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Introducción 



El concepto de "intereses n.a.=-io:;ales" es 1.1~i¡izado v evocado 

constar!em~nt2 en el ambito ool!tic~ n3=ior.al sobre todc en la 

parte relativa a la politica e~terior, sin embarg~ es dificil 

encontr~r una definicion c~nc~e~a de dicho =onceo~~. 'ª ~ue si 

bién es cierto existen una serie cie corrientes de pensamiento que 

lo ¿efinen. no podemos aplicarlas estrictamente al C!iSO me-..:icano. 

ya que por ser de origen anglosajOn tienen una connotaciOn y una 

perspectiva totalmante distin~a de lo que sor. los intereses 

nacionales. 

Por tanto. el objetivo principal de este trabajo es 

precisamer.te. el tratar de formu!a.r una definicior. del concepto 

"intereses nacionales". que se adecue al caso me><icano. misma a 

la que se pretende llegar ~ tra~es de la descripcion y anélisis 

de los hechos históricos que se encuentran estrechamente 

vinculados con este tematica. 

El trabajo se encuent~a ;o;mado por cuatro capttulos. 

En et primer capitulo y para abordar de entrada el tema que 

nos atane. ''intereses nacionales", se eMplican en primera 

instancia los diversos factores de ,ue se compone el concepto, 

desde una perspectiva teórica. Ir.media.~amente después se procede 

a mencionar las dos corrientes de pensamiento anglosajonas, 

surgidas su entorno, a la vez que se estableceran cuAles son 



los elementos que todo pa!s debe considerar a la hora de 

plantear sus in~ereses nacionales. 

Siendo justamente estos elementos. los c¡ue México en so.J 

calidad de pais subdesarrollado y por lo tanto dependiente debera 

evaluar. analizar y considerar al momento de formular sus 

intereses nacionales ape¡Andose al pcten~ial real con que cuenta. 

Es decir, los intereses que debera plantearse de manera que las 

condiciones reales con que cuente el pais puedan hacer frente a 

las situaciones las que se tenga que en·frentar, y que son 

producto tanto de la situaeiOn internacional como de la nacional. 

En el se¡undo capitulo se establecer4n tanto los factores 

que inciden en la formulaciOn clAsica de la polttica exterior, 

como los factores que inciden- en la lormu!acion de la polttica 

extericr mexicana • 

. Considerando que a traves de la Politica Exterior de México 

se van a proyectar los intereses nacionales. debemos de 

establecer cuales son los factores ~ue deben de ser tomados en 

cuanta para llevar a cabv esta p~li~ica. Cienos factores son: ~as 

condiciones geograficas, historicas aconOmicas y culturales' que 

han sid~ ds~erminantes para que 91 pais asuma ciertas conductas 

en el ambito de la politica exterior. Es decir. se describiran y 

ar.ali z.s.ran aquel los factores que han condicionado la evc.lucion de 

la politica e~terior mexicana a traves de su historia. 

Dent:-o de este misnc punto es irnpresci~dible tomar en 

consideraciOn la coyuntura interna::iona.l c;•_ie sa presenta en un 

par i:=.c:!o d9te:-:n~ na&.: s~e pcr lo tan~~ incide como !actor 

transi~orio pero de &ran i~portancia en la ~ormulaciOn de la 
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polttica exterior. 

Es as1 corno la politica eKterior me1<icana ... a. a jugar ..in 

papel dsfir.iti·Jo s:i Gl prOC'SSO d9 desarr.:.ilc del Estado Ma .... icanc 

y sobre todo en lo relativo a la puesta en practica de los 

intereses nacior.alas. ya quG es precisamente el la la en.:;argada de 

llevar a =abo todas aquellas accionas encaminadas a preservar su 

e~istancia entendier.dolo como una entidad libre y soberana dentro 

del concierto internacional. 

Es precisamente baj~ esta toni~a 9ue el pa1s va a tener que 

determinar ciertos parametros para la TormulaciOn de su pol1tica 

exterior dentro de los cuales se encuentran los dencminados: 

''principios de politica e~terior''. 

M~~ico se ha caracterizado. a le largo de su historia por 

ser ~n pais independiente. por 9¡ apego ~ue haa mostradú a los 

principios rundamentales del Derecho InCernacional. de tal suerte 

que a~n cuando en ocasiones estos se han mostado contrarios a sus 

intereses nacionales su ~onducta se ha visto regida por ellos. 

La polltica e~terior mexicana en el ambito teorico se 

fundamenta por tanto en cuatro principios basicos: la no 

intervención, la solucion pacifica de las controversias. la libre 

autodeterminacion de los pueblos y la igualdad jurldica de las 

nac i enes. C * ) 

C* ) Estos cuatro principios corresponden en rorma integral a los 
intereses mas legitimes de la nacion. ya que "cuando Hexico 
defiende esos principios defiende su derecho a ser un pueblo 
soberano rrente a los damas pueblos. Se trata, por otra 
parte. de p~incipios cuya violaciOn México ha sufrido en 
carne propia y cuya validez universal y acatamiento 
constituyen un valladar para la derensa del pals- ( 1) 
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De rr.a:ie:--.s. que u~a vez d9staca.do que la polt1.ica e>''te!"'ior 

~e~ica~a se ~a caracte~izado por ser una pol1t.ica de pri~=ip!os 

cpe se na s::is":e;-,idc. pcr ccn11icc!c.r. y necesidad a l~ la!""gc die s:..1. 

~ra~ac~or!a histórica (principios que en todo momento han ncrrnado 

su p":.o! 1<:.ii::c e>-.te!""ic.r). 

Y una vez establecidos los fundamentos teoricos de la 

P~!itica 9~terior se pasara al terreno del analtsi de los hechos 

en tos dos cap!tulos siguientes. dentro de los cuales >' Cada :a 

impc.rtancia que representan los Estados Unidos de Morteamer ica en 

sl desarroll'::l his"t.cri-::'=l del pa1s. por un lad-:;, el capitulo 

tsrcero se abocara a describir y analizar la re!aciOn e~ist~nte 

entre ambos p~!ses ~au~que lo anterior no quera decir ~ue las 

rela~iones Mexico-Estados Unidos sean tas ónicas que dabamos 

cor.siderar para lle&ar a r.~estro objetivo, sin embargo oor ~~chas 

razcnes y como veremos du:-ante el desarrollo del capitulo citad~. 

sjr. las que de alguna u otra rnanera tienen un mayor peso e~ el 

r!'.-=-r.ie:·yto d'3 13 f'ormulacier. de los inte:-eses nacionales y pcr -::~:itc. 

de la politica eY~e:--ior de Me~ico). 

V por ctro ladc en el capitulo rv se tratara, de rna~e~a 

pa:--ticular, le. ref9rente a la politica e><terior ar. los ;:.;~""'.:!.!"'!OS 

~res p9ricdos de goCier~o. 

Es~~ se d~be al he~h~ de que a partir del iobierno do Luis 

Ech2verrta (1970-1976). la politica e~terior mexicana va a tcnar 

un giro. 

tr~di~ionalista, 

... 
:as1 

decir "ª 
llarnada 

su postura 

durante mui:hc t !enpo por 

1denti~ica:-la de alguna manera. =omo pasi~a y uni!atera:) ~ara 

pasar a un ambito más activo y multilatera!. 

~a~tir de este gobierno Me~ico empieza a participa:- mas 



acti~a~snte e~ e! an~i~o inter~acional =on iniciativa~ tendientes 

a s~:uci~nar piincipalmeGt9, los proble~as qJe a9uejan les 

~ai~es subdesa~rcllddos ~aciendo a la vez suyas las causas del 

t9rcer mundo e• }, p!"'-:JfTl':)',.oiendo posteriormente el di~logo norte-

su~ ( .. '* ) ~ fir:alrn9nte y Curante el g-:Jbierno de Miguel de la 

Madrid, tratando de establecer la negociaciOn concertada <***> 
par~ ¡esc:~er el c~nflicto ~ua a9ueJa al area centroamericana 

C* ) t.1 conjunt~ da pafses subdesarrollados, en vfas de 
desarrcllo o c.trasados se les suele denominar Ter.::er Mund:>. 
En 1952 Ai fred Saui17 acuno ese t~rmino para designar a los 
paises subdesarrollados y no alineados~ que permanecian 
fuera de los bloques eKistentes. 

La n~~ion de Tercer ~undc tiende a la conjunción de 
d~s co~=epc.iones. E,, primer lugar se refiere un.3. 
~ctitud =ons=iente y d9iiberada por ?arte de algunos 
paises ~n '.i!.a.s de desarrol!o 9ue busca~ independizarse 
ds la politica de b:cques. implantando una ''neutraliad 
actiua'', no alineamiento, etc. En segundo !ugar tienda. 
~ desc~ibir la realidad del subdesarrollo econOmico y 
social de los pa'tses de Africa. Arr.érica Latina y Asia. 

~""*~ El di~logo norte-sur tiene sus antecedentes en las 
c~~fe~e~cias d9 las Naciones Unidas sobre Ciencia ~ 
Te=no:oe,!a para el Desarr~l lo (U::::IAO). En 1a .:lécada de los 
7':J ·s !as CL.:estio:ies econor.dcas internacionales alcanzan 
caract9risticas ~ue provjcar. que cada pafs decida su 
posi=ión e~ c~da asunto. d9ntro de cada tri~una. y para 
.:ada reur.iC·r., no soi.amer.~s ='='n la !;-.tencio:-. de asegurar un 
inmediato r~suitado fa.v~~a~le, sin'=' con la atención s~ l~ 
pcsic1en en la ~ue cada posible resultado se colocaria. en 
ro;laci~n con los otros participantes (2 ). Todo esto hacia 
c¡;..!e s:-::i ~e9u!riera u:-ia tribur1a rnenc.s grandiosa ;...::e la 
UNCTAD. su~giendo ~ntonces las conferencias norte-sur. 
propiamente llamadas Conferencias de Ccoperacion Economica 
!~tsrnacicnal en las 9u9 so trata~ principalmente asuntos 
-~r=":-;-.'";~-:= :J =~!:~--:-·!!:-. f"ir.a=iar.io~~:;. naterias Fri::-,as y 
energ1a. en estas c::>nfer'9n=ia!': p-'lrt!cipan pa.tses tanto 
desarrollados como subdesarrollados. 

< ··*-"') -· 3rupi:; Co:;tad::.ra que :=:.;rge como ur.a inicia"tiva del 
-·-- ,..,.<?-i':'""'1':· 1.a carti::i;:;,.:.ciC.!1 de Color.:bia. 
F'.:ti'ama y Venezuela., quedo 1-crmal:"rente constituido en enero 
¿e 1983 ter.iendo como ctjetiuo principal la bQs9ueda de 
las soluciones que llevaran a la paz centroameri~ana. 
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desde principios de la decada de los SO's y que amenaza con 

d&ravarse cada vez mas, lo cual de lograrse signi1icar1a para 

MeKico un •ran ries•c en c~anto al manter.i~ientc de s~s ~nte~eses 

nacionales. 

Finalment9 tomando en consideraciOn todos los aspectos 

anteriormer.te senalados concluiremos que es lo que en el caso 

me)licano se er.~iende p::ir ·'intereses nacior.a.lesh, 

Por c~ra parte y para los Tinas del presente trabajo, cabe 

hacsr la siguiente aclaracion: Creo que es necesari~ establecer 

que BKisten conceptos que al ser utilizados Trecuentemente restan 

precision al análisis en cuestiOn. 

com~ en el caso concreto al que nos referiremos y que es el 

de los conceptos de "Pol!tica Exterior" y "Pol ft ica 

Internacional", cuya ~onnotaciOn observa algunas di terenci.=ss en 

s1 como a continua.cien veremos. 

Si bien es cierto que la pol1tica e~terior deriva de la 

pol1tica internacional !a manera como se llevan a cabo ambas es 

diferente 7·a que: "L'"a pol1tica e;.i:terieir ss dif'erente de la 

p~l1tica internacional en la medida en que esta Oltima se ocupa 

pref'erentemente de la polttica entre estados soberanos 9ue se 

pres:sr::=in com:i unidades de .=sccion bien defi:-tidas .,. ~eaci::i::na:-: 

rren~e a impulsos proced9ntes del e~terior. Y la po11:ica 

e"terior, por al contrario. se circ....i..,scribe a! ambito en el c,~e 

los pr~cesos propios de la pe.11tica interior ·i social, ·¡endo r:las 

alli!!i de las tronteras estatales, 't que ap....i.ntan hacia las 

a~ti~idades dirigidas hacia el e~terior sirviéndose p~~~ el:~ 

di~ecta~ente o indir~cta~ente de organos estatales.'' (3 

Co~ l~ a~terior entendemos entonces 9ue la pc~!tica 



interr.:t::ional la l le•.a:-i a cabe un grupo de a::tc.res ~.=in.to 

estatales corno no esta~aies que no re=~nocs~ :a e~:s!enci3 cie una 

que act~en an~r~uicamente, sino que responden siempre cc.nforme 

a los llneamien~os dal derecho interna=ia~al. 

Cons~deramos ento~ces la política extericr, en 

rr.·:>:n'3r.t·:. histo:-ico determinad:=. cc-mo: E: ccin;un~'=> ¿o a~c:cnes 

propias d'3 estad~ o co~o una r~spuesta las acci0nes 

provenientes de otros es~ados o de cualquiera o~:-os sujetos ~e :a 

sociedad internacional ::of'\C: orgar.iza::iones !nternacion.;s.les C* ). 

regicnales o mur.d1ales, empresas transnacior.a 1 es y 

multinacionales C*~). o &rupos de presion internacional (x** ), 

con el fin de A~ender todos aquellos asuntos que trasciendan s~s 

fronteras., y 9;..1e los l~eve;-: -::v:rser1..•ar :,· p:-=~sger sus i:""tereses 

nacionales Trente a la posible violacion de su identidad =amo 

naciOn Frente a otras naciones u organismos. 

