza, utilizarian 

la maquinaria existente de la ONU para organizar acciones 

multilaterales, y exigirian una mayoria cualitativa en el organo 

decisorio correspondiente para autorizar el uso de la fuerza, 

por ejemplo 13 0 14 votos favorables de los 15 miembros del 

Consejo de Seguridad. Ademds, para evitar un respaldo 

meramente nominal (como el que obtuvo Estados Unidos para 

iniciar la guerra contra Irak), se fijarian unos requisitos en 

cuanto a la composicién de tas fuerzas actuantes. Por ejemplo, 

podria permitirse que las grandes potencias juntas enviaran 

como maximo la mitad de las tropas que intervengan en la 

accién, siendo compartido el mando militar y la toma de 

decisiones politicas. 
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Los socios fundadores del plan cooperativo invitarian a todas 

las demas naciones a unirse a su compromiso con la defensa no 

ofensiva y el mantenimiento multilateral de la paz. Cabria a 

esperar que el numero de naciones que se incorporan al 

régimen cooperativo fuera cada vez mayor, de la misma forma 

de que hay naciones que siguen firmando y ratificando 

diversos acuerdos de control armamentistico. 

Més avanzado el camino hacia el sistema de seguridad 

cooperativa en funcionamiento, los participantes debatirian, 

como responder ante los conflictos étnicos, las guerras civiles y 

el terrorismo o la guerra de guerrillas dentro de las naciones, 

problemas de violencia que implican muertes menos masivas 

que la agresién internacional o el genocidio. 

La accién multilateral para poner fin a la violencia intermitente 

exige prestar una especial atencién para asegurarse de que la 

intervencion no es partidista y no conduce, pese a las mejores 

intenciones, a un derramamiento de sangre mayor que el que 

se produciria sin ella. La conflanza en la capacidad de la 

comunidad internacional para respetar normas no partidistas y 

reducir al minimo la muerte y la destruccién dnicamente podra 

generarse con la realizacion con éxito de las intervenciones de 

este tipo y el debate de casos hipotéticos e histéricos (es la 

ausencia de esta experiencia lo que hace del conflicto de 

Yugoslavia sea un reto). 
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Las actividades de la primera fase destinadas a establecer el 

marco y los objetivos del enfoque cooperativo de la seguridad 

sacarian a la luz la ambivalencia oculta que existe en torno al 

uso legitimo de la fuerza, estimulando el debate sobre la 

defensa no ofensiva y fomentando el apoyo de esta. Ello 

reforzaria las iristituciones democraticas emergentes y 

probablemente contribuiria a disuadir o evitar algunos actos 

de agresion y de violencia civil. 

PRIMERAS REDUCCIONES DE FUERZA, INDUSTRIAS Y 

EXPORTACIONES PARA GENERAR CONFIANZA. 

En la segunda fase las naciones cooperantes darian los primeros 

pasos para genera confianzd, pasos destinados a reducir las 

fuerzas armadas, limitar las exportaciones de armas y situar a 

las industrias de defensa en una pauta de contencién. Estos 

recortes exigirian que cada nacién explorara su propio 

compromiso, asi como el de las demas naciones, con la defensa 

no ofensiva y el mantenimiento multilateral de la paz. 

La forma mas efectiva de promover el respaldo mundial de la 

seguridad cooperativa en estas primeras etapas serian que los 

participantes adoptasen un conjunto de medidas que 

combinaran las reducciones de alcance global en Jos arsenales 

de armas, con el establecimiento de los limites sobre la 

produccién y exportacién de armas. 
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La segunda fase generaria la confianza en el compromiso de las 

naciones participantes con la defensa no ofensiva y el 

mantenimiento multilateral de la paz, pero sin limitar de forma 

significativa las opciones existentes hoy para una acci6n militar 

unilateral. 

LIMITAR LAS OPCIONES PARA UNA INTERVENCION 

UNILATERAL A GRAN ESCALA 

Las naciones con mas poderio militar emprenderian nuevas 

reducciones de armas y reestructuraciones que impedirian las 

formas mAs ambiciosas de intervencién unilateral, y que 

aumentarian, en igual medida, la dependencia de una acci6n 

internacional cooperativa. 

COMPLETAR LAS REDUCCIONES GENERALES ORIENTADAS A LA 

DEFENSA Y REESTRUCTURAR 

La Ultima fase de la creaci6n de un sistema de seguridad 

cooperativa implicaria nuevas reducciones en las fuerzas 

armadas nactonales, limitandolas a fuerzas de defensa 

territorial (policia de fronteras, fuerza de defensa aérea, 

guardacostas y guardias nacionales), que se complementarian 

con pequefias fuerzas de intervencién rapida para apoyar la 

defensa territorial y participar en las operaciones de la ONU. Al 

final de esta fase, las fuerzas de intervencién de las grandes 

potencias, como fa de otras naciones , se limitarian a varias 

135 

 



  

divisiones de tropas de tierra y varios clentos de aviones de 

combate. Esta fase s6lo se pondrias en marcha después de una 

amplia experiencia que tuviera éxito en la resoluci6n no 

violenta de conflictos y el mantenimiento multilateral de la paz, 

y s6lo después de que todas las naciones que actten poseen 

armas nucleares o grandes arsenales de armas convencionales 

se hubieren convertido en socios de la cooperaci6n. 

La idea es que ningun pais tenga los medios de atacar a otroa 

gran escala o impunemente, la comunidad de naciones podria 

desplegar unas fuerzas conjuntas muy superiores a fas de 

cualquier nacién sola, y sus fuerzas combinadas tendrian 

capacidad para poner fin a derramamientos de sangre masivos 

en cualquier guerra civil o conflicto étnico importante. 