(* ) Los organismos internaci~n3las son aquellas entidades 
jur1dicas creadas por Estados con un determinado fin 
)' q..ie poseen :Jna volunt3d aut~!"loma que se rnor.i fiesto 
través de Organos propios i permanentes. L~s organismos 
in~ernacionalcs deben cu~plir con dos caracteristicas: u~ 
organismo sometido al orden jurídico internacio~al debe su 
forreaciOn a varios estadvs, la constitución debe prsveer 
de Terma mas o menos detallada, su5 fines, O¡ganos. 
corr:petencia y poderes: ~' to¿o crganismo posse -=i~rtc ml1T11:ro 
cie Organos a. t:-a'Jés cie les cuales ejerce sus act !viGades. 
Algunos ds ellos ti~nen ca~a=te~isti~as per~anentes sue es 
le que lo distingue de la$ co~ferencias ir.terr.acionales 9ue 
tisnen caracter tempo~al. Ademés es una crga~iza:i~n 

independiente de los estados que la integra, es decir posee 
ur.a singularidad propia, de igual man9ra quG las sociedades 
por acciones disfrJtan de una individudlida¿ independie~te 
de la de sus ~cci~nistas.(4 ) 

<**l Las empr9sa~ multinacionales son instrJmentos de cooperacion 
ecc~C~!ca ~ue der.ota~ a !as e~presas ds ~ardster r~olic~ 

intearadc por das e mas estddos P3r 3 f~:~rec~r io& c1·~cesos 

de i~tea·~=i~~ e~~n~n!cd ~~giona:. SJ =r~a=.ón ~beds:e a :3 
gestion de una actividad de lntereses comunes a varios 
estados ge~~ral~Bnts rela=io"ad~ =o~ l0s siste~as cie 
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transporte, comunicaciones. o investigaciones en el 
~ampo del desar~ollo y la tecnologfa. Estas empresas 
p~eden co~stituirse a traves de tratados inte~nacionales, 
acuerdos er. lorma si~plificada por un tratado internacional 
> un convanio de aplicacien. por contratos. /• por 
decisi~n de un organismo internacional. La empr9sa 
~r~n~~s:icna! de~ota a la empresa cie oar~cter priv~d~ ~ue 
instala ~iliales fuera de su territorio nacional, o bien 
entra en relacion con firmas asociadas. (5 ) 

<***; Los grupos de presion son agrupamientos de indi•Jiduos c¡ue 
~~~~i~~c~ ri~~~ F3r~!:-!¿r~s :cmu~9S. ~Je inrluwen sobr6 
las de=is!ones de los Orgar.os estatales. la accien de les 
pa~~idos pollticos, la opiniOn pOblica y hasta sobre sus 
propi':js inte¡:rantes, cori el propOsito de conseguiir S\J.S 
r~-F~ ~!~ ~Sll~ir !e ~~~p~MS~bil~dad de la de=i~iOn 

pol 1t ica.. Las luerzas armadas, lñs asociaciones 
pr.:ifesionales y los grupos religios·:is constituyen los mas 
~ fPiCC:·S grupos de pres!O!"\. (6 ) 



(1 

(2 

(3 

(4 

(5 

( 6 

NOTAS CORRESPONDIENTES A LA INTRODUCCIDN 

Palabras pronunciadas por el ex Secretario de Relaciones 
Exteriores Bernardo Sep~Iueda Amor, en una Con~erencia en 
el Coleaio de México el 6 de Julio de 1983. 

~~~r~:~me:: M~~7~~: l~~6~i~~Q~~. t!Qt:!~=§H!:L YD ª!:~~~ 8~1ª1.Q, 
Diccionario de Ciencia Polttica, Gorlitz. Alianza Editorial, 
Espana, 1981, p. 511. 
Cahier. Philippe, Q§C~SbQ Q1e!Qm~li9Q ~QD1~mEQC~Q§Q· Ed. 
Ria.lp, S.A. Madrid-México-Buenos Aires-Pamplona. 1962, 
pp. 536-537. 
Mario Martinez Silva, Q!ss!QDª!:!Q g~ fg!!!!gª ~ 
Administracion P~blica, Cole&io de Licenciados en Ciencias 
POlitiCas-y-AdmiñiStracion Poblica, A.c •• Mexico p. 667. 
Ossorio Manuel, QissiQDªCiQ ~~ ~!§DS!ª§ JMt:19igªaL 
EQ!.!!!Sªª ~ §ggiªl~ª' Ed. Heliasto. Buenos Aires, 1974, 
p. 339. 
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CAPITULO I 

INTERESES NACIONALES 

CONCEPCION DE LOS INTERESES NACIONALES 

Para empezar a tratar este tema, debemos dejar claro en 

primer lugar que el concepto "interés nacional" es diTfcil de 
, 

analizar, ya que no eKiste una definiciOn concreta de éste, 

posiblemente por el hecho de que cada pafs lo utiliza de acuerdo 

a sus caracterfsticas y condiciones con las que cuenta para 

llegar concretizarlos, de lo cual se infiere que el inter~s 

nacional es distinto para cada estado. En segundo lugar creemos 

que es necesario utilizarlo en plural, ya que no es un inter~m 

ónice el que tiene el estado, sino que e~ un conjunto de ellos. 

"La vaguedad del concepto deriva de diversos factores; en 

primer término, "nacional" es un vocablo que hace referencia 

tanto a estado, siendo imaginable, 

naturalmente, que los intereses de uno y otro puedan ser 

interpretados como no coincidentes en un momento determinado". <1> 

Generalmente son utilizados indistintamente los concepto• 
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de estado y naciOn~ y con el objeto de no caer en este error 

estableceremos lo que entendemos por cada uno de ellos. 

La diferencia esencial entre estado y nación es que uno 

est~ enmarc~do dentro del Ambito jurfdico. y la otra dentro del 

Ambito sociolOgico como a continuaciOn veremos. 

"El estado un orden jurfdico total, que configura 

tntegramente la sociedad, dentro del cual enmarcan el 

desarrollo y la configuraciOn de la polltica". < 2> 

Sin embargo no es posible perder de vista el hecho de que 

el estado no es un ente tangible. ''El estado no es una cosa, no 

existe como tal. El t~rmino estado designa a cierto n~mero de 

insti'tucione5 particulares que, en conjunto, constituyen su 

realidad y ejercen influencia unas en otras en calidad de partes 

de aquel lo a lo que podemos 11 amar sistema del estado". < 3> 

Los elementos que dan vida al Estado son: el territorio, 

la poblaciOn, el poder y el orden jur!dico, elementos que son 

considerados como esenciales, y dentro de los cuales la soberanla 

es un factor determinante. 

"El territorio fija el limite dentro del cual 

la competencia de los Organos del estado y 

indispensable pa.ra su desarrollo)•. e 4> 

ejerce 

un factor 

Sin embargo, existen establecimientos de comunid~d~s que 

no necesariamente est~n con~ormados en estados, pero que tarde o 

temprano llegarAn constituirse como tales. ya que al ir 

evolucionando requerirAn necesariamente del establecimiento de 

orden ~urldico que los rija. aunque en la prActica actualmente 

estos casos casi no existen. 
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La población la podemos consid~rar como el ndmero de 

personas que habitan el territorio del Estado, y a quienes se va 

aplicar el orden juridico. Es importante aclarar que aunque 

dentro de un estado pueden existir tanto diversos grupos ~tnicos, 

como distintos grupos culturales, el elemento "población" va 

dar forma a la sociedad. 

Otro elemento del estado es el poder, y como ~ste es un 

concepto polémico, para objetivos del presente trabajo, solamente 

diremos cu~! es el uso que hace el Estado de ~l. En su concepciOn 

mks general el poder se refiere al dominio, imperio, facultad y 

jurisdiccibn, que tiene el estado para ejecutar sus objetivos. 

El orden jurtdico como otro elemento del Estado, es el 

aparato legal, conjunto de leyes que sirven para regir las 

relaciones del estado con los elementos que lo conforman y con el 

e><terior. 

Finalmente, la soberanla como elemento esencial del 

estado, consiste en el derecho de normar, en bltimo es~uerzo 

<instancia) todo cuanto esté relacionado con la sociedad, con 

poder suficiente para hacerlo ejecutar. La potestad en quien 

reside este derecho se denomina soberan1a, ya seá ejercida por 

uno sólo o por varios, en cuyo caso se forma un ser moral ••• el 

poder soberano es necesario a la sociedad. la soberanla obliga al 

jefe polftico a la rvalizaciOn de la justicia y al pueblo, a la 

obediencia." e 5) 

Jean Bodin, en su obra "La. Repbblica", la deTiniO como la 

autoridad suprema del Estado entre sujetos ciudadanos. 

En cuanto a la "nací On", tenemos tambi lm que este es un 

concepto muy ambiguo y pol~mico, sin embargo la deTinicibn 
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nuestro parecer que puede servir para Tines del presente trabajo 

que la NaciOn es aquella comunidad de individuos con 

determ1nada identidad cultural cuanto los aspectos 

esencialmente histOricos y religiosos, una misma lengua y con 

una afinidad en lo concerniente a la raza. 

"En t~rminos verdaderos la personalidad de una naciOn es 

su historia y su pasado com~n. Emplricamente una naciOn es 

sencillamente grupo de personas ocupando un espacio 

geografico, sin embar~o las naciones existen mas en el tiempo que 

en el espacio.~ C 6l 

Consideramos valida la definiciOn de Ernest Renan dada en 

1882, en la Sorbona de Parls y t~l vez sea la deTiniciOn clasica 

de naciCm. "Lo que constituye una nac.ibn no que hable la misma 

lengua que pertenezca a un mismo grupo btnico, sino que 

hayan realizado grandes proyectos en su pasado com~n y que 

quieran continuar real izAndolos en el futuro". < 7> 

A titulo personal consideramos esta definicibn como la 

mas vAlida, ya que no creemos que en la generalidad existan 

naciones estrictamente hablando que agrupen en su totalidad a una 

poblaciOn con una misma cultura, un solo idioma, un.grupo étnico, 

sino qua eKisten naciones que agrupan personas que a través de la 

historia han logrado una identidad cultural, y que han adoptado 

un idioma considerado como el oficial. 

Para ejemplicar ésto podemos tomar el caso de MéKico que 

cuenta con una población integrada por diferentes grupos étnicos, 

con sus propios dialectos, pero que a través de la historia han 

logrado una cierta identificaciOn sobre todo a partir de que el 
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territorio fue colonizado por los QspaNoles y por el proceso de 

evangelización al cual fue sometido y que duro alrededor de 300 

anos. Este elemento nuestro parecer ~ue esencial para el 

proceso de identificacibn de nuestro pueblo, el cual mAs tarde 

sirvib en gran medida para llevar a cabo tanto el movimiento de 

independencia que unib a todos los grupos para luchar por 

mismo ideal como los otros hechos que en un momento determinado 

amenazaron su soberanfa y que serAn tratado& capitules 

posteriores. 

Esto tambi~n da pauta para establecer que Estado y NaciOn 

cuentan con ciertos elementos comunes, pero cuestiOn de 

intereses si lleg~n a taner serias diferencias, por lo que para 

lograr mayor comprensiOn de ~stos, retomaremos alQunas 

situaciones actuales que puedan ejemplificar de manera 

prAct1ca~ tanto los intereses del estado come los intereses de la 

NaciOn. 

El primer ejemplo a tomar y quiz~s el m~s ilustratiYo~ es 

el referente a la situaciOn imperante en Sud&frica, la cual esta 

constituida con una forma de gobierno ($) que no va de acuerdo 

con los intereses de la mayorla de la poblaciOn que se encuentra 

establecida dentro de su territorio, ya que el gobierno se 

identifica con la nación negra, por pertenecer éste a una raza y 

cultur~ totalmente diferentes, la blanca. Aunado a ésto, la 

poblaci6n negra ha asimilado el proceso de colonizaci6n 

tfi Cabe aclarar que gobierno y estado no son sinónimos, ya que 
el primero es un instrumento del segundo, en otras palabras 
es el que habla en su nombre~ 
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sufrido, y por lo tanto, los intereses de y otra son 

totalmente distintos, teni ende al pals continua 

confrontac:iOn interna. El aspec:to fundamental de esta si tuaciOn, 

es la segregación racial a que se encuentra sometida la población 

negra que es mayoritaria. por una minorfa blanca, que la que 

se ha encargado de darle la estructura jurfdica al estado y por 

consiguiente a la forma de gobierno. 

Otro ejemplo de esta cuestibn es el relativo a la nacibn 

vasc•, Euzkadi, que se encuentra integrada al territorio del 

estado espaMol, y que ha buscado su independencia sin haberlo 

logrado. Esta comunidad a pe5ar de encontrarse integrada un 

estado no ha aceptado cambiar sus costumbres, lengua, cultura, 

etc. que la hace diferente del resto de la poblacibn del estado 

espaNol. 

Estos casos nos dan de una manera clara la idea manejada 

anteriormente de que lo& intereses del estado y la nación son 

diTerentes, con lo que procederemos a volver al objetivo de este 

capitulo que el tratar de definir cuAles o que son los 

intereses nacionales y cual su concepciOn en los distintos 

estados. 

El concepto se empie~a a utilizar en la Inglaterra del 

siglo XVII, como consecuencia del fracaso del sistema monArquico 

de gobierno <t >, y que llevo a la aparición de una nueva forma 

de organizaciOn pol:ftica, el "estado-nación" <ttl, misma que va a 

<* > Manejado de manera absolutista por Carlos la 
< ** > Representado por la "Repllbl i ca Inglesa con 

Cronwel ª 
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requeorir de la creaciOn de nuevos conceptos que jLtStifiquen sus 

acciones ya que ~stas pueden seguir realiz~ndose en funciOn y 

en nombre del rey~ del pr l nci pe o de 1 os intereses de 1 a 

dinastla~ sino en nombre del inter~s nacional. T~rmino que sin 

embargo a ser manejado hasta principios del siglo XX como 

i n'3trumento 

anc\li sis. 

meramente de justificación polttica carente de 

Sin embargo, como consecuencia de la Primera y Segunda 

Guerras Mundiales, este concepto tomar nuevas 

caracterlst1cas, ya que su utilizacibn no a ser exclusiva del 

gobierno, sino que la opinibn p~blica, sobre todo la de los 

palse~ afectados por estas guerras va a tomar inter~s en la forma 

como se llevan las relaciones intern•cionales, cuestionando 

las acciones emprendidas por sus gobiernos y sobre todo da 

aquellas que llegan a poner en peligro la humanidad. Esta 

situación llevo a los analistas de las relaciones internacionales 

dirigir sU atencibn hacia el concepto de inter~s nacional con 

el fin de utilizarlo como descripcibn, explicacibn, y 

valorización de la polttica exterior que realizan las naciones. 

Como consecuencia de la importancia adquirida por el 

concepto van surgir dos corrientes de pensamiento su 

entorno, la objetivista y la subjetivista. 

Para los objetivistas es evidente que determinar cuAl es 

el supremo interés de una nación constituye una realidad objetiva 

y que al describir dicha realidad se puede utilizar el concepto 

de inter~s nacional como base para valorar la idoneidad de la 

politica que una determinada naciOn persiga. < B> 

Esta corriente sin embargo, no ha dado una e:<Plicacibn 
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racional y explfcita a su preocupaciOn por el interés nacional, 

ya que su preocupaciOn principal es analizar el contenido de la 

polltica internacional, los objet1vistas no han dado demasiada 

importancia a los Tundamentos metodolOgicos y filOsoficos de sus 

investigaciones .. Por otra parte no realizan esfuerzo alo1ino para 

explicar como y por qu~ de sus descripciones de inter~s nacional 

hallan de acuerdo con la realidad, por la sencilla razOn de 

que para ellos, la relaciOn entre sus d•scripciones y la 

situación objetiva 

objetivist•• dejan 

de por si •vidente.. De •sta muerte los 

sus lectores la tarea de inferir 

conceptualizaciOn d•l interés nacional de la5 obs•rvaciones 

sustantivas que no son tan variables como las situaciones que 

ellos mismos describen .. < 9) 

El teor1co ml>s representativo de la corriente 

objeti vista, el estadista norteamericano, Hans Morgenthau, 

para quien el inter~s nacional es la norma continua que juzga y 

dirige la acciOn pol1tica, Morgenthau hace hincapi~ tambi~n en el 

hecho de que los objetivos de la pol1tica exterior deben ser 

definidos en funciOn del inter@s nacional, estableciendo qua se 

debe dar dentro de un contexto histOrico, polftico y cultural. El 

elemento que sirve para determinar el interés nacional, es el 

poder que una naci On dispone respecto a otra, 

objeti vi tttas. 

seg~n los 

Ahora bién, diTerencia de los objetivistas. los 

subjetivistas consideran, contrariamente, que el inter~s nacional 

se determina por las preTerencias personales <subjetivas>, de los 

encargado& de la polltica, y como resultado de lo cual lo 
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consideran como motivo de anAlisis para llegar a investigar y 

descubrir las fuentes de la polftica internacional "Llegando a la 

conclusión de que las naciones se sienten impulsadas a llevar 

cabo tal o cual acto con el fin de dar asl satisfaccibn sus 

supremos intereseg. Niegan la existencia de una relidad objetiva 

que pueda descubierta mediante una investigacibn 

5istemia.tica... < 10> 

Para ello~ el inter~s nacional no es una verdad objeti~a 

que prevalece siempre~ ya sea o no percibida como tal por los 

miembros de una naciOn, sino mA5 bién como una serie pluralista 

de prefer°•ñcia& subjetivas qu• cambian y 5e modifican sagll:n las 

exigencias y aspiracione9 d• los miembros de dichas naciones. 

Como podemos ver entre una y otra corriente, en cuanto a 

la percepc i en interprataciOn del inter~s nacional existen 

serias diferencias, sin embargo concuerdan en un aspecto que para 

nosotros el fundamental, el hecho de que las pollticas 

ewterior internaci anal elaboran en TunciOn ~el interés 

nacional. 

Este trabajo no tiene como objetivo el anklisis de las 

corrientes teOricas del inter~s nacional, sino el de tratar de 

obtener en base a los elementos que juegan un papel determinante 

la formulacibn de la polltica exterior, una deTinicibn de 

inter&s nacional adecuada para M~xico, la cual solamente al final 

del trabajo podrA establecerse, sin embargo en este capitulo 

analizaremos los elementos que dan vida al inter~s nacional~ 

En primer lugar retomaremos una deTiniciOn general de 

interés nacional. para que a partir de ella se pUE>!dan establecer 

los elementos para determinar que son los intereses nacionales, 
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ya que como mencionamos anteriormente con~ideramos que no existe 

un ~nico inter~s sino un conjunto de ellos y que ademAs 

necesariamente todos los paises tienen los mismos intereses 

nacionales. 

Al respecto, la Enciclopedia Internacional de las 

Ciencias Sociales establece quet el interés nacional se utiliza 

esencialmente para describir, explicar ,o evaluar las fuentes 

idoneidad de la polltica exterior de un pals, o bien como un 
instrumento de accibn polltica que sirve como medio para 

justificar. denunciar o proponer determinadas pollticas. Esto se 

refiere 

naCional. 

aquello que se considera lo mejor para una sociedad 

Ahora bien dentro de los intereses nacionales deben 

quedar bien definidos los objetivos que lo conforman como los 

fines planteados por el estado para resguardar y originar un 

interés determinado de la naciOn. Asi tenemos que existen 

objetivos nacionales bAsicos y especificas, los primeros son 

aquellas miras metas fundamentales de un Estado que son de 

naturaleza muy amplia y permanente. Algunas veces son 

inasequibles y requieren los esfuerzos continuos de los 

gobiernos, pero deben quedar como consideraciones permanentes en 

todas las delineaciones de la polttica nacional. <111 

Los segundos, los objetivos especificas, no son 

necesariamente permanentes y algunas veces no se pueden lograr en 

su totalidad. Pueden ser de naturaleza relativamente transitoria. 

Deben ser asuntos de la mAs alta consideración para la seguridad 

del estado. la realización de los objetivos nacionales 



especificas debe eliminar los obstAculos a fomentar el progreso 

hacia el logro de los objetivos nacionales bAsicos. (12> 

Entre los bAsicos tenemos a los objetivos que elaboran 

los estados para preservar la integridad territorial y su 

soberanía que los intereses nacionales mAs importantes de 

todos los Estados, y entre los especfficos podemos considerar los 

objetivos que son trazados para mantener relaciones diplomáticas, 

econOmicas, culturales, etc. con los demAs estados y que 

cierta -forma le darAn respaldo en cuanto a su segurida:d. Sin 

embargo existen muchos otro5 objetivos que se van a concretizar 

intereses nacionales pero que van a variar de uno otro 

estado, ya que no es el mismo inter~s nacional que tiene M~x1co 

que el que tienen los Estados Unidos, ademAs de que cada pafs 

cuenta con elementos diferentes para conseguirlos. Para un Estado 

cuestibn puede ser primordial, mientras que para otro la 

misma cuestibn puede ser secundaria; pero para todos, el 

gobierno el ente encargado de la consecucibn y mantenimiento de 

los intereses nacionales como un deber primordial. 

No obstante, existen tambi~n otra serie de intereses que 

pueden ser modificados en sus objetivos segón las circunstancias 

prevalecientes un momento determinado, como cuando México al 

surgir la vida independiente, se fijO entre objetivos 

bAsicos el lograr la integraciOn de su territorio, sin embargo 

las ideas expansionistas de los Estados Unidos truncaron este 

inter~s, ya que por un lado ~ste pals empezaba a adquirir gran 

poderlo en todos los aspectos. y M~xico en esa ~poca no contaba 

con elementos para hacer -frente a una intervenciOn, la cual le 
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ocasiono la pérdida de casi la mitad de su territorio. et > 

Asl los objetivos nacionales deben plantearse en t~rminos 

reales tomAndose en cuenta para su reali:aciOn la capacidad real 

y material del pals para llevarlos a cabo~ a la vez que deben ser 

planteados propOsitos bien definidos y por lo tanto 

alcanzables. 

En este sentido el general peruano Jos~ del c. Marln, en 

conferencia sobre el proceso-de Ja polftica general del 

estado, di JO al respecto• "no debe entenderse por objetivos 

nacionales la expresiOn de aspiraciones abstractas o de simples 

anhelos, porque son radicalmente nulos para originar y orientar 

la acciOn. Aquellos sOlo pueden concretarse determinando los 

hechos para realizarlos o las situaciones por crear que, en 

cierto modo, materialicen su consecuciOn. En suma planteando los 

problemas nacional~s por resolver". C13> 

Como ejemplo de ésto podemos mencionar que serla un grave 

error que M~Mico se planteara como objetivo nacional el querer 

convertirse en una potencia nuclear, ya que el pals no tiene 

ninguna posibilidad de llegar a lograr ésto. 

Asf tenemos que tomar en cu~nta dos hacho& que no son 

f•ciles de aclarar. por un lado hay que determinar a quién o 

qui~nes corresponde la funciOn de concretizar los objetivos 

nacionales, y por otro como los estados idehtifican estos 

objetivos .. 

La respuesta no es sencilla, ya que ~stos van estar 

et Esta situaciOn será tratada con mayor profundidad en 
c~pftulos posteriores. 

22 



por los factores que determinan el condicionados 

funcionamiento 

tanto 

de sociedad. como por 1 as cuestiones 

ldeológicas. 

estable?cidos. 

y los sistemas político, social y cultural 

Asi las sociedades autocr~ticas los objetivos 

nacionales que surgen de los ¡ntereses nacionales son 

establecidos por los que detentan el poder. En este caso, la. 

definicibn de los objetivos nacionales, sea compartida o no por 

importantes sectores de la poblacion es utilizada principalmente 

la orientaciOn pol~mico-explicativa, es decir, como 

instrumento de accibn polltica apto para la descaliTicaciOn de 

otras percepciones tales como. por ejemplo, las de la oposicibn. 

En las sociedades llamadas abiertas, por el contrario 

cobra importancia la participacibn, el libre juego de las ideas, 

el aporte de los distintos grupos Que conforman la sociedad, 

porque tales grupos tienen diferentes concepciones de lo que es o 

representa el inter~s nacional o sobre lo que representan los 

fines del estado y consecuentemente su concrecibn en objetivos 

nacionales. Los empresarios~ los obreros, los sindicatos, los 

partidos pollticos, la iglesia, las comunidades campesinas, etc., 

todos influyen directa o indirectamente, a trav~s de 

histOrico-polttico, 

nacionales. <141 

en la formulaciOn de los 

proceso 

objetivos 

En cuanto a esto ~ltimo cabe hacer la aclaraciOn que 

ninguna sociedad, por muy democrAtica que sea van a ser aceptados 

los intereses nacionales por la totalidad de la poblacibn 

1ntegraoa en sus d1st1ntos s~ctores. 

Un que nos puede servir para ejempliTicar esta 
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situaciOn probablemente el hecho de que el gobierno 

norteamericano plantea como necesarias las pruebas nucleares. 

como polfticas de ObJetivos nacionales pero y aunque a este 

respecto existen ciertos grupos de la opinibn pftblica. 

principalmente ecologistas que se oponen a este tipo de pruebas 

porque no entienden que el gobierno necesita este tipo de pruebas 

para mantener su hegemonfa. la cual es d~terminante en el control 

de las relacione5 internacionales el mundo capitalista; no 

obstante no representun un qrupo de presiOn que pudiera influir 

para que el gobierno no las lleve a cabo. 

De estos hechos se desprende que el gobierno es el 

encargado de llevar cabo la consecución de los intereses 

nacionales tomando en cuenta, por supuesto, a la opinión póblica 

nacional mediante la concreciOn de los objetivos nacionales. 

"Ello implica la preparacibn de una metodologla que 

permita no solamente ajustar lo mejor posible la definición de 

los objetivos nacionales sino también evaluar constantemente la 

situaciOn teniendo en cuenta todo el complejo de problemas 

inherentes incluyendo los -factores humanos y externos". C 15> 

Por ~!timo es necesario que los objetivos nacionales sean 

di-fundidos entre la comunidad nacional. ya que es la que 

directamente se verá beneTiciada por ellos, 

medida son el instrumento que ocupa 

ademAs de que en gran 

el estado para 

concreti~arlos, ya que habrA casos en que tengan que realizar 

c~ertos sacriTicios, como podrla ser el caso de aquellos paises 

que encuentran bajo constante amenaza por parte de otro 

otros y que tengan que destinar recursos para mantener un aparato 
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militar, lugar de que encauzados otro tipo de 

programas. 

En base a lo anteriormente expuesto debemos establ~cer 

primer lugar, que en cada pafs existe una concepciOn distinta de 

lo que los intereses nacionales de acuerdo al grado de 

desarrollo de ~stos y que es precisamente lo que trataremos de 

establecer a continuación. 

Existe un inter~s vital <* ) por el cual todos los paises 

deben luchar, independientemente de su grado de desarrollo es el 

de la supervivencia. Entre los intereses vitales adquiere mayor 

relevancia el de la supervivencia, es decir, el hacer posible la 

continuidad de un estado en el tiempo y en el espacio dentro de 

las condiciones existenciales adecuadas. Asl la supervivencia 

constituye la finalidad primaria del estado impone dos 

objetivos fundamentales: desarrollo y seguridad. Ambos 

determinantes y condicionan el proceso evolutivo de la nación 

que, como organismo vivo y eternamente cambiante, puede crecer, 

mejorar, estancarse o decaer. C16> 

Efectivamente encontr~mos de acuerdo la 

aseveraciOn anterior, de que la supervivencia es el inter~s 

fundamental y primordial de toda nacibn, sin embargo la 

concepciOn para lograr ésto es donde estriba la diferencia entre 

los diversos estados, y para conservarla, el estado entonces se 

valdrá de diversos procedimientos con las implicaciones 

<*> El concepto inter~s vital debemos considrarlo 
equivalente a interés nacional. 
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correspondientes. y las cuales van a estar determinadas en la 

medida del potencial nacional con que cuente cada nacibn, como 

veremos mAs adelante. 

Existen pal ses los cuales el conservar su 

supervivencia le significa muchos sacrificios para su poblacibn, 

tanto económicos como polfticos y sociales~ como seria el caso de 

los pafses recia independizados, dentro de los cuales "Esto se 

acentfia afin mAs partir de que la diversificacibn de las 

amenazas en contra de la 5oberanta y de la autodeterminacibn han 

e>:cedido el concepto de agresibn como violaciOn de territorio 

amplib.ndose cualquier accibn no sblo sobre ~l mismo sino en 

cualquier parte del mundo que pueda af-ectar sus intereses". (17) 

Mientras que para los Estados Unidos los paises 

desarrollados mantener su supervivencia no le signif-ica ningOn 

esfuerzo, en el caso de Estados Unidos es hasta cierto punto de 

mayor inter~s mantener su superioridad econbmica, polltica y 

militar sobre los demAs paises, que preocuparse por su propia 

supervivencia. 