La prohibicién sobre la produccién y exportaci6n pondria fin a 

la competencia tecnoldgica en sistemas armamentisticos 

ofensivos y reforzaria atin mas la confianza en el compromiso 

de todos los participantes con la seguridad cooperativa. Crearia 

un panorama casi fijo de fuerzas armadas mundiales en el que 

resaltarfian de inmediato las iniciativas que tomara cualquier 

naci6n hacia el rearme , que provocarian asi un decisivo 

rechazo internacional. 
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BENEFICIOS A CORTO PLAZO 

Un sistema de seguridad cooperativa conduciria a un futuro 

desmilitarizado en gran medida y a un mundo sin guerras. Las 

principales guerras serian impensables e impracticables, y las 

explosiones de violencia a gran escala serian escasas y 

rapidamente sofocadas por las fuerzas de la ONU. 

Habria menos proliferaci6n nuclear, reduciria el riesgo de 

guerras convencionales, aumentaria la estabilidad y la 

seguridad, reduciria la militarizaci6n y deslegitimaria el uso de 

la guerra como instrumento de poder. 
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PREVENIR UNA NUEVA CONFRONTACION MILITAR ENTRE LAS 

GRANDES POTENCIAS 

Un sistema de seguridad cooperativa pondria fin a la 

permanente carrera de armas tecnolégicas entre las naciones 

mas grandes y ricas del mundo, y contribuiria a asegurar que 

estas naciones no reincidirian en el modelo clasico de carrera 

armamentistica y de guerra entre las grandes potencias. 

LA PREVENCION DE LA PROLIFERACION YLA CONFRONTACION 

DE LAS GRANDES POTENCIAS 

Si las grandes potencias se comprometieran a limitar su propia 

potencia militar en un sistema cooperativo las naciones del 

tercer mundo se unirian al sistema, fortaleciéndolo y 

impidiendo los tipos de proliferaci6n nuclear y convencional 

que habrian supuesto una amenaza global en el sistema militar 

vigente. 

OTROS BENEFICIOS 

Al reforzar las normas contra los usos no defensivos contra la 

fuerza, fortaleceria los valores y las instituciones democraticos 

y se volverian mas participativas y desarroliadas, y se 

ahorrarian cientos de millones de délares al afio. 
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Uno de los puntos fundamentales en los que creo que la 

diplomacia tradicional ha fallado es la de solucionar los 

conflictos a posteriori y no apriori como lo propongo en este 

trabajo. 

La Diplomacia Preventiva es el mecanismo idéneo para poder 

anticipa, 0 prevenir las controversias que se suscitan entre los 

Estados, de manera que los esfuerzos diplomaticos se realicen antes 

de que el conflicto estalle. 

Las ventajas de tener un sistema de alerta temprana para la solucion 

de conflictos ayuda a evitar no sdlo el derramamiento de sangre 

indtil, sino a su pronta solucién, ya que el campo de negociacién es 

mucho mas amplio asi como los recursos, para la solucién pacifica de 

las controversias. 

Se ha operado mds sobre los efectos que sobre las causas que 

motivaron la controversia, y esto contribuye a reducir las 

posibilidades efectivas de agregacion y operatividad de fuerzas 

disponibles para tales objetivos, y a nutrir de un clima de apatia y 

escepticismo en la opinién publica universal respecto a los problemas 

y conflictos internacionales, y a la posibilidad de construir eficaz y 

concretamente un ambiente de orden y progreso mundial. 

S6lo a partir de estas premisas se adquieren posibilidades de éxito 

yen el intento de armonizar las relaciones internacionales integrando 

gradualmente los intereses y las condiciones existentes de los paises, 
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para un progreso global, que reduzca las distancias entre los mismos, 

mantenga la estabilidad y la paz, abra mds caminos de cooperaci6n 

pacifica y siente las bases de un Derecho Internacional mAs 

preventivo. 

f 

v.4 CONFERENGIA SOBRE SEGURIDAD Y COOPERACION 

EUROPEA Y LOS CAMBIOS DE LA OTAN 

La aparici6n de un nuevo mapa europeo en razén de la 

disoluci6n det Pacto de Varsovia y de la Unidn Soviética, 

ocasiona la necesidad de adecuar los sistemas de defensa a las 

nuevas realidades. La manera con la que la OTAN ha 

respondido es a través de la invisibilidad de !a seguridad y el 

conservar un sistema de defensa comin. 

Los cambios acontecidos en: la Organizaci6n radican mas en la 

reducci6n de sus cuarteles y en mejorar la representacién de 

los Estados miembros. En lo que respecta a las autoridades 

militares de la Alianza, se crearon tres tipos de fuerzas que 

aseguran un mejor cumplimiento en sus tareas propuestas, 

comenzando por las fuerzas de reaccién inmediata que facilitan 

la capacidad de incrementar o disminuir las fuerzas en periodos 

de tiempo muy cortos de dos a diez dias, las fuerzas de reaccion 

que tardan de diez a treinta dias, y por Ultimo las fuerzas de 

defensa que constituye el grueso del ejército multinacional. 
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Ante los dltimos acontecimientos, la OTAN ha decidido aplicar 

un nuevo procedimiento conocido bajo el nombre de Fuerza 

Operativa Conjunta y Combinada, en donde permite la 

participacién de naciones que no pertenezcan a su organismo 

en tareas de mantenimiento de la paz. 

La base sobre la cual descansar4 la seguridad y la cooperaci6n 

es a través de la interrelacién de las instituciones entre todas 

las alianzas en el caso de Europa entre la OTAN y la Conferencia 

Sobre Seguridad y Cooperacién Europea, que tienen finalidades 

complementarias. La cooperacton necesaria se obtendra a partir 

de que las rivalidades y confrontaciones de los organismos 

internacionales se acaben, evitando asi una duplicidad de 

funciones. El principio que debe imperar en las relaciones 

internacionales es el de la subsidiariedad, en donde la 

organizaci6n que pueda aportar mayores beneficios, sera la que 

deba actuar en primer lugar. 

La ccordinacién entre las organizaciones internacionales 

universalistas como la ONU, no es un obstaculo para las 

organizaciones regionalistas. Los sistemas de seguridad 

colectiva entronizan también con la defensa colectiva, ya que 

en la rnedida de que la seguridad de un Estado éste relacionada 

directamente con la de otros contribuye a una seguridad 

internacional. 
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La ONU en el campo de la seguridad y de la paz internacional 

ha recurrido a otras organizaciones para salvaguardar la 

estabilidad mundial. La comunicacién con los organismos 

regionales ha permitido intercambiar experiencias y obtener 

mejores resultados en la solucién de los conflictos. En el caso 

particular de la OTAN ha manifestado su apoyo a todas las 

tareas preventivas de control de armamentos, desarme y 

mantenimiento de la paz. 

Un claro ejemplo de esta nueva actitud se ve reflejada en la 

participaci6n que tuvo en la antigua Yugoslavia, amparado en 

las resoluciones del Consejo de Seguridad de las Naciones 

Unidas. 

La Conferencia de Seguridad y Cooperacién Europea se formé 

con la intenci6n de superar gradualmente todas las diferencias 

de los paises pertenecientes a bloques opuestos, mientras que 

la OTAN se form6 como una organizacién de defensa colectiva 

de paises que compartieran principios y valores similares, sin 

embargo la colaboraci6n conjunta en instrumentos destinados 

al arreglo pacifico entre estas organizaciones puede dar buenos 

resultados, ya que no se compite o se duplican funciones, sino 

se intercambia informacion y asistencia. 

La Conferencia de Seguridad y Cooperacién Europea también ha 

acordado poner en practica medidas de prevencién de 
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conflictos, de desarme y de formas de solucionar las 

controversias por la via pacifica. 

El norabramiento de un Alto Comisionado para las minorias 

nacionales, la creacién de operaciones de mantenimiento de la 

paz auspiciadas por la Conferencia, y la posibilidad de solicitar 

ayuda a otras organizaciones internacionales son sintomas 

claros de lo que los documentos como el de Helsinki pueden 

aportar a la paz y a la seguridad internacional, en 

concomitancia de los principios de la Carta de las Naciones 

Unidas. 

La complementacioén idénea entre la Conferencia y la OTAN 

para el area europea es obtener la legitimidad politica que 

tiene la Conferencia en las acciones internacionales fuera de la 

zona del Atlantico Norte, y los medios y recursos necesarios 

para la seguridad que posee la OTAN. 

La OTAN a Io largo de su historia ha ido afrontando nuevos 

Tetos, el mas reciente el relativo a su ampliaci6n a Estados 

anteriormente considerados como enemigos con el fin de 

garantizar la estabilidad y la seguridad de todos los paises del 

area. La defensa comtin implica mejores relaciones de vecindad, 

de cooperacién, de consultas, de integracién pero por sobre todo 

de que los antiguos adversarios trabajen conjuntamente por la 

paz. 
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Los cambios realizados en las organizaciones son una muestra 

de que los sistemas siempre son perfectibles y se pueden liegar 

a compaginar en aspectos de seguridad y de paz, en donde la 

unanimidad en las decisiones sea considerada y no se convierta 

en el medio para que un Estado imponga sus objetivos. 
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CONCLUSIONES 

A lo largo de este trabajo, he tratado de desarrollar un marco 

que permita identificar cuales son los puntos estructurales,’ 

sobre los cuales todavia existe controversia. 

El Derecho Internacional Ptblico, es una de las ramas del 

derecho que evoluciona vertiginosamente, adaptandose a las 

nuevas realidades, por lo que es un derecho que requiere de la 

participacion decidida de todos los miembros que la conforman, 

ya que el debate y la discust6n son algunos de los medios que 

requiere este derecho para su perfeccionamiento. 

El hacer cumplir el Derecho Internacional, a través de 

organizaciones internacionales necesita de un grado de 

entendimiento y coordinacién que vaya mas alla de retorica y 

de la apariencia cooperativa. 

Lo que se pone en juego en los organismos internacionales no 

es simplemente el encontrar una formula que los permita 

coexistir pacificamente, sino que es una oportunidad para que 

los Estados tengan una mayor posibilidad de desarrollo no sdlo 

politico y social, sino también de caracter econémico. 

La globalizacién en el Ambito internacional, es ya una realidad, 

pocos son los Estados que todavia se mantienen fuera de este 

contexto mundial, y sdlo basta echaries un ojo para darse 
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cuenta del grado de desarrollo que experimentan como 

producto de su aislacionismo. 

Ante el nuevo milenio nos encontramos en una posici6n de 

certidumbre con respecto a las relaciones de los paises: la 

oportunidad de recuperar el tiempo perdido como consecuencia 

de la guerra fria existe, el tiempo de recoger los frutos que se 

han sembrado a Io largo de Jas altimas décadas aparecen. 