De aqut tambi~n podemos desprender que mientras para los 

palse6 subdesarollados su Ambito de accibn se limita a su propio 

territorio nacional, <por no cOntar con recursos> para los paises 

desarrollado~ <principalmente las potencias>, esta accion 5e 

eKtiende mAs all6 de sus Tronteras y aón a veces en territorios 

eKtracontinentales, lo que sin embargo, no es caractertstico da 

nuestra época , sino desde el siglo pasado y en algunos casos 

~pocas remotas. De esta manera tenemos que tanto la intervencion 

o....a'::>L1· i dCu en ¡'-"'¡la e.amo 1 a f1·ancesa en Espafla fueron dictadas 

por intereses nacionales tradicionales. Esta con ex i On se 
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demuestra por el hecho de que la polltica de intervenciones por 

parte de Austria y Francia los asuntos de sus vecinos sureNos 

sobreviviO a la Santa Alianza por casi media centuria. <lB> 

Actualmente y como consecuencia del reparto del mundo 

dos :onas de influencia , después, de la Segunda Guerra Mundial, 

los Estados Unidos y la UniOn Soviética al ver amenazada su zona 

de in~luencia van utilizar los medios alcance para 

protegerla, aunque con estas acciones viol~n los principios del 

Derecho Internacional, algunas ocasiones ~stas acciones resultan 

un desastre, c•usando Qraves danos, sobre todo • la poblaciOn de 

los paises que se encuentran directamente involucrados, casos 

cl•ros de ~•to son el de Vietnam, Cuba y Corea, entre otros. 

Ahora bien, para justificar el eKpansi on i smo 

norteamericano, los Estados Unidos aducen como un derecho 

establecido en su propia constituciOn el derecho a buscar los 

medios para lograr y matener toda costa sus intereses 

nacional es. 

Asl tenemos que en el pre~mbulo de la Constitucion de los 

Estados Unidos de Norteam~rica establece: "Nosotros, el pueblo 

de los Estados Unidos, a fin de crear una unibn m&s perfecta, 

establecer la justicia, asegurar la tranquilidad de la nación, 

at.Pnder la defensa comon, promover el bienestar general y 

garantizar los beneTicios de la libertad para nosotros y nuestros 

hijo~, decretamos y establecemos esta ConstituciOn de los Estados 

Unidos de América". 

La interoretacibn que se ha dado a este pre~mbulo. es lo 

que ha incentivado al pueblo norteamericano a la b~squeda y 
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satisfacciOn de sus aspiraciones de grandeza y dominio aón 

costa de los dem~s pueb_los. 

Un caso claro y tlpico de ~sto es que al independizarse 

las trece colonias de Inglaterra buscaron extender dominio 

territorial costa de las tribus de indios que habitaban la 

part~ oeste del territorio que actualmente ocupan los Estados 

Unidos, y no conformes con ello se apoderaron de una gran 

ex·tensiOn territorial de Mt!xico para sati sfac.er ambiciones 

territoriales. Adem~s que desde el momento en que este pals 

empieza perfilarse potencia 11 eva cabo gran 

expansiOn comercial la cual, apoyada en las circunstancias 

internacionales monopoliza otras formas de control econOmico como 

la tecnolOgica, b6lica, financiera, etc. 

Es ast como este pals y otros del mundo desarrollado van 

a cumplir la segunda condicibn que es la que les va a dar la 

supremacia sobre los dembs, la del desarrollo, y cuyos objetivos 

ee traducen ena a> Mayor autonomla econbmica, por la explatacibn 

de los recursos nacionales naturales. la industrializacibn, el 

comercio y la tecnologfa; b) Permanencia de la libertad y 

autodeterminacibn individual en el contexto de igualdad y de 

obediencia d@ las normas legales de la comunidad¡ c> Mejoramiento 

intelectual y eSpiritual por el cultivo de las ciencias, tas 

artes, las manifestaciones culturales y la religiosidadl d) 

SatisfacciOn de las necesidades sociales .vitales, con un nivel de 

vida digno, en un plano de justicia social. conciencia 

comunitaria. Es decir el concepto de desarrollo nacional debe 

comprender equilibradamente todo aquello que corresponde ª' 
desarrollo económico, desarrollo polftico y jurfdico y desarrollo 
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psicosocial. <19> 

.sin embargo y como ya mencionamos anteriormente el concepto de 

interés nacional es sumamente complejo a pesar de que contemos 

lo• elementos que le son necesarios; y por lo tanto 

repetidas ocasiones ha sido motivo de debate. Una de las personas 

que ha manejado este asunto es el internacionalista 

norteamericano Hans Morgenthau, padre de la corriente objetivista 

del inter~s nacional~ a continuaciOn reseNaremos algunos de los 

asuntos o temas que ha tratado este personaje torno al 

i nter•s naci anal. 

El concepto de inter~s nacional semejante en dos 

aspectos a las grandes generalidades de la Constitucion, como el 

bienestar general y el debido proceso <* >. El _concepto 

con ti ene. pues. dos elementos, uno lbgicamente necesar_i o, y en 

este sentido inexcusable y otro que variable y viene 

determinado por las circunstancias .. C20> 

Toda polftica e~terior que opere en arreglo a la pauta 

del interbs nacional ha de hacer alguna reTerencia a la entidad 

Tlsica, polltica y cultural que llamamos Nacibn, ~sta polltica 

ha de atender necesariamente supervivencia. Asl pul!s, las 

naciones deben proteger su identidaad Tfsica, polftica y cultural 

Trente a la usurpaciOn por parte de otras naciones. C21l 

As1 mismo Morgenthau establece que la idea de inter~s 

nacional pertenece la esencia misma de la polltica y, por 

tanto, no es alterada por las circunstancias de tiempo y lugar. 

<* Es decir contar con los elementos necesarios para lograr 
ese bienestar~ 
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En lo que respecta a la opini~n pOblica, intereses de 

grupo, polftica de partidos y tradiciones morales y polfti'cas, 

son consideradas por este mismo autor~ como elementos variables 

del inter~s nacional. Esto es. el gobierno, como vimos 

anteriormentee, pesar de ser el que regula la vida de la 

comunidad establecida en un Estado y el encargado de llevar 

cabo la realizaciOn de los intereses nacionales no tiene su 

poder la exclusividad para definir, en este caso~ cuales son los 

intereseg n•cionales, ~ino que de una u otra manera debe tomar en 

consideraciOn la opiniOn de otros sectores de la poblaciOn para 

de~inirlos y ponerlos en pr~ctica. 

Y la vez, Morgenthau a~irma que l.a legitimidad del 

ínter•• n•cional ha de determinarse ~rente 1 .. posible 

usurpaciOn por intereses subnacionales. de otra naciOn o 

supranacionales. <22> 

Por los primeros se entiende a aquellos grupos sobre todo 

étnicos econOmicos qua ejercen de una u otra manara cierta 

in+luencia en la d•lineaciOn de la polltica eHterior del pals al 

que pertencen. 

Un caso tlptco de este control se d~ m~s generalmente 

aquellos paises desarrollados en los que los intereses de grupos 

son altamente ~uertesa 

El ca~o que podemos mencionar para ejempliTicar este 

hecho es el de los Estados Unidos de América, ya que como veremos 

mAs detalladamente en cap1tulos subgecuentes, la situaciOn de los 

grupo& de presiOn es muy notoria, influyendo determinantemente en 

otlgunos casO!ii y apocas para que el gobier·no adopte medidas de 

polltica exterior qua log satisfagan, pero que a la lo 
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beneficien a ~l. La diplomacia del dolar es un buen ejemplo para 

ello e* >, sin embargo en el momento que las circunstancias 

tanto lnternas ekternas lo requieren el gobierno 

norteamericano da giro a su polftica ekterior, estableciendo 

la pol!tica conocida del buen vecino. 

Asl mismo tenemos el caso que afectb directamente 

Ml:!xico respuesta una declaracibn en el foro de las 

Naciones Unidas, del entonces presiden~e de M~Kico, Luis 

Echeverrfa, en la que se con9ider•ba al sioni~mo como una forma 

de discriminaciOn racial, y en la cu~l un grupo •tnico en este 

judlo, de los Estados Unidos con gran peso sobre las 

decisiones que toma el gobierno norteamericano impone ciertas 

sanciones a M~kico que van a tener repercusiones econOmicas sobre 

él. 

Es as1 como tenemos que en los Estados Unidos este tipo 

de grupos tienen el poder suficiente para ejercer presibn sobre 

el gobierno para que éste lleve a cabo acciones que vayan de 

dcuerdo sus intereses, y es asl tambi~n, como el gobierno 

debe utili~ar su capacidad negociadora para satisfacer a todos 

sus sectores de la poblacibn sin lesionar intereses que un 

determinado momento le pudieran causar problemas, pero sobre todo 

debe hacerlo de forma que no contravenga sus intereses 

nacional e~. 

En el segundo caso~ desplazamiento por otras naciones. se 

<* J Esta situaciOn se detallarA m~s 

capitules posteriores. 
profundamente 
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puede dar ésta en forma de traiciOn de individuos motivada por 

convicciOn o recompensa, sin embargo este caso en la med1da 

que se comete en nombre de un gobierno e>:tranjero y no de un 

principio supranacional~ merece mAs bien ser tratado por la 

psic:ologta. (23) 

Otro caso que se puede dar por el despla:amiento de 

otras naciones, se da en aquellos paises formados por una serie 

de minortas o grupos ~tnicos, y que representan peligro en 

contra de los intereses nacionales cuando llegan a identificarse 

espontAneamente o bajo . 1 a di recci On de 1 os agentes de un 

gobierno extranjero, y pueden promover intereses bajo capa 

nacional del pa!s al que pertenecen <24) 

El desplazamiento del inter~s nacional por intereses 

supranacionales puede darse por las siguientes razones: la 

intervencibn de corporaciones religiosas o por organizaciones 

internacionales. La competencia entre la Iglesia y el Estado 

por la fijaciOn de ciertos intereses y poltticas, interiores e 

internacionales ha sido una.cuestiOn intermitente a lo largo de 

la historia del estado nacional a nivel internacional. 

En lo que respecta a las organizaciones internacionales~ 

los intereses nacionales se ven limitados por el interés general 

que plantean éstas y que generalmente esta enfocado a la paz y 

seguridad internacional. aunque ~sto podemos considerarlo como 

una utopla porque a pesar de los objetivos para los que fueron 

creadas esas organizaciones. muy menudo 1gnorados. 

siguiendo los estados generalmente y sobre ellas la consecuciOn 

de sus intereses. 

Un caso tipico y que generalmente es violado es el 
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principio de la no 1ntervenciOn, y de la libre autodeterminaciOn 

de los pueblos, principios base de las or-gani::aciones 

internacionales, eJen1plos de ello hay muchos, tal es el caso de 

la intervenciOn que tienen tanto los Estados Unidos y la UniOn 

Soviética, ya sea directa o indirectamente en los movimientos 

revolucionarios de paises subdesarrolladosª 

Finalmente diremos que la consec:usifln de los intereses 

nac:ionales, a través de sus objetivos, va a estar determinada por 

el potencial material. econbmico. humano, flsic:o~ polltico y 

jurldico con que c:uenta cada pal5, de los c:uales 105 dos primeros 

son Tactores determinantes y esenciales y los dem~s 

carac:terfstica de influencia~ A estos factores hay que anad1rl~s 

otros de menor relevancia y 0L1c _i1..1egar, Lln P.:'IPel complementario, 

entre los que tenemo~ el lidera:go oolltico, la moralidad 

politic:~ etc. 

A continuacibn daremos una breve eMplicacibn de lo que 

entendemos por cada uno de ellosª 

El factor humano, como su nombre lo indica, va a incluir 

a toda la población hurr.ana del pais en cuestiOn, este Tactor es 

de gran importancia porque la poblaciOn es el motor de todas las 

actividades que se desarrollan en el pats. 

Aunque no podemos generalizar, lo mayor!a de las 

potencias del primer orden cuentan con indices muy altos de 

poblaciOn y generalmente se encuentran entre los paises més 

poblados del mundo, sin embargo también existen nac::iones 

subdesarrolladas que se encuetran entre las de mayor indice de 

poblaciOn, como es el caso de Brasil, la India y MéKico~ 
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El Tactor económico, por su parte, es el creador de 

bienes y servicios que un pals requiere para satisTacer 

necesidades de bienestar y seguridad~ este Tactor debe 

necesariamenente estar acomparra.do de gran capacidad 

industrial que le permita aprovechar todos los recursos 

naturales, humanos y materiale!S con que cuenta. 

Un caso que nos puede ejemplificar la necesidad de contar 

con un~ capacidad econOmica e industrial considerable es el de 

M~xico, el cual a pesar de contar con los suficientes recursos 

naturales y humanos tuvo que recurrir al exterior para poder 

llevar a cabo su explotaciOn, lo cual como veremos m4s adelante 

le ocasiono una situaciOn que en determinado momento llego 

poner en juego sus intereses nacionales. La contrapartida de ésto 

es el caso de los Estados Unidos quienes contando con los 

recur.sos econOmicos necesarios y aprovechando la coyuntura 

externa pudieron desarrollar un gran potencial industrial que 

les permitiO convertirse, en parte a costa de los demAs, en una 

de las primeras potencias mundiales. 

En el factor flsico debemos considerar las 

caracterlsticas geogrAficas.con las cuales cuenta el territorio 

del pals, mismos que veremos con mas detalle en el capitulo 

sigui ente. 

Pero aqul diremos que de los elemento& que componen el 

factor Tlsico, probablemente el mAs importante es aquel que 

refiere a los recursos naturales con que cuent-. un pals, mismos 

que Juegan papel fundamental las relac:iones 

internacionales actuales. 

Porque, "tanto en la paz como en la guerra el poder 
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depende cada d!a mas del control de los recursos naturales y de 

las materias primas. Las dos naciones mas poderosas de la tierra, 

la Un:i6n Soviética y los Estados Unidos, muy ricas 

materias primas y controlan, a la vez, el a~ceso a las fuentes de 

producción de aquel las materias primas de que no disponen .. C25) 

En lo que respecta al factor polltico y jurldico, que 

como mencionamos anteriormente, juegan un papel de influencia 

diremos que ~stos se refieren principalmente a la estabilidad y 

continuidad que requiere <de ~stos) para poder conseguir 

eficazmente los objetivos y por lo tanto los intereses 

naci anales. 

Lo anterior quiere decir que una comunidad requiere de un 

buen gobierno para llegar a constituirse como un buen estado, el 

cual generalmente va ser resultado consecuencia de su 

experiencia y trayectoria histOrica. 

Otra vez nos referiremos a los Estados Unidos para 

ejemplificar lo anterior. Este pafs caracteriza por la 

continuidad de su sistema jurfdico y polftico, la cual esta 

basada fundamentalmente en el hecho de que no es s6lo una persona 

la que estA al frente del poder polftico sino que ·es todo 

sistema ~i que deci.de las acciones a seguirse. 