No faltaran los detractores del derecho internacional, que sigan 

sosteniendo que las relaciones en la comunidad internacional se 

siguen llevando por la ley del mas fuerte, y que lejos de tener 

la voluntad de cooperar, actéan tinicamente en funcién de sus 

propios intereses. Sin embargo aunque en verdad haya muchas 

cosas que modificar todavia en las relaciones internacionales, 

cierto es que se han superado muchas dificultades de Jos paises 

para relacionarse de igual a igual, y de esa manera contribuir a 

un mejor equilibrio. 

La Organizaci6n de Naciones Unidas asi como la existencia de 

los Organismos Regionales velan por los _ tratados 

internacionales suscritos por los estados, a fin de que se 

cumplan y se respeten de la manera en que fueron concebidos. 

La mejor manera de abordar una controversia comienza por el 

organismo regional a que pertenecen los involucrados, ya que 

éste mejor que nadie conoce su problematica e idiosincrasia. 
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En el supuesto dado de que la organizaci6n regional no pueda 

desarticular la problematica, sea por su dimensién o por la 

magnitud de los intereses en juego, solicitara la intervencit6n de 

Naciones Unidas para que conjuntamente se le de un cause 

pacifico al conflicto. 

La base sobre la cual se desarrollara el mecanismo que nos 

permita identificar la problematica presente de cualquier zona 

del mundo es la cooperacién de los sujetos del derecho 

internacional. Cuando se ponen en perspectiva las posibilidades 

de alcanzar el éxito total en Jo que a la paz y a la seguridad 

internacional se refieren, entendidas no sdlo a lo que los 

propésitos de la Carta de Naciones Unidas indican , sino a lo que 

preterido demostrar con el uso y desarrollo de la puesta en 

practica de la diplomacia en forma preventiva. 

A lo largo de la historia de la diplomacia, se ha recurrido a ella, 

como medio para alcanzar una soluci6n a una controversia ya 

manifestada, por lo que el objeto de este trabajo es recurrir a 

la diplomacia antes de que se desarroile el conflicto. 

Una vez que se ha desarrollado el conflicto, limita de manera 

importante el campo de accién que tienen los organismos 

internacionales a los que los estados pertenecen, relativos a 

obtener los acuerdos necesarios entre las partes involucradas 

para la ponerle fin al conflicto. 
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Generalmente cuando una controversia estalla bélicamente, sus 

consecuencias o efectos son muy diversos y atafien 

directamente a todos los ambitos, por lo que contrarrestar 

dicha situacién requiere de mucho mas tiempo, mas recursos, 

mas participacion de lo necesitado inicialmente en sus primeras 

manifestaciones de la controversia. 

No trato de ninguna manera de dilucidar que con la utilizacién 

de Ja diplomacia preventiva se van a acabar de tajo los 

conflictos internacionales, porque creo que el disentir es parte 

de la condici6n humana y de los pueblos, sin embargo 

considero la posibilidad real de evitar, en términos presentes, 

muchos conflictos no solucionados del todo y que amenazan con 

volverse a presentar, tal es el caso de El Salvador y de 

Nicaragua que desarrolle brevemente con anterioridad. 

Los cambios acontecidos en los ultimos afios son de una 

importancia trascendental a mi juicio en dos aspectos: por un 

lado el derrumbe de una de las ideologias que se disputaban la 

supremacia mundial a través de su poderio militar, dié lugar a 

una nueva concepcion de desarrollo, a una nueva concepcién de 

relacidn entre los Estados, pero por otro lado da lugar también 

a una diversificaci6n armamentistica de destruccion masiva en 

todas las nuevas republicas recién conformadas, por lo que el 

desarrollo de toda la teoria preventiva se vuelve 

imprescindibie y oportuna. 
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Aunque no se vislumbre hoy la posibilidad de un estallamiento 

bélico de caracter mundial (algunos autores lo han denominado, 

como la guerra total por el grado de devastaci6n que 

representa), no hay cabida para demeritar cualquier sintoma 

que pueda representar una amenaza para la paz y la seguridad 

internacional. 

Cuando por las circunstancias aparentes, hacen pensar en la 

gestacién de una controversia , los funcionarios encargados de 

aplicar la teorfa preventiva, haran saber a las partes de los 

resultados dafiosos si contintan en su postura original. La 

manera de hacerlo es a través de la llamada teoria de juegos, 

ya que est4 manifiesta matem4ticamente los resultados 

posteriores de las conductas seguidas por los Estados en 

conflicto, por medio del manejo de las probabilidades y de 

supuestos. 

Las teorfas de juegos han tenido aplicacién en esferas 

econdémicas, pero su instrumentacién ha sido también empleada 

en la esfera militar, en particular en las areas estratégicas de 

combate de tropas, en donde su funcién de utilidad ha sido 

constatada plenamente. Yo me pregunto porqué no aplicarlo a 

las relaciones internacionales en aras de la paz y de la 

seguridad. 
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CONCLUSIONES PRACTICAS 

A lo largo de este trabajo, he tratado de desarrollar un marco 

que permita identificar cuales son los puntos medulares sobre 

los cuales todavia existe controversia. 

El Derecho Internacional Piblico es una de las ramas del 

derecho que evoluciona vertiginosamente, adaptandose a las 

nuevas realidades, por lo que es un derecho que requiere de la 

participacién decidida de todos los miembros que la conforman, 

ya que el debate y la discusién son algunos de los medios que 

requiere este derecho para su perfeccionamiento. 

El hacer cumplir el derecho internacional, a través de 

organizaciones internacionales, necesita de un grado de 

entendimiento y coordinacién que vaya mas alla de retdrica y 

de la apariencia cooperativa. 

Lo que se pone en juego en los organismos internacionales no 

es simplemente el encontrar una férmula que los permita 

coexistir pacificamente, sino que es una oportunidad para que 

los Estados tengan una mayor posibilidad de desarrollo no sdlo 

politico y social, sino también de caracter econémico. 

La globalizacién en el Ambito internacional es ya una realidad: 

pocos son los Estados que todavia se mantienen fuera de este 

contexto mundial, y sélo basta echarles un ojo para darse 
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cuenta del grado de desarrollo que experimentan, como 

producto de su aislacionismo. 

Ante el nuevo milenio nos encontramos en una posicién de 

certidumbre con respecto a las relaciones de los paises, la 

oportunidad de recuperar el tiempo perdido como consecuencia 

de la guerra fria existe, el tiempo de recoger los frutos que se 

han sembrado a lo largo de las tiltimas décadas aparecen. 

No faltaran los detractores del Derecho Internacional, que sigan 

sosteniendo que las relaciones en la comunidad internacional se 

siguen llevando por la ley del mas fuerte, y que lejos de tener 

la voluntad de cooperar actéan Unicamente en funcién de sus 

propics intereses, Sin embargo, aunque en verdad haya muchas 

cosas que modificar todavia en las relaciones internacionales, 

cierto es que se han superado muchas dificultades de los paises 

para relacionarse de igual a igual, y de esa manera contribuir a 

un mejor equilibrio. 

La Organizacion de Naciones Unidas, asi como de los organismos 

regionales velan por los tratados internacionales suscritos por 

los Estados, a fin de que se cumplan y se respeten de la manera 

en que fueron concebidos. 

La mejor manera de abordar una controversia comienza por el 

organismo regional a que pertenecen los involucrados, ya que 

éste mejor que nadie conoce su problematica e idiosincrasia. 
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En el supuesto dado de que la organizacién regional no pueda 

desarticular la problematica, sea por su dimensién o por Ia 

magnitud de los intereses en juego, solicitard la intervenci6én de 

Naciones Unidas para que conjuntamente se le dé un cause 

pacifico al conflicto. 

La base sobre la cual se desarrollara el mecanismo que nos 

permita identificar la problemdtica presente de cualquier zona 

del mundo es la cooperacién de los sujetos del Derecho 

Internacional. Cuando se ponen en perspectiva las posibilidades 

de alcanzar el éxito total en lo que a la paz y a la seguridad 

internacional se refleren, entendidas no sdélo a lo que los 

propésitos de la Carta de Naciones Unidas indican, sino a lo que 

pretendo demostrar con el uso y desarrollo de la puesta en 

practica de la diplomacia en forma preventiva. 

A lo largo de la historia de la diplomacia, se ha recurrido a ella 

como medio para alcanzar una solucién a una controversia ya 

manifestada, por lo que el objeto de este trabajo es recurrir a 

la diplomacia antes de que se desarrolle el conflicto. 

Una vez que se ha desarrollado el conflicto, limita de manera 

importante el campo de accion que tienen los organismos 

internacionales a los que los Estados pertenecen, relativos a 

obtener los acuerdos necesarios entre las partes involucradas 

para ponerle fin al conflicto. 
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Generalmente, cuando una controversia estalia bélicamente, sus 

consecuencias o efectos son muy diversos y atafien 

directamente a todos los 4mbitos, por !o que contrarrestar 

dicha situaci6n requiere de mucho mas tiempo, mas recursos y 

mas participacién de lo necesitado inicialmente en sus primeras 

manifestaciones de la controversia. 

Las teorias de juegos han tenido aplicacién en esferas 

econémicas , pero su instrumentaci6n ha sido también 

empleada en la esfera militar (en particular en las areas 

estratégicas de combate de tropas), en donde su funcién de 

utilidad ha sido constatada plenamente. Yo me pregunto porqué 

no aplicarlo a las relaciones internacionales en aras de la paz y 

de la seguridad. 

Una vez que la teoria preventiva ha quedado desarroilada 

tedricamente, me gustaria ejemplificarla tomando en cuenta 

conflictos contempora4neos que nos permitan obtener un 

criterio objetivo para la aplicaci6n de la Diplomacia Preventiva. 

Los conflictos internacionales que tomaré en cuenta, varian en 

cuanto su ubicaci6n, desarrollo, problematica y finalizaci6n. No 

es mi intencién desarrollar pormenorizadamente cada uno de 

estos conflictos, ya que la importancia de este trabajo 

profesional radica en la prevencion, es decir la anticipaci6n del 

estallido. 
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Algunos de los casos de conflictos internacionales que voy a 

mencionar han tenido diversas formas de soluci6n, pero a mi 

juicio amenazan con volver a presentarse, por lo que la 

oportunidad de aplicar la Diplomacia Preventiva en estos 

momentos y en esas latitudes resulta de gran importancia. 

He querido desarrollar problemas internacionales que 

pertenezcan a idiosincrasias diferentes con el fin de demostrar 

que este mecanismo es aplicable a cualquier regidn del mundo 

y que no constituye un obstéculo para las organizaciones 

existentes. 

Por ser México nuestro pais, debemos tocar el tema de cuales 

son los conflictos internacionales mas cercanos que tenemos, 

para analizar desde esa perspectiva, que consecuencias puede 

acarrear ala seguridad colectiva de la regién , y por otro lado 

determinar que medidas son las pertinentes para evitar la 

reanudacién de las controversias. 

Partiendo de la idea de que la Diplomacia Preventiva cuenta ya 

en Naciones Unidas con un departamento encargado de seguir 

de manera detallada todos los acontecimientos mundiales, 

tendra una relaci6n conjunta y mucho mas directa con todos 

los organismos regionales, para ser un primer y definitivo 

bloque a la controversia internacional. 
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Este clepartamento coadyuvara también a respetar no sdlo los 

principios de la Carta de Naciones Unidas, sino al Derecho 

Internacional. Velara para que los Estados fundadores de la 

Orgariizacion no se conviertan en legisladores internacionales, 

en especial al Consejo de Seguridad, ya que su composicién es 

muy restringida. 