En resumen diremos que todo este conjunto de factores son 

los que van a conformar el potencial nacional, el que a su vez e~ 

el que juega el papel principal para alcanzar y preservar los 

intereses nacionales, sin embargo el desarrollo de este 

potencial no debemos considerarlo como un fin sino como medio 

para alcanzarlos~ 
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Es ast como con todo Jo anteriormente expuesto y con el 

desarrollo de tos capttulos subsecuentes trataremos de elaborar 

una definicibn de lo que son los intereses nacionales para el 

mexicano~ como el resultado del an&lisis de una serie de 

elementos y factores en los que incide la formulaciOn de la 

polftica. exterior mexicana los cuales como trataremos de 

constatar tienen una estrecha relaciOn con los que 

mencionado en este capitulo. 
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C A P I T U L O II 

FACTORES DUE INCIDEN EN LA 

FORMULACION CLASICA DE LA POLITICA EXTERIOR 

Este capitulo tiene como objetivo establecer y analizar los 

factores necesarios la formulacibn de la polltica exterior 

mexicana. 

Para llevar a cabo el an~lisis, retomaremos las definiciones 

elaboradas por autores mexicanos. 

Antonio Carrillo Flores, exsecretario -de Relaciones 

Exteriores define a la polftica exterior de un pais y sobre todo 

la de México por las caracterfsticas que éste presenta: "como 

el resultado de un complejo de fuerzas, algunas constantes 

la geografla, la historia o la idiosincracia de su pueblo, y 

otras transitorias, como el cambiante panorama internacional. 

Cuando las constantes son particularmente importantes, la 

polttica exterior de un pals presenta un perfil bien definido y 

una marcada uniTormidad en el curso de su historia". (l) 
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Carlos Tello, establece que• "la polftica exterior de México 

esta ligada de modo indisoluble a nuestra historia y es ella 

donde encuentra su mejor sustento. Los prbpositos que ella se 

fija astan condicionados por factores de diversa naturaleza, como 

la $ituacibn geogr&fica que es permanente. y la siempre variable 

situacibn internacional". <2> 

Por su parte Modesto Sellra VAzquez establece que: "la 

pol!tica exterior de M~xico se elabora en base a una serie de 

elementos que la condicionan de mayor menor grado. Estos 

elementos pueden tener carActer permanente como es el caso de la 

geograf!a y otros pueden experimentar variaciones a lo largo de 

lo& diTerentes periodos hiStbricos, pero en ~mbos casos estos 

elementos son los que-van a dar las bases pára la Tormulacibn de 

la polt.tica exterior del pafs." (3) 

Y seg~n Bernardo Sep~lveda Amor, Secretario de Relaciones 

Exteriores~ durante el sexenio 82-88 elamento5 de orden 

histOrico y geogrAfico. son factores que han coadyuvado 

conTormar nuestra cultura e idiosincracia en el campo de las 

relaciones exteriores"e <4> 

Lo. que se· desprende de las definiciones anteriores es que la 

polit1ca exterior de un pafe para poder llevar a cabo el conjunto 

de acci enes decisiones mediante las que va 

conducta frente a los demAs pafses deberA tomar en consideraciOn 

los aspec~os geogrAficoG, histOricos. culturales y aconOmicos 

para que en base a ellos y mediante su anAlisis se determine 

capacidad real para enfrentarse al Ambito internacional y 

defender sus intereses nacionales. de lo contrario caerA en 

errores tActicos y estratégicos que afecten dichos intereBes ya 
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que al elaborarse una pol!tica exterior que sobrepase su 

capacidad real le ocasionar& al pa!s que la formula problemas con 

aQuellos pa!ses cuyo potencial nacional sea superior, teniendo 

como resultado la lesibn de su9 propios intereses nacionales. 

Ejempla de lo anterior fue el caso que se dio durante el 

sexenio de Luis Echeverrfa que al sobrevaluar el potencial real 

del pals hizo declaraciones qu~ afect•ron a la comunidad judla, 

principalmente a la norteamericana al considerar al sioni9mo como 

una actividad racista. Esta declaraciOn provoco un boicot que 

tuvo repercusiones tanto aconOmicas cont0 co~erci•l•s. 

Por otra parte l• experiencia histOricA del pa1s ha 

demostrado que en oca•iones la polttica. exterior formula 

respondiendo a intereses particulares qua tarde o temprano van en 

detrimento de los intereses nacionales. 

FACTORES DE CARACTER CONSTANTE 

A) LA GEOGRAFIA 

Un aspecto considerddo como determinante en la formulacion 

de la polftica exterior es el relativo a la situaciOn geogrAfica 

en la que se encuentra un pais. 

Para entender este Tactor de manera mAs precisa recurriremos 

al término ''geopoltt1ca'', el cual conaiderado como la 

influencia de la geografla sobre la polltica nacional de un pais. 

Para los teorices de la geopol1tica el medio ambiente es 

determinante de la conducta humana y en el caso concreto de 

nuestro puis, la geopolitica ha determinado siempre la actuación 

de México con el exterior 
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A continuaciOn daremos un esbozo de los elementos que 

conforman la geograT!a de nuestro pafs. 

bg~ªli~es!~n ~~ggc~fiSª· La RepQblica Mexicana se encuentra 

localizada en el Norte del Continente Americano y ocupa la parte 

sur de lo que se conoce como América del Norte~ y limita al 9ur 

con América Central. Limita al norte con los Estados Unidos de 

Norteam~rica, con quien comparte una frontera de 3,234 km •• al 

este con el Golfo de M~Mico, al sureste con Guatemala por medio 

de una frontera de 929 km.; con el Mar de las Antillas y con 

Belice con quien tiene una frontera de 250 km. y al oeste con el 

Oc~ano Pacifico. 

&~t@n~!~O I~cc!~gciªl· La extenSiOn total del pals es de 

1, 958, 201 kilOmetros cuadrados, de los cuales 1, 953, 128 

corresponden a su superficie continental y S,073 a su superficie 

insular. Ccn estos datos podemos ubicar al pa1s en el 

décimotercer lugar en el mundo en extensiOn territorial, la que 

equivale a la extensiOn territorial que ocupan Francia, EspaNa, 

Italia, RapOblica Federa~ Alemana, RepruJlica DemocrAtica Alemana 

y al Reino Unido en conjunto. 

b!Sgc~!D~· Mbxico cuenta con una extensiOn de 11,523 km. de 

litoral. La superficie aproximada de su mar territorial, de 

una anchura de 22:-224 km. C12 millas naóticas)~ 

PacJfico es de 163,940 kilOmetros cuadrados, 

el Océano 

el Golfo de 

M~xico y el Mar Caribe es de 53:-373 kilbmetros cuadrados, y 

las 1nsulas de 14,500 kilOmetros cuadrados. lo que hace un 

total de 231~813 kilbmetros cuadrados. Por otro lado M~xico 

cuenta una econbmica exclusiva de 2,715,012.00 
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kilOmetros cuadrados aproximadamente. C5> 

~liIDª· En lo Q~e respecta al clima~ el caso de M~xico como 

el de cualquier otra regibn del mundo se encuentra determinado 

tanto por la altitud, como por la latitud geogrAfica. 

Dentro de la primera~ México se encuentra localizado entre 

los paralelos 14'32' y 32•43•de latitud norte. Dentro de esta 

posicibn geogr~fica. el pals se sit~a casi por partes iguales al 

norte y ~ur del Trbpico de C~ncer. Esto hace que la parte sur 

encuentre dentro de una zona clim&tica tropical, y la parte norte 

en una zona subtropica1. Derivada de esta posiciOn nuestro pals 

cuenta con un~ relativa uniformidad térmica a lo largo del aNo, 

por ello la diferencia entre las estaciones frfa y cAlida no 

resulta extremosa, especialmente en las regiones del centro y sur. 

y sblo la parte norte los cambios clim&ticos mlls 

pronunciados. 

En cuanto a la altitud debemos tomar en c:onsideracibn que la 

elevaciOn de una regiOn con relaciOn al nivel del mar es un 

factor que influye significativamente en el clima y en el caso de 

M~xico es decisivo. 

El territorio mexicano montaMoso por excelencia, ya que 

grAn parte de su superficie se encuentra a una altitud mayor 

los 1. 800 Esta circunstancia evita q1.1e se tenga un clima 

cAlido tropical y propicia, en cambio, clima templado tropical 

que m~s benigno que cualquiera de los climas templados que 

prevalecen en otras partes del mundo. 

La grán variedad climática de México es susceptible de 

aprovecharse fructiferamente, ya que se pueden efectuar cultivos 
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zonas c~lidas, templadas o frfas. El problema mAs serio es la 

falta de agua en la ~ona norte. aunque hasta ahora, han 

aprovechado las aguas de algunos rlos 5Ubterr~neos y las de 

algunos otros que cruzan la regiOn para establecer importantes 

dintritos de riego. 

Se ha calculado que aproximadamente el 70Y. de la superTicie 

nacional tiene un clima seco y semiseco, lo que aunado a la 

concentracibn de lluvias en verano y oto~o, y la evaporacibn que 

llega a absorver el 65% de la precipitacibn, ·tra• como resultado 

que se cuente con el agua suTtciente en cuatro quintas partes 

de l• superTicie nacional ~ientras que en la regibn tropical ae 

reciben la mitad del total de la• lluvias del ano. 

Y§g ~gl ~Y@lQ· En el territorio nacional existe un claro 

desequilibrio entre los principales recursos naturales, la tierra 

y el agua. Un ejemlo de ésto es tjue mientras en la zona norte se 

localizan inmensas llanuras y antiplanicies el agua escasea o no 

existe, por lo que estas tierras son poco aprovechables para 

fines agropecuarios. V en la zona sur y sureste donde el agua 

abundante, las condiciones topogrAficas impiden el 

aprovechamiento de ésta. 

Las caracterlsticas particulares del clima y del suelo 

prevalecientes en gran parte del territorio nacional reTlejan una 

reducida superTicie agrfcola laborable que representa 

aproMimadamente el 12% del territorio nacionall el 38Y. es ocupado 

por praderas y pastizales; el 25Y. es integrado por bosques y el 

25% restante tiene diversos usos. <6> 

El territorio nacional es montaNoso en su mayor parte, un 
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70X del mismo tiene una altitud media de 1044 m.s.n.m. <• >, el 

30Y. rest~nte es territorio plano en donde se locali:an las :onas 

des~rticas y semidesérticas que representan un 17.41. del total. 

M~Kico cuenta con vastas extensiones de campo cultivable, el 

cual a pesar de sus peculiaridades naturales es noble y generoso 

pero necesita de grAn cuidado, ya que es susceptible a la erosiOn 

y estar en manos de gente capacitada para aprovecharlo y 

preserv~rlo. Aunado al ca~po propio para el cultivo M~Kico cuent~ 

también con tierras de extraordinaria riqueza y varied.ad. < 7> 

Bgsy~~Q§ ~§S~cª!g~. Otro aspecto que se suma a la cuestibn 

geogrkfic•, y que en cierta medida pone a M~xico en un situacibn 

privilegiada, es el hecho de que cuenta con costa5 que suman un 

total da 10,143 km. mismas qua tienen vista hacia dos ~rande• 

oc~anos, el Pacifico y el Atlkntico, sin embargo los recursos que 

de ellas pueden obtener no han sido explotados debidamente 

sobi-e todo por la falta de recursos econOmicos para la 

adquisiciOn de la tecnologta adecuada para su explotaciOn. A esto 

hay que sumarle la5 implicaciones polfticas a nivel externo, como 

serta el caso del reconocimiento de las 200 millas de la zona 

econbmica exclusiva misma que Estados Unidos se niega a reconocer 

<**> y el hecho de que tambi~n cuenta con vastos yacimientos de 

recursos minerales renovables y no renovables y de materia5 

primas consideradas como estrilt~gicas y de gran valor comercial 

sobre todo por que los Estados Unidos tienen necesidad de ellos 

püra desarrollar algunos proyectos y sobre todo, por la propia 

C't ) Metros sobre el nivel del mar. <••1 Ya que los paises que la han adoptado tienen soberanla y 
jurisdiccibn sobre los recursos del mar. 
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naturaleza de estos recursos, son indispensables para garantizar 

el aparato de seguridad nacional estadunidense y para el 

desarrollo de su industria militar. 

Entre lo~ recursos naturales de M~Kico tenemos grandes 

yacimientos de petroleo, gas natural, cobalto, cromo, titanio, 

colombio, entre otros que son de vital importancia tanto en 

tiempos de guerra como de paz. Esto es un arma de dos filos, ya 

que como Estados Unidos es vulnerable a dichos recursos tiene que 

desarrollar y garantizar el acceso a ellos, utilizando distintos 

mecanismos, entre los cuales tenemos: el Plan Nacional de 

Materiales y Minerales con el que el gobierno estadunidense 

reconoce el importante papel que juegan los minerales en la 

econom:r:a. en la defensa y en la vida misma de los 

norteamericanos, a la vez que reconoce la necesidad de darle a la 

iniciativa privada el acceso a las Areas vedadas de Estados 

Unidos debido a las medidas de protecciOn ambiental situadas 

fuera de su territorio como son los recursos minerales marltimos 

del Golfo de México y del Océano PacfTico, los cuales se 

encuentran bajo la jurisdicciOn de México".. ( S> 

El mencionado plan se desarclla en base a la dependencia de 

recursos minerales del exterior, para la cual Estados Unidos 

importa mAs del 50% de los minerales combustibles que utili:a 

internamente. Uno de los m~s importantes instrumentoB que ha 

diseNado para aminorar la dependencia del abastecimiento de 

minerales de carhcter estrat~gico, es la Reserva Nacional en 

Materia Prima, y a partir de 1973 establece la Reserva 

Estratégica de Petroleo de la que M~xico es el principal 
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abastecedor. 

Pero adembs de que M~xico es un importante abastecedor de 

petrbleo lo tambi~n de recursos minerales lo que lo hace 

susceptible a las pollticas que los Estados Unidos tomen en 

cuanto la actividad fundamental de la minerla mexicana para 

favorecer sus propios intereses nacionales. 

La situaciOn en este renglOn es critica, ya que, existe una 

gran e~:tranjeri:::acit:>n sector, y a pesar de quo el pals 

cuenta con vastos yacimiento9 minerales s~ est• importando gran 

cantidad de éstos, lo cual consecuente de que México tenga una 

dependencia tecnolOgica de un 98Y. del exterior. Asimismo exist• 

una incongruencia las pollticas aplicables a los recur505 

minerales de gr•n valor estrat~gico pues a pesar de que Mbxico 

ocupa uno de los primeros lugares en la producciOn mundial de 

varios minerales, la minerfa tiene una participaciOn mfnima en el 

producto nacional bruto". < 9> 

Un caso de relevante importancia dentro del brea de los 

recursos minerales es el petroleo cuyo manejo es de gran 

trascendencia dentro del marco de las relaciones internacionales 

en general y particularmente en la relacibn bilateral M~Kico

E.stado!3 Unidos. 

Basados en este conjunto de caracterlsticas procederemos 

relizar el anAlisis de cómo actua el factor froteras la 

formulaciOn de la politica exterior del pafs. 

Como ya se menciono, la geograffa e5 determinante en la 

conducta de los neres humanos, tanto por las cuestiones de 

re~ursos naturales con las cuales M~xico es privilegiado tanto 

cantidad como en variedad, como en las cuestiones relativas a sus 
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limites fronterizo5. 

Esto ~ltimo es preponderante en M~><ico ya que podemos 

considerarlo geogr~ficamente como la linea divisoria entre los 

dos grandes bmbitos en los cu•les se encuentra dividido el mundo 

capitalista: el del desarrollo y el del subdesarrollo ya que en 

la frontera norte colindamos con el pafs mAs poderoso del sistema 

y en el sur con un mundo totalmente distinto, propiciado por 

grado de dependecia y con graves problemas de tipo politice y 

social. Este aspecto det~rmina en gran medida la actuaciOn de 

Mé~ico con el exterior como veremos en seguida. 

ECQQ~~C~ ~QC1~· En primer lugar se analizarA la Trontera 

norte, con la cual M~Mico comparte una linea geogrAfica de tres 

mil kilOmetros con el pals m~s poderoso del sistema capitalista, 

lo cual tiene consecuencias pollticas importantes, tanto en el 

aspecto interno como en el eMterno. Los problemas que esa 

vecindad representa han sido planteados de una manera muy 

realista en la .frase atribuida a Porfirio D!az 11 Pobre Mf!xico, tan 

lejos de Dios y tan cerca de los Estados Unidos". 

As1, tenemos que este factor tiene gran peso en la 

formulaciOn de la pol1tica exterior, ya que Mf!xico es sumamente 

susceptible de presion sobre todo econbmica,por parte de los 

Estados Unidos, la cual se hace efectiva casi al momento de que 

nuestro pafs se lleven a cabo actos que ellos consideren 

contrarios sus intereses, lo cual es consecuencia de que 

México se le considere como la principal linea de defensa 

nacional de los Estados Unidos, por lo que nuestro pafs casi 

siempre debe actuar con cautela. 
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Sin embargo esto ~ltimo no implica que deba renunciar a su 

autonomla como pals libre y soberano y como un sujeto mAs del 

derecho internacional que ~ste le da la facultad de invocar a sus 

principios rectores para elaborar una polltica exterior propia 

como veremos mAs adelante, ya que uno de los capitules de este 

trabajo se refiere a la relaciOn México-Estados Unidos. 

Asf, vemos que las ventajas y las desventajas de nuestra 

cercanla con los Estados Unidos pueden medirse principalmente en 

t~rminos economices y pollticos. En primer lugar analizaremos las 

cuestiones econbmicas y posteriormente las pollticas. 

La actividad econOmica, de un pats, y en este caso de 

M~xico v• a estar determinada por un conjunto de sectores que se 

encuentran de una u otra forma relacionados entre si. En el ca$o 

de la vecindad de México con Estados Unidos, al primero le toca 

jugar un papel desventajoso como se verh m~s especlf icamente en 

ul apartado concerniente a la economfa como f•ctor determinante 

para la formulaciOn de la polftica exterior. 

Ahora bien, dentro de las actividades economicas conjuntas 

entre Mexico y los Estados Unidos nos encontramos con diferentes 

sectores de entre los cuales destaca el turismo, el cual en el 

caso que nos ataNe es de gran importancia para nue5tro pals 

debido, por una parte a la corcan!a geogrAfica y por otra a la 

gran variedad de recursos tur!sticos con los que cuenta México. 

La conjunciOn de estas dos situaciones tiene como resultado 

que se registren grandes corrientes de turistas norteamericanos 

los que van a dejar un n~mero considerable de divimas que se 

reflejan en la balanza comercial mexicana~ Esta grbn demanda ha 

generado que se desarrollen grandes centros tur!sticon, mismo~ 
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que se han convertido en los centros vacacionales de preferencia 

para el turismo norteamericano. Porque ademAs los costos son muy 

bajos comparados con otros centros turfsticos mundiales o dentro 

de los mismo• Estados Unidos, lo cual se debe fundamentalmente a 

!e diferencia en el valor de las monedas de uno y otro pats. 

Sin embar90, y a pesar de lo anterior ésto no quita que en 

algunos casos se vean lesionados los propios intereses del sector 

turismo mexicano, como Tue el caso presentado en la d~cada de 

los aNos setenta, cuando M•Kico pi~rde competitividad frente a 

los dem~s centros turlsticos, a nivel mundial, ocasionado por el 

Alto grado de inflacibn qu& sufre la economl• meKicana y por la 

sobr•valoracibn que se tenla del peso mexicano. Esta situacibn 

tuvo repercusiones tanto a nivel nacional como internacional, ya 

que hasta el turismo nacional preferta y le convenfa mAs salir al 

extranjero que ir a cualquier centro vacacional del interior del 

pals. Sin embargo esta situaciOn no es permanente, ya que 

partir de 1976 se dan una serie de devaluaciones del peso 

meKicano que hacen que se recupere el turismo internacional y 

principalmente el norteamericano, y aunque esta medida afect~ 

notablemente al propio pueblo mexicano, los precios vuelven 

resultar atractivos para el turismo. 

Pero las cuestiones econOmicas no son las ónicas que a+ectan 

al turismo, sino que existen otro tipo de acciones que lo 

perjudican y que tiene sus bases en el extranjero, tal fue el 

caso de la desacreditaciOn que hicieron los Estados Unidos de 

M~Kico frente al turismo mundial con el problema del 

narcotr~Tico, sin embargo, esta situacibn tampoco es permanente, 
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sino que con el tiempo se re~upera. 

Y as1 el turismo derivado del factor geogrAfico, 

representa para los norteamericanos el cruce hacia centros 

turfsticos, para los mexicanos el cruce de la frontera tiene 

caracter1sticas muy distintas, ya que representa la bfisqueda de 

fuentes de trabajo, sin embargo, esta situacibn tiene graves 

consecuencias ya que se efectua de manera ilegal. Y por lo mismo 

representa tanto ventajas como desventajas para los dos paises 

involucrados segOn veremos a continuaciOn. 

El problema de la inmigraciOn mexicana hacia los Estados 

Unidos 

con~tante 

realmente serio ya que millones de mexicanos cruzan 

e ilegalmente la frontera, lo cual deriva 

fundamentalmente de una situaciOn hasta cierto punto natural, ya 

que por las condiciones tan asimétricas de los dos paises 

cuestión, por el desempleo, el subempleo y le erosiOn de las 

tierras de cultivo resulta para los mexicanos atractivo emplearse 

los Estados Unido• por la paga en dblares, y por el lado 

norteamericano la situaciOn se ve alentada por que la mano de 

obra barata le reditba al productor norteamericano mayores 

beneficios, lo cual, no obstante va aparejado con el hecho de que 

los trabajadores pueden exigir condiciones propicias de 

trabajo, de seguridad social, de educacibn, de salud, etc., como 

lo establece la ley norteamericana, por su calidad de ilegales. 

El problema de la inmigracibn ilegal ha provocado una serie 

de debates acerca de las consecuencias y las circunstancias en 

las que se dan, lo cual es motivo de un estudio que sobrepasa los 

objetivos de este trabajo. Sin embargo mencionaremos alguna de 

las ventajas que para México representa esta situaciOn. 
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Una ventaja se aprecia en el Ambito laboral, ya que sirve 

al pafs para desahogar la excesiva demanda de fuentes de trabajo. 

Por otra parte, y probablemente por sus consecuencias, una 

desventaja importante es la relativa a la dependencia econOmica 

de México respecto Estados Unidos. Exi•te en af&cto una 

atraccibn monopolizadora del comercio exterior mexicano hacia el 

de Estados Unidos, esto debido principalmente a su calidad d• 

ser el mayor consumidor de materias primas y producto• aorfcola• 

cuyo proveedor principal es nuestro mercado. E•te ~actor v• a 

abarcar tambi~n, aunque en menor medida, al sector industrial al 

financiero y al de inversibnw En esta relacibn de dep•nd•ncia 

jugamo& el papel de socio d&bil cre•ndose por tanto una aituacibn 

de penetracibn de capital en los sectores cl•v•• de la economta. 

En materia de comercio exterior Estados Unidos es el socio 

m~s importante de México, ya que tradicionalmente absorve entre 

el 60 y 70% de las exportaciones mexicanas a la vez que en 

porcentaje similar es proveedor de las importaciones que realiza 

nuestro pats. 

Es importante destacar esta situaciOn ya que si por alguna 

razOn se diera un desajuste que no conviniera a los intereses de 

los Estados Unidos se crear!a una problemAtica para M~xico ya que 

los productos no pueden sustituidos ~~cilmente y su 

adquisiciOn puede dejarse de hacer sin que se vea seriamente 

afectada la economla del pals, asl como el abastecimiento interno 

de productos b~sicos. Es decir, por su alto grado de dependencia 

econbmica M~xico maniatado tanto econOmica como 

pollticamente ya que al efectuar una acciOn que lesione los 
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intereses estadunidenses, nuestro pafs es susceptible de recibir 

5erias sanciones por parte de ellos~ como los llamados boicots 

comerciales. 

Asl mismo y dentro de esta misma dependencia, tenemos lo 

referente la inversiOn extranjera directa ya que la cercanla 

geogr•fica provoca que de en mayor medida que otras 

regiones. E5tados Unidos proporciona el 69% de esta inversiOn, la 

cual generalmente e5 concentrada en el Area de servicios y sobre 

todo en la manufacturera e industrial. 

Resumiendo entonces~ podrlamos decir que esta situaciOn 

juega un doble papel, ya que por un lado produce fuentes de 

trabajo convenientes para México, pero por otro lado se da 

explotacibn de nuestros recursos tanto materiales como 

humanos. A los Estados Unidos le conviene establecer industrias 

en territorio mexicano por la vecindad geogrAfica, que instalarse 

en otras zonas, lo cual le produce grandes dividendos. 

El contrabando es otro de los aspectos desventajosos de la 

cercanfa geogrA~ica, ya que al ser Estados Unidos el mayor 

mercado de articules de consumo suntuario, M~xico es sumamente 

susceptible al contrabando de dichos articules lo cual representa 

una grAn pérdida para el Tisco. No podemos dejar de reconocer que 

~sto fue propiciado por laá medidas proteccionistas adoptadas por 

el gobierno, lo que genero que los productos mexicanos fueran de 

mala calidad. <• > 

e• > No obstante a filtimas Techas con la entrada de M~xico 

al GATT estos articules ya no se consideran como 
ilegales, sino que pueden ser adquiridos con garantla y 
TacturaB, lo cual representa una fuerte competencia 
para al productor nacional. 
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Todo lo anteriormente expuesto hace a MéKico vulnerable 

las poltticas y acciones emprendidas por el gobierno 

norteamericano; pero a pesar de ello existe una situacibn muy 

peculiar en cuanto a la delineación de nueStra polftica exterior 

hacia los Eetados Unidos, lo cual se explica con la declaraciOn 

de Pat Holt, consultor de la Comisión de Relaciones Exteriores 

del Senado de los Estados Unidos "... vale hacer notar la 

aparente paradoja de que M~xico es el pals en Am~rica Latina con 

el cual los Estados Unidos han tanido las mejores relaciones y 

también el que mAs se resiste cualquier tipo de acciOn 

colectiva en contra de Cuba. MAs aón México es el dnico paf& en 

América Latina que se ha rehusado, por principio, a Tirmar un 

acuerdo de garantla a la inversibn con Estados Unidos- siendo que 

M~xico es uno de los lugares m~s atractivos para la inversibn 

norteamericana. Es el ~nico pals en Am~rica Latina que no tiene 

un acuerdo de asistencia militar con los Estados Unidos y es uno 

de las pocas naciones latinoamericanos donde 

incuestionablemente existe un control civil de las Tuerzas 

armadas ••• Es algo extrano en el gobierno de los Estados Unidos 

pero parece que M~xico tiene una dispensa especial para disentir. 

Si los mexicanos se oponen en la Organi%acibn de Estados 

Americanos algo que el Departamento de Estado desea mucho, 

todos lo dan por hecho, nadie se altera y quedamos siendo amigos 

de los mexicanos "• ClO) 

Con esta declaraciOn entendemos que existe por parte de 

Estados Unidos una especie de reconocimiento t~cito hacia algunas 

acciones emprendidas por México que no vayan de acuerdo con su 

polltica sobre todo en aquellos asuntos que son ~undamentales 
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para el pafs y que no tengan el mismo carécter para ellos. 

Aunque debemos perder de vista que ésto se da 

generalmente a nivel de declaraciones y no de hechos, ya que el 

pals no cuenta con los medios materiales para emprender acciones 

directas, sin embargo, esto representa la manera mas clara de 

defender los principios de polftica exterior que invoca. Un 

ejemplo claro lo encontramos en el hecho de que México mantuvo 

relaciones diplomAticas y comerciales con Cuba cuando los demAs 

paf5es del Area rompieron sus relaciones con éste. Lo anterior 

tiene su explicaciOn en el hecho de que para México era 

Tundamental mantener esa relaciOn en defensa de los pricipios de 

11 no intervenci6n"· y de la "libre autodeterminaciOn de los 

pueblos" los cuales son rectores de su politica exterior. 

Por otra parte, México es controlado y vigilado permanente 

por los Estados Unidos porque M~xico representa por su posicibn 

geogrAfica al igual que el resto de Am~rica Latina, la mayor zona 

de influencia del sistema capitalista, sobre todo desde ~ines de 

la Segunda Guerra Mundial cuando el mundo divide en dos 

bloques politice y econbmico, el capitalista y el socialista, 

situacibn de dominio y control que se acrecentando y 

fortaleciendo por el temor de los Estados Unidos de que la 

revoluciOn cubana de corte marxista leninista surgida a partir de 

1959 se extienda por toda el ll.rea latinoamericana 

connvirtiéndose en un elemento de enfrentamiento continuo a sus 

intereses. 

EcgnS~C2 ?~r· Por otra parte al sur de sus fronteras M~x1co 

tiene vecindad geogrllfica con una serie de pal ses 
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subdesarrollados con caractart•ticas similares entre sf.debido al 

retraso polttico, económico y social en el que viven. 