La actuaci6n de la Diplomacia Preventiva siempre estarA sujeta 

al respeto irrestricto del Derecho Internacional existente, ya 

que como toda Organizacién Internacional sus disposiciones 

juridicas son sometidas al Derecho Internacional. De cualquier 

manera no existe una contraposicién de lo establecido en la 

Carta de las Naciones Unidas con el Derecho Internacional 

general en lo que al mantenimiento de paz y de seguridad 

internacional se reflere; sin embargo, hay que evitar que el 

Consejo de Seguridad, como cualquier otro organismo 

internacional, realice procedimientos nuevos que no se 

encuentran contemplados expresamente ya sea por la Carta o 

por el Derecho Internacional y que ponga en riesgo la unidad 

de los miembros, al no estar todos de acuerdo en la forma de 

proceder del organismo, como producto de interpretaciones 

controvertidas que no cuentan con la aprobacién esperada. 

Uno cle estos casos fue el conflicto del Golfo Pérsico, en donde 

las fuerzas multinacionales estuvieron en su mayoria dirigidas 

y conformadas por tropas estadounidenses, siendo que por 

disposiciones de la Carta corresponde esa tarea al Consejo de 
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Seguridad y no a uno o a unos de sus miembros realizar las 

tareas de paz y de seguridad internacional. 

La guerra del Golfo fue una guerra que contd con la 

autorizaci6n de las Naciones Unidas, en especifico por el Consejo 

de Seguridad, pero no tuvo el control de las fuerzas y como 

consecuencia no tuvo la autonomia de las tropas para disponer. 

Aunado a la discutible direccién de los Estados Unidos en las 

fuerzas que intervinier6n en el conflicto del Golfo, quedan las 

preguntas sobre si la participacién tan entusiasta y decidida de 

algunos miembros permanentes del Consejo de Seguridad se 

debid a intereses estratégicos como lo es el petrédleo de Kuwait, 

o al interés de mantener la paz y la seguridad internacional. 

Dificilmente se podra tener una certeza definitiva respecto a los 

verdaderos intereses que motivaron a diversos Estados apoyar 

dichos procedimientos, pero lo que si podemos hacer es poner 

las garantias suficientes para que en casos de requerir el uso de 

la fuerza sean efectivamente compuestos los contingentes de la 

Organizacién por los Estados miembros, y no sdlo por unos 

cuantos, o mas bien dicho por uno sélo en particular. 

"El fin de la guerra fria ha creado lo que los observadores 

llaman un mundo bipolar, pero en realidad los Estados Unidos 
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no se encuentran en una mejor posicién para imponer 

unilateralmente la agenda mundial" 39 

Aparentemente su protagonismo en la esfera internacional ha 

crecido sin la presencia de la ex-Uni6n Soviética, sin embargo la 

capacidad para imponer sus determinaciones se ha vuelto mas 

difusa. Sus distinciones caracteristicas, basadas en su poderio 

ahora sin rival, han dejado de ser razones suficientes para 

aplicar sus postulados al resto del mundo. Entrados en el siglo 

XXI se consolidardn otras potencias y la competencia econdmica 

tendra. preeminencia sobre el poderio militar. 

Los exclusivos valores estadounidenses no son suficientes para 

crear la forma en que los estados se relacionan. 

La Diplomacia Preventiva organizard las actividades que 

considere necesarias para evitar que la controversias sigan 

desarrollandose. Dejaria en el desuso todos los’ conceptos 

diplomaticos coercitivos que durante mucho tiempo fueron la 

pauta a seguir. Sustituiria a los instrumentos politicos de las 

amenazas como estrategias para persuadir a los estados a 

cambiar, pero lo m4s importante: trabajaria permanentemente 

para que disminuyan las posibilidades reales de un conflicto, es 

decir, no participaré de manera plena hasta que la crisis se 

  

39 Kissinger,Henry. La Diplomacia, Editoral Fondo de Cultura Econémica, 
México,1995. p.806. 
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haya desatado su (trabajo recibe mayor importancia antes del 

conflicto y no después). 

Probablemente si se le hubiera dado la importancia requerida a 

lo que la teorfia de la Diplomacia Preventiva requiere para su 

aplicaci6n no hubiera sido necesario la llamada madre de todas 

las batallas, porque al identificar con tiempo suficiente y con la 

agudeza de un equipo de diplomdticos los problemas 

anexionistas de Irak contra Kuwait, se hubieran tomado 

medidas pertinentes, como el envio de tropas de Naciones 

Unidas debidamente equipadas que pudieran anticipar la 

futura invasion. Sé que es muy facil hablar de lo que se hubiera 

podido hacer cuando los hechos ya ocurrieron, sin embargo los 

recursos para negociar y para desarticular la controversia son 

mucho mas amplios antes de un conflicto bélico que después. 

Por otro lado, como consecuencias directas de la invasién, el 

Consejo de Seguridad determiné un conjunto de medidas 

obligatorias relativas a la reparaci6n de los dafios, demarcacién 

de fronteras y verificaci6n permanente de desarme y 

proteccién a las minorias. 

El goblerno iraqui, no estando conforme con las medidas 

aplicadas por el Consejo en (especial por la imposicién de la 

frontera), se reserv6 el derecho de reivindicarse lo que 

considera sus legitimos derechos territoriales, al considerar que 
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las medidas impuestas a su pais violaban su soberania e 

integridad territorial. 