En t~rminos cuantitativos. podemos considerar que la 

relacibn entre M~xico y este conjunto de palses es asim~trica, ya 

que por una parte M~xico cuenta con una poblacibn de m~s de 70 

millones de habitantes, un P.N.B. de 150,000 millones de dOlares 

y un nivel de ingreso per cApita de 2,310 dOlares, mientras en 

lo que respecta a la zona centroamericana ~u poblaciOn •uma en 

conjunto 23 milloneg de habitantes, un producto regional bruto de 

22,466 millones de dblares y un ingreso per c~pita promedio de 

976 dOlares. (11 J 

En el aspecto comercial las rel•cionea entre M~Kico y el 

Area centroamericana son muy relativas si se compara la misma 

relacibn que se dh entre M~xico y los Estados Unidos, la cual 

tuvo relativa importancia durante el periodo de la Segunda Guerra 

Mundial cuando las exportaciones mexicanas hacia el area llegaron 

representar hasta un 12X del total y las importaciones un SZ, 

pero una 

descender. 

que dib fin a la guerra ~stos volvieron 

Sin embargo para principios de la d~cada de los ochentas, y 

lo que respecta al mercado de los hidrocarburos, el Tratado de 

San Josll! a hacer sentir una importante presencia tanto de 

Vene~uela como de M~xico en el ~rea, ya que ambos palses son sus 

principales abastecedores, a pesar de lo cual en este aspecto, el 

comercial, nueztro pafs ha podido avanzar de manera muy 

signi+icativa ya que los mercados esthn fijados de antemano y 

diffcilmente se puede penetrar en ellos. Todo ésto gracias a la 

fuerte monopolización de mercados y a nuestra dependencia hacia 
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los paises industrializados, 

Unidos. 

principalmente de los Estados 

En lo relativo a la relaci~n diplom~tica entre M~Kico y el 

~rea centroamericana podemos considerar dos nivele~, el bilateral 

y el multilateral, en lo que respecta al p~imero tenemos que la 

relaciOn se caracteriza por ambiente de rutina, eKceptuando la 

constante prActica que se le d~ en nuestro pals al derecho de 

asilo generada principalmente por la situacibn imperante el 

Area, es decir los contfnuos golpes de estado que provocan 

constantes peticiones de asilo politice. 

A nivel multilateral, tenemos mayor dinamiemo, ya que 

toda latinoamerica se han llevado a cabo esTuerzos tendientes al 

desarrollo de una polltica comOn para la deTensa conjunta de los 

intereses, sobre todo económicos de los paises del Area y para su 

actuación en conjunto Trente a los organismos internacionales, 

las grandes potencias y el resto de las naciones tanto 

desarrolladas subdesarrolladas. Y la manera que tanto México 

como otros estados han elegido para hacer Trente a esta situaciOn 

es agrupAndose en diversas organizaciones como la ALALC, el 

Grupo Contadora y el Grupo de Cartagena, entre otros. 

Una combinaciOn de los aspectos bilateral y multilateral en 

la polltica de M~xico 

pals del principio de 

latinoam~rica es la deTensa de nuestro 

intervencibn y autodeterminacibn de los 

pueblos. Ejemplos claros de ello han sido las condenas a los 

hechos ocurridos Guatemala en 1954, Cuba en 1959, en 

Repbblica Dominicana 1965 y en Nicaragua, El Salvador y 

Granada en fechas recientes. 
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Estas condenas se ven limitadas a puros argumentos jurldicos 

ya que el pals no tiene ning1~m instrumento de tipo efectivo para 

hacer prActicas sus protestas. Sin embargo, a partir de los 

inicios de la presente d~cada, la polltica exterior de M~xico 

hacia la regibn ha ido tomando matices m•s activos, los cuales 

indúdablemente encuetran sus cimientos durante el gobierno de 

Luis Echeverrta <1970-1976) al hacer suyas, importantes 

cuestiones que serAn analizadas en un capitulo posterior como 

sonr las causas que defienden los paises denominados del Tercer 

Mundo, los que enfrentan a una constante lucha por la 

superacibn de su5 problemas y que se pueden ejemplificar con el 

documento denominado: "Carta de los Derechos y Deberes de los 

Estados" .. 

Asl mismo durante este periodo presidencial se presenta una 

mayor apertura diplom•tica, la cual se hace evidente, 

principalmente, por los continuos viajes de este presidente hacia 

el exterior y que va a marcar nueva forma de relacion 

internacional mAs directa, continuada por los presidentes que lo 

sucedieron. 

Para concluir con la frontera sur, diremos que M~xico se 

encuentra inmerso, tambi~n por posiciOn geogrAfica en el 

confl ic:to 

dramAticos 

norte-sur que cada dia va tomando matices 

que obliga a los pa!ses subdesarrollados a llevar 

mAs 

cabo una polltica exterior mAs activa que por un lado, haga 

sentir presencia y que no deje el camino libre de piedras 

las grandes potencias y por otro lado, trate de controlar al 

grupo de empresas transnacionales creadoras en parte de la 

situacibn de grave dependencia econbmica. 
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A pesar de esta actitud de los pa1ses latinoamericanos y 

tratando de ser realistas nos encontramos con que todos los 

esfuerzos realizados no han alcan~ado ni medianamente sus 

objetivos y que generalmente a pesar del gran nOmero de reuniones 

bilaterales y multilaterales que se han dado los problemas siguen 

latentes, pero por otra parte se ha evitado que el conflicto se 

llegue a regionalizar y afecte directamente la seguridad m 

intereses nacionales de M•xico, y por qu~ no tambi~n de los demAs 

paises del Area que no est•n directamente ligados al conflicto. 

En un aspecto m~s particular y tomando un ejemplo concreto. 

diremos que la relaciOn de M~Kico con Guatemala con quien 

geogr•Ticamente tiene frontera territorial directa, es peculiar 

ya que partir de los problemas pollticos de ese pals han 

llegado a México grAn n~mero de refugiados a los que se ha tenido 

que establecer en campamentos. 

Con lo anterior podemos concluir que la posiciOn geogrATica 

de México, le proporciona todas las bases para llevar a cabo una 

po11tica exterior mks dinAmica, pero depende de la capacidad del 

gobierno mexicano el aprovechar los recursos con que cuenta para 

hacer esta pol!tica congruente con sus intereses nacionales. 

B> LA HISTORIA 

La polftica exterior de México as1 como las acciones que se 

llevan cabo para su aplicación concreta, no son producto de 

abstracciones ni de la simple elaboración de conceptos teóricos, 

sino que constituyen el resultado del conocimiento 

interpretaci~n de los hechos espectTicos que, dados como 
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elemento& de confrontación con otros pafses, han actuado como 

Tactores de interpretación en un momento dado dentro del propio 

orden internacional. 

Asl tenemos que obedeciendo al an~lisis del origen de los 

postulados esenciales de la polltica exterior mexicana, 

trataremos en el presente apartado de revisar los momentos m&s 

representativos que en el transcurso de nuestra historia han 

significado una Terma de respuesta internacional de M&xico a la 

intromisiOn directa de otros p•fses en sus ••untos internosr 

respuesta que para ser dada en los Toros internacionales ha 

requerido en no pocas ocasiones de restructur•c}ones internas 

tanto en los niveles polfticos como en los econOmicos y en los 

~octales. 

Y asl, a la intromisiOn o a la agresiOn directa de otras 

naciones en sus asuntos internos, M&xico ha respondido <desde el 

siglo pasado y apenas nacido a l• vida independient&> coni 1) El 

derecho de la libre •utodeterminacibn de los pueblosr 2> La no 

intervención en los asuntos internos de los Estados; 3> La 

solucion paclfica de las controversias• 4) La igualdad Jurldica 

de los Estados y la Cooperacibn internacional. Postulados 

absolutamente congruentes con la evolucibn de la tradicibn 

polttica nacional y con la identidad cultural de nuestro pueblo. 

Los lineamientos generales de lo que a partir de entonces 

serA la polftica exterior mexicana surgir4n desde el momento 

mismo en que empie:a el movimiento de independencia, el cual 

concebido por Hidalgo y Morelos como escudo de la soberan!a que 

en ~sos momentos se liberaba de un yugo de 3 siglos. 

Asl, el cura Hidalgo, con el grito de Dolores del 15 de 
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septiembre de 1810 va a sentar las bases de uno de los primeros 

principios de polltica exterior meKicana, el de la libre 

autodeterminacibn de los pueblos, postulado que quedar 

definido mayor claridad en las subsecuentes proclamas que, 

defensa de los principios de solidaridad latinoamericana y 

defensa de los derechos humanos, haria muy poco tiempo despu~s ~l 

mismo. El decreto de la aboliciOn de la esclavitud dado el 16 de 

diciembre de 1810 Y dentro del cual h•ce las siguientes 

decl•racionesi "a> Que todos los duenos de esclavos deber•n 

darles la libertad dentro del término de diez dfas, pena de 

muerte, la que se aplicar-A por transgreciOn de est• artfculol b> 

Que cese la contribuciOn de tributos, respecto de las caataa que 

la pagan, y de toda eKacciOn que a los indios se les exigi•I e> 

Que en todos los negocios judiciales, documentos,escrituras, y 

actuaciones se haga uso de papel camón, quedando abolido el del 

s•dla.do 11 • (12> 

Este documento reviste trascendente importancia ya que 

sOlo se trata en él el fin de la esclavitud, sino que también 

deroga el tributo de las castas a la vez que va a proteger a los 

indios de verdaderas expresiones de discriminaciOn racial.<*> y 

<• > La prohibiciOn de la esclavitud ha sido y sigue e~tando 

presente como uno de los principios fundamentales y derechos 
emanados de las constituciones que han regido y rigen al 
MCrnico independiente, ejemplo palpable de esto lo 
encontramos en el articulo 2 del Titulo Primero, Capitulo I 
sobre las Garant1as Individuales, de la Constitucibn 
Polltica de los Estados Unidos Mexicanos, el cual establece 
que, " Esta prohibida la esclavitud en los Estados Unidos 
Mexicanos, los esclavos del extranjero que entren al 
territorio nacional alcanzarhn por el sblo hecho su libertad 
y la protecciOn de las leyes. 
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la proclamada el 12 de enero de 1811 y que constituye una clara 

afirmacibn de la libre autodeterminacibn de los pueblos "Alentaos 

hijos de la patria, que ha llegado el momento de la gloria~ y de 

la Telicidad póblica de esta Am~rica1 levantaos nobles almas de 

los americanos, del profundo abatimiento en que habefs estado 

sepultados" - e 13) 

En lo que respecta a la unidad latinoamericana Hidalgo es 

tambiltn el primero en expresar esta idea como principio 

internacional, ya que como introductor al continente americano de 

la5 idea5 enciclopedistas, intufa que al preparar la insurgencia 

y comenzar la lucha de independencia de la Nueva Espa~a, @sta se 

extenderfa a todas las dem&s colonias latinoamericanas. 

Muerto Hidalgo, con Jos• Maria Morelos y Pavbn aparece otro 

de los principios esenciales de la polltica eHterior de M~xico 

cuando en importante proclama aTirma que "ninguna nación tiene 

derecho para impedir a otra el utso libre de su soberania", y 

aunque no debemos perder de vista que estos postulados tienen sus 

orfgenes en el movimiento de la ilustraciOn dado Francia 

debemo~ reconocer en Morelos al fiel seguidor de esta corriente 

de pensamiento al tratarlos de aplicar en la Nueva Espana que se 

encontraba en pleno movimiento independista. 

MA5 tarde, el 27 de septiembre de 1821, fecha que se 

consuma la independencia de M~xico, la Junta Provisional 

Gubernativa, encabezada por Agust1n de Iturbide, a estipular 

que "M~xico establecerla relaciones amistosas con las demll.s 

potencias ejecutando respeto a ellas, en cuantos actos puedan y 

estén en posiciOn de ejecutar las otras naciones soberanas". C14) 

Y el 29 de ~eptiembre del mismo aMo la Comisibn de Relaciones 
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Exteriores integrada por Ju6n Francisco de AzcArate, el Conde de 

la Casa de Heras y Don José SAnchez Enciso, nombrada por la Junta 

Provisional Gubernativa, presentan el programa o los puntos 

esenciales, que a su parecer~ deblan guiar las relaciones del 

pafs con el resto del mundo, por medio de una proclama dentro de 

la cual '' ••• proponia la ColonizaciOn de los territorios de 

Nuevo M•Kico y Texas con elamentoe no norteamericanos, ~sto 

basado en el estudio que hace, el cual establece como 

peligroso el avance de los Estados Unidos sobre estos 

territorios. Se insistia en lo urgente de la fijacibn de los 

limites entre· ambas naciones y se hacia hincapi~ le 

indispensable de las buenas relaciones entre los dos paises 

En cuanto al principio de no intervenciOn en los asuntos internos 

de otros paises, la ComisiOn recomendaba abstenciOn total en los 

movimientos revolucionarios tanto de Guatemala como de Belice. En 

cuanto a Cuba que todavia era posesibn espa~ola, se proponla que 

se le prestara ayuda para conseguir su independencia, en seMal de 

fraternidad hacia toda la América de habla espaNola, lo cual es 

una muestra clara del concepto de solidaridad continental entre 

los paises de Am~rica 11 (15>, sostenido por Hidalgo y Morelos por 

primera vez. 

Y asl vemos como desde el primer gobierno que tuvo el M~Kico 

independiente se establece una formulaci~n de politica eKterior 

que va a estar basada en el principio de no intervenciOn y en el 

establecimiento de las buenas relaciones con otros paises el 

objeto primordial, ese momento, de que se reconociera al pais 

independiente y a su forma de gobierno, ademAs de que en 
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esta& proclamas se prevefan situaciones que mAs tarde, por no ver 

sido atendidas como era debido causaron graves danos al pafs y lo 

envolvieron en una guerra con Estados Unidos. 

Las primeras naciones hispanoamericanas que reconocieron a 

MéKiCO como pafs independiente y establecieron relaciones 

diplom~ticas con ~l Tueron, Colombia, Pe~~ y Chile. En el caso de 

Colombia el mandatario que reconociO la independencia de Mbxico 

Tue el libertador Simón Bolívar. MAs tarde, en 1923 Mexico es 

reconocido como pafs independiente por los Estados Unidos, pero 

fue hasta el ano de 1825 cuando esta naciOn acredito a su primer 

representante, Joel R. Poinsett. En abril del mismo a~o. Gran 

Bretana otorga su reconocimiento mediante la Tirma da un Tratado 

de Amistad y Comercio, en 1831 Francia reconoce la independencia 

de MéKico y el 28 de abril de 1838 Espana otorga gu aceptaciOn al 

darse cuenta de que ya no podfa reconquistar antigua 

colonia .. •• C16) 

Al surgir a la vida independiente M~Kico va enTrentar 

serios problemas internos de reestructuraciOn, tanto econ6mica 

como polftica y social, que lo incapacitan de momento para un 

hllbi 1 manejo de sus relaciones con el eKterior. Siendo 

precisamente partir de entonces cuando se inician las 

intervenciones armadas extranjeras que tan graves consecuencias 

traertan a nuestro pats, come lo veremos a cont1nuacibn. 