Dichas actitudes nos indican que el conflicto del Golfo requiere 

todavia del permanente trabajo diplomatico; los origenes 

primarios del conflicto no se han solucionado del todo, lo que 

prueba que se corre el riesgo de que el conflicto aparezca de 

nuevo. Las constantes reticencias de los representantes de 

Bagdad con los representantes de Naciones Unidas encargados 

“ de la comisién de desarme ha Ilegado a tal grado, que han dado 

un ultimatum a los funcionarios estadounidenses para que 

abandonen el territorio, amenazando con derribar los aviones 

en los que hacen su labor de inspecci6n y reconocimiento. 

Es ahora en donde surge la necesidad de aplicar 1a Diplomacia 

Preventiva, enviando a los diplomaticos que no sean de 

nacionalidad estadounidense, porque para efectos de hacer 

cumplir las resoluciones del Consejo, no se requiere de una 

nacionalidad especifica. para que corroboren la circunstancias y 

puedan determinar cuales son los medios de solucién pacifica 

de las controversias que tengan mayores posibilidades de éxito 

a menor costo. 

El uso de estrategias respaidadas por amenazas , para el caso de 

un incumplimiento no es la salida al conflicto. La Diplomacia 

Coercitiva no da a la larga los resultados por todos esperados, 

no es suficiente ya el enfrentar al Estado transgresor del 
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Derecho Internacional con la l6gica de que el oponente actuara 

racionalmente, esto a quedado constatado en muchos conflictos 

internacionales y en especial en la crisis del golfo, los Iraquies 

no desistieron de su intento anexionista ni con la amenaza de la 

fuerza multinacional, por lo tanto debemos de dejar de pensar 

que con el uso de la fuerza militar es suficiente para acabar con 

un conflicto. 

La Diplomacia Preventiva en su estudio determina cudles son 

las caracteristicas individuales de cada conflicto, qué 

limitaciones tiene, cuales son las variables de interacci6n que 

tienen los involucrados, cual es la magnitud de las pretensiones 

y cual es su factor de credibilidad del oponente, para poder 

estar en condiciones reales de intervenir y de hallar 

conjurtamente una solucién negociada y justa, acabando en 

definitiva con las causas que mottivaron la controversia. 

El desarrollo de la teoria de juegos en estos menesteres es 

elemento importante, que ofrece a los diplomaticos obtener una 

mayor precision y certeza en el resultado de sus negociaciones, 

ya que otorga bases relevantes y cientificas sobre los futuros 

resultados en funcién de las probabilidades. 

Una oportuna intervenci6n diplomatica puede hacer cambiar el 

transcurso de una crisis: el mantener una postura intermitente 

y poco comprometida sélo genera mayor presi6n en las 

consecuencias que ésta pudiera desencadenar. 
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Como un requisito basico para poder actuar oportunamente, se 

requiere de un sistema de informacién fidedigno e imparcial 

que contemple desde factores psicolégicos internos y externos, 

que tengan una posible influencia en el comportamiento del 

agresor y del agredido, y que nos permita saber con exactitud 

la profundidad del problema y la manera de abordarlo. 

En los momentos de inicio de una controversia se tiene la 

ventaja de probar entre varias alternativas de solucién, que 

tengan la suficiente viabilidad como para ser consideradas y 

aplicadas a través del ensayo-error, lo cual permite tener un 

margen de rectificaci6n a las actuaciones de los organismos 

internacionales. 

EL SALVADOR 

La Diplomacia Preventiva entré en funcionamiento en la crisis 

salvadorefia cuando ésta ya se habia desatado, por lo que su 

efectividad se vio disminuida como consecuencia del tiempo 

necesitado para resolverlo. 

Las acciones emprendidas por la Organizacién de Naciones 

Unidas para el caso salvadorefio, se desarrollaron en tareas de 

asistencia en todos los aspectos. Las expectativas de solucion 

que se. crean, cuando fa Organizacién interviene de esta manera, 
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son muy amplias; sin embargo, el tiempo requerido para que 

empiece a dar resultados no es tan rapido como quisiéramos. 

Las labores de organizaci6n y de asesoramiento técnico 

relativas a obtener la paz y a consolidarla no son facileses ya 

que tienen que sortear muchos obstAculos que invariablemente 

se presentan. 

Las modificaciones hechas al sistema judicial salvadorefio en un 

principio no fueron suficientes; diplomaticamente se pudo 

haber anticipado que con las reformas realizadas no acabarian 

con el descontento de la poblacidn, en su manera de elegir a los 

jueces y a la negativa de éstos a renunciar como lo sugeria la 

Comisién de la Verdad. 

Por oto lado, los problemas de regularizaci6n de tierras no han 

quedado del todo resueltos: la inconformidad de los 

excombatientes de que no les han dado las tierras suficientes 

para reincorporarse de manera definitiva a la vida civil sigue 

en pie. 

Los esfuerzos de la comunidad internacional para apoyar los 

cambios realizados en El Salvador han rendido frutos. Eso es 

innegable, pero las tareas de pacificacién referidas a consolidar 

la estabilidad de este pais estan lejos de haber terminado. 
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El seguir pensando que un conflicto de esta naturaleza se 

resolveria exclusivamente con la _ participaci6n de los 

directamente involucrados, es ildgico. La participaci6n de los 

organismos internacionales, sea Naciones Unidas o cualquier 

otra organizacién, aumenta las probabilidades de solucion, pero 

la intervencién decidida de los paises de la regi6n hace que el 

proceso de pacificacion se construya sobre bases mas firmes y 

duraderas. 

La aplicacion de la Diplomacia Preventiva en esta regién del 

mundo sigue siendo indispensable si se quiere acabar 

definitivamente con la posibilidad de que el conflicto se 

desborde de nuevo; las tareas Hlevadas a cabo no sdlo por las 

organizaciones, sino por la comunidad internacional, han 

obtenido resultados por muchos no esperados, pero las tareas 

de corisolidacién de la paz deben seguir siendo prioritarias y 

la manera idénea para hacerlo es a través de la constante 

aplicacién de la teoria preventiva. 

NICARAGUA 

En la crisis nicaragiiense la participacién de la Diplomacia 

Preventiva ha sido aplicada un poco tarde. Si bien es cierto que 

ha colaborado en el proceso de pacificacién, siento que no se ha 

Hegado hasta las iltimas consecuencias. 
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Los grupos originalmente enfrentados no han _ sido 

desarticulados en su totalidad. Los sandinistas a pesar de 

perder por la via electoral, mantuvieron su influencia en zonas 

clave del gobierno, como el ejército y el poder judicial. 

Los cambios realizados en un primer momento carecieron de 

cambios a nivel constitucional y eso dificult6 en gran parte las 

tareas de consolidacién de la paz, comprendidas también dentro 

de los procedimientos de la tarea preventiva. 

El proceso de pacificaci6n nicaragiense no debe basarse 

Unicamente en aspectos militares y politicos, sino también en 

aspectos econémicos y sociales, que son de igual importancia _ 

que las anteriores a la hora de formarse y de desarrollarse una 

controversia. 

La reincorporaci6n de los militares a la vida civil también no 

est terminada; la distancia de los nuevos gobiernos resultantes 

de la finalizaci6n de la guerra con respecto a los grupos 

enfrentados no es Ja idénea. La Diplomacia Preventiva avizora 

que el conflicto no se ha terminado en definitiva, y el 

descontento de la poblacién se justifica al observar la timidez 

del gobierno que es resultante de su mandato. 

Si no se sustentan los acuerdos de pacificacion en rango 

constitucional no tendran la fuerza requerida, y vendran 
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inevitablemente, con el paso del tiempo, a fragilizar todos los 

acuerdos alcanzados via la negociacién internacional. 

Dadas las condiciones actuales el trabajo de la Diplomacia 

Preventiva se torna fundamental y con caracter permanente. 

La concurrencia de los organismos regionales es necesaria para 

fortalecer todos los acuerdos obtenidos y para coadyuvar con 

Naciones Unidas para encontrar una solucién que ponga fin en 

definitiva a todas las controversias suscitadas en esta naci6n. 

LA EX-YUGOSLAVIA 

La crisis yugoslava producto de los movimientos nacionalistas 

ha provocado una de las confrontaciones bélicas mas 

significativas y dafiosas para la comunidad internacional en los 

altimos afios. 

Las justificaciones esbozadas frecuentemente argumentan que 

ante la gran diversidad cultural existente entre los pueblos de 

Ja antigua Yugoslavia, la posibilidad de convivir pacifica y 

duraderamente era reducida. 

En sus inicios 1a organizaciOn politica en sus inicios era de una 

federacién compuesta por Eslovenia, Croacia, Serbia, Bosnia- 

Herzegovina, Montenegro y Macedonia. 
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Las diferencias existentes entre estas republicas respecto a su 

produccién se hicieron evidente al llevar la mayor carga las 

economias de Croacia y Eslovenia, por lo que aparecieron brotes 

nacionalistas. 

Con la aparici6én de las dos provincias auténomas serbias de 

Vojvodina y de Kosovo, la antigua Yugoslavia se convirtié en un 

conglomerado de ocho Estados con economias diferentes, unidos 

entre si sdlo para cuestiones de defensa nacional y de 

relaciones exteriores. 

Su punto de unién el lider Josip Broz (conocido como Tito), al 

morir deja a Yugoslavia en un estado de incertidumbre 

peligrosa que debié tomarse mas en cuenta. 

La participacion de la Diplomacia Preventiva hubiera detectado 

oportunamente el desarrollo de las controversias al constatarse 

la desintegraci6n yugoslava. 

A partir de que las repiblicas de Eslovenia y de Croacia 

declararon su independencia, las guerras civiles se desataron. 

La participacién de las Naciones Unidas Ilego tarde, siete meses 

después de que los conflictos habian brotado inicialmente; los 

despliegues preventivos que se realizaron tuvieron buenos 

resultados, ya que conocieren con anticipacion cualquier motivo 

que pudiera afectar la estabilidad de los acuerdos alcanzados. 
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La postura de los organismos internacionales ha sido de vital 

importancia para lograr el establecimiento de la paz en esta 

regién, sin embargo la implementaci6én de la Diplomacia 

Preventiva constituye hoy en dia una de las herramientas mas 

eficaces para evitar el resurgimiento de las controversias que 

dieron lugar al conflicto internacional de la Ex-Yugoslavia. Su 

implementaci6n actual en tareas de consolidaci6n y 

mantenimiento de la paz son prioritarias para mantener la 

seguridad de region. 

Los nacionalismos superficiales y primitivos deben de seguirse 

limitando como condici6n para proseguir pacificamente los 

resultados de los movimientos nacionalistas han sido 

desastrosos para cada una de las partes en conflicto, si se 

hubieran canalizado de mejor manera la agresividad de todas 

las autonomias nacionales (como en otros paises europeos) se 

evitarian muchas de las condiciones de desesperanza y miseria 

en la que viven todos los integrantes de la que un dia fue 

Yugoslavia. 
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