La primera intervencibn que suTre el M~xico independiente 

fue un intento de reconquista por parte de Espa~a, en julio de 

1829 a cargo del Brigadier Isidro Barradas, quien trato de tomar 

el puerto de Veracruz, sin embargo para septiembre del mismo aNo 

Antonio LOpez de Santa Anna logra la capitulaci6n del ejército 
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espaNol, esta intervenciOn armada se diO durante el gobierno del 

General Vicente Guerrero segundo presidente de la naciOn. 

La segunda intervenciOn armada sufrida por México de parte 

de una potencia extranjera fue en el a~o de 1036 cuando Texas 

busca su independencia de M~xico. Los antecedentes de esta 

intervenciOn los vamos a encontrar en el ano de 1919, cuando 

después de la adquisiciOn del territorio de la Louisiana por 

parte de los Estados Unidos , surge una disputa entre el gobierno 

norteamericano y el espaNol, porque los primeros reclamaban la 

provincia de Texas como parte de la Louisiana. El asunto es 

re~uelto 1919 con la firma del Tratado Adams-Onis que 

establece claramente una linea divisoria entre Texas y las reci~n 

independizadas 

espaNoles van 

colonias inglesas. Poco tiempo despu~s los 

ceder la Florida a los Estados Unidos. Sin 

embargo, el gobierno espaNol conciente de que dejaba desamparados 

a los s~bditos espaNoles que habitaban las regiones cedidas, los 

autoriza establecerse, mediante previo permiso, otras 

regiones de la Nueva Espana. 

As1 Moises Austin en calidad de exs~bdito espa~ol 

solicitb permiso para establecerse en Texas con algunas familias 

(300>, las cuales se les otorgaron serie de concesiones 

como la exención del pago de impuestos, y posesiOn de tierras 

Al declararse la independencia de México, Austin solicita la 

ratificaciOn del permiso, la cual se le concede, de acuerdo a la 

Ley de Colonizacibn de 1822 que restringia este derecho sblo 

ciudadanos catolices con la ~nica prohibicibn de establecerse 

las fronteras y costas. Esta nueva concesibn les otorgaba, al 
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igual que la primera. el derecho de posesión de tierras, y se les 

concediO ademAs la exención de impuestos y la libre importaciOn 

de artJculos para su establecimiento. Esta situación aunada al 

descuido del gobierno mexicano hacia ese territorio fue 

aprovechada por los norteamericanos que empezaron a establecerse 

en territorio texano de manera ilegal hasta que la poblacton 

anglosajona llegó a constituir un aplastante mayorta. Ante estos 

hechos el gobierno mexicano empieza a tomar una serte de medidas, 

como la de prohibir la entrad• de nuevos colonizadores 

norteamericanos a territorio texano ast como la prohibición de la 

venta de tierras para evitar la e§peculación. (17) 

Y mientras todo eato sucedta en la ~rontera norte, se hacia 

evidente la desorganizaciOn interna del pats y del gobierno 

mexicano que presidido por Anastasia BU5tarnante daba 

terminada la Torma de gobierno Tederal para dar paso al 

centralismo~ 

Sin embargo, podemos con5iderar que el pretexto principal de 

la separación de Texas Tue su rechazo al centralismo, ~orma de 

gobierno que M~xico adopto de acuerdo a la Constitucibn de 1033 

<• > y ante los intentos expansicnistas de los Estados Unidos. 

El 2 de marzo de 1836 fue proclamada la independencia del 

estado texano. Antonio LOpez de Santanna trata de recuperar el 

control del territorio pero es derrotado en San Jacinto y Tirma, 

reconociendo dicha independencia, los Tratados de Velasco el 14 

de mayo de 1936, que aunque ~ueron desconocidos por el Congreso 

MeKicano ya no pudieron ser cambiados en sus eTectcs- flS> 

<* > Las 6 Bases Org~nicas. 
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La tercera intervenciOn que sufre México, esta vez por parte 

de Francia en el a~o de 1636 fue motivada por el reclamo de una 

indemnizaciOn por parte de los ciudadanos franceses que hablan 

sufrido danos durante los movimientos revolucionarios que 

venlan desarrollando a~n despu~s de que el pals lograra su 

independencia, y principalmente las derivadas del saqueo del 

Parian (un edificio comercial de la Ciudad de México>. Esta 

intervenciOn es mejor conocida como la Guerra de los Pasteles, 

nombre derivado de la reclamaciOn que hace un pastelero franc~s 

de Tacubaya por los danos sufridos a su negocio como consecuencia 

de los disturbios internos del pals y de los actos vand&licos de 

la revoluciOn de la Acordada, y que representaban un importe de 

60,000.00 pesos. 

Ante los hechos, el representante de Francia en M~xico, 

Baron Deffaudis, envio un ultimatum al gobierno mexicano en el 

cual el gobierno franc~s exigla el pago de 600,000.00 pesos por 

concepto de indemnizaciones, asl como derechos especiales para 

los comerciantes ~ranceses. El gobierno mexicano se negO a ceder 

a las peticiones francesas, siendo el Lic. Luis G. Cuevas, 

Secretario de Relaciones Exteriores quien dib explicaciones ante 

el Congreso Mexicano del por qu~ se negO el pago de dichas 

indemnizaciones, manifestando que en las condiciones particulares 

en las que vivla M~:cico, los actos de saqueo no podian dar lugar 

a una reclamacion internacional. Ante tal negativa el 16 de abril 

de 1838 Francia rompe relaciones diplomáticas con México, 

iniciando la flota francesa el bloqueo de las Costas del Golfo de 

M~xico. 

Con el apoyo de Gran Bretaha se celebraron finalmente las 
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negociaciones que permitieron un tratado de paz el 6 de julio de 

1839 <• >. en el cual por parte de M~xico Tirmo el entonces 

presidenta interino, Antonio López de Santana y por la parte 

francesa, Luis Felipe de Orleans, rey de dicho pafs. Con este 

tratado México obligaba a pagar los 600,000.00 pesos de 

indemni:aciones, pero rachazaba los otros puntos incluidos el 

ultimatum francés. 

La cuarta intervenciOn a dar en 1845 c·Jando el 

gobierno mexicano presidido por Jos~ Joaquin Herrera r•cibe Ja 

noticia de Ja ane~:ión de Te>:as a la Unión Americana, decidiendo 

romper rel•ciones diplomAticas con este p•fs, ademas de que a la 

situaciOn se le aNade el conflicto de l~ definiciOn de lfmites 

territoriales entre los dos pafses, ya que Texas apoyada por el 

gobierno norteamericano pretendfa que sus fronteras llegaran 

hasta el rfo Bravo para lo cual le proporciono ayuda militar 

adem4s de que invadiO territorio mexicano, lo que proVocO 

enfrentamientos armados entre ambos pa1ses. 

En mayo de 1846 el gobierno de los Estados Unidos declara la 

guerra Mbxico pretextando agresiOn por parte de ~ste a 

ej~rcito en territorio norteamericano. Los mexicanos han 

<• > "la Tlota francesa -fracasa en su intento de tomar el Puerto 
de Veracruz, ante lo que el ministro inglés Richard 
Pankenham ofrece actuar como mediador del problema, 
llevando a cabo las negociaciones para la Tirma del tratado 
de paz las que se llevaron a bordo de la -fragata inglesa 
Madagascar, por la parte de Ml!xico participaron el ministro 
de relaciones Manuel Eduardo de Gorosti:a y Guadalupe 
Victoria, y por la parte francesa el contralmirante 
Baudin". (19> 
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derramado en nuestro propio suelo la sangre inocente de nuestros 

ciudadanos •• " (20>. Y asi ante las incursiones del ej&?rcito 

norteamericano nuestro pais el presidente Mariano Paredes 

Arrillaga declara la guerra al gobierno norteamericano en julio 

del mismo ano. 

El ej~rcito norteamericano al mando de los Generales Taylor, 

Scoth y Courtney invadib el territorio mexicano logrando llegar 

hasta la capital del pals. Mbxico defiende su integridad en las 

batallas de Churubusco, Padierna y Molino del Rey, pero al no 

poder derrotar ~l enemigo se hace necesario elaborar un Tratado 

de Paz, que se firmb en Guadalupe Hidalgo por los Lic. Bernardo 

Cuoto, Luis Cuevas y Manuel Atrista.in, representando a M•xtco, y 

por Mr.Nicolas Tris, como representante de los Estados Unidos, el 

2 de febrero de 1848, el cual fue denominado "Tratado de Paz, 

Amistad y Limites". 

Con el que Mbxico cedib a los Estados Unidos el territorio 

de Texas hasta el Rlo Bravo, ademhs de lo& territorios de Nuevo 

M~xico, Arizona y la Alta California, lo que representaba cerca 

de dos millones de kilbmetros cuadrados cambio de una 

indemnizacibn de 15 millones de pesos pagado& al presidente Santa 

Anna. (21 > 

Esta intervencibn puede considerarse como la mhs desastrosa 

de las que ha sufrido nuestro pals y la m~s beneficiosa para los 

Estados Unidos como pals intervencionista, ya que M~xico perdiO 

esta Querra poco m~s de la mitad de su territorio original. 

Las consecuencias de esta lucha fueron el resultado, a nivel 

interno del descuido del gobierno mexicano en estas alejadas 

provincias. de la falta de organizacibn militar, la excesiva 
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intervenciOn de la iglesia producto del decreto que ordenaba la 

ocupaciOn de los bienes eclesihsticos hasta por 15 millones de 

pesos, < *>, de la falta de recursos materiales y militares para 

hacer frente a la guerra y principalmente de la gran divisiOn 

polftica existente entre los grupos en pugna por el poder 

<liberales y conservadores>, todo lo cual impidiO que el pats se 

unificara para hacer frente a la amenaza de intervenciOn por 

parte de una naciOn que estaba surgiendo como una gran po.tencia 

y, el resultado de todo esto fue la imposibilidad de M~xico para 

defender su seguridad e interés nacional, es decir, su soberanfa 

e inteQridad territorial. Otra causa determinante que facilito 

esta intervención fue la cercanfa geogrAfica de los pafses 

conflicto. 

La quinta intervenciOn armada sufrida por M~xico antes de 

cumplir medio siglo de vida independiente Tue la llamada 

ºIntervención Tripartita 11
• 

Esta nueva intromisibn en los asuntos internos de M~xico 

tiene como antecedente el decreto presidencial dado por Benito 

JuArez suspendiendo el pago de la deuda externa en julio de 1861. 

Decreto que causb gran sensacibn en el extranjero, y que fue la 

causa determinante de la intervencibn europea en nuestro pais, la 

cual sin embargo, ya habfa sido solicitada con anterioridad por 

el elemento opositor al gobiernoJ el grupo conservador. 

<* > Decreto expedido el 11 de enero de 1847 por Valenttn Gbmez 
Farfas encargado del Poder Ejecutivo en ausencia de Santa 
Anna. 

70 



Este decreto fue entonces la excusa que necesitaban las 

potencias europeas para invadir nuestro pais, ya que cada una de 

ellas tenia intereses particulares en México, ademAs de los 

intereses qLle todas las grandes potencias europeas tenian en la 

economta americana <* ) y entre estos Oltimos, varios paises 

encontraban interesados en disfrutar los beneficios del comercio 

en Am~rica deseando adelantarse, en este sentido, a los Estados 

Unidos. 

En cuanto a los intereses particulares de cada uno: Por una 

parte, EspaNa querla reconquistar sus colonias perdidas ya que se 

encontraba en plena decadencia; Francia, por su parte, querla 

contener el avance de los Estados Unidos y a la vez ofrecer a la 

burguesla francesa la oportunidad de abrir nuevos mercadog y 

establecer colonias mineras sobre todo en Sonora y Baja 

California, y por dltimo Inglaterra, la cual habla logrado 

desarrollar un gigantesco poderlo econOmico industial, mismo 

que estaba expandiendo por Asia y Africa, aspiraba ensanchar sus 

dominios tambi~n hacia Am~rica. 

Las tres potencias firmaron el 31 de octubre el Convenio de 

Londres que contenla tres puntos principalesi a> Enviarlan 

México una expediciOn militar que ocuparla las aduanas y 

posicionas estratégicas marttimas; b) lntegrartan una comisiOn 

compuesta por Lln representante de cada una de las potencias 

intervencionistas, que se encargarla de distribuir las sumas 

<* ) Al mencionar economia americana no se refiere a la Econom!a 
de los Estados Unidos de Norteamérica sino a la de los 
paise5 del continente americano. 
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recaudadas en las aduanasJ y e> Respetarlan la integridad del 

territorio me><icano. <* > (22) 

Para enero de 1862, las Tuerzas navales de las tres 

potencias se encontraban en el puerto de Vera.cruz, enviando sus 

representantes ul ti matum al gobierno mel! i cano, el que 

pedlan el pago de la deuda correspondiente. Ante esta situaciOn 

el presidente Benito JuArez los invita a llegar a un arreglo 

con el ministro de Relaciones Exteriores Manuel Doblado, que 

determinara el monto de la deuda, lo qu• Tue aceptado por los 

representa.tes de cad• uno de estos paises y en Tebrero del mismo 

aNo aprobaron• 1) El reconocimiento del 9obierno de JuArezJ 2> El 

respeto de la integridad territorial y la independenci• n•cionalS 

3) Que las negociaciones ge realizarlan en Orizaba, y e~tre 

tanto, los aliados deblan establecer sus cuarteles en las 

ciudades de Cbrdoba, Orizaba y Tehuac~n, y 4> En caso de que no 

se llegase a ning~n acuerdo, las tropas de los aliados volverl•n 

a la costa de Veracruz. (23> 

En marzo de 1862 llegb a Vera.cruz el General conservador 

Juan N. Almonte proclam~ndose jeTe del gobie~no mexicano, los 

Trancesas le dan su reconocimiento ignorando los intereses 

espaNoles e ingleses, y ante estos hechos los representantes de 

Inglaterra y EspaNa rompen la alianza con los Tranceses, llegando 

arreglo satisfactorio con el Qobierno mexicano y se retiran. 

Los Tranceses entonces provocan la segunda intervenci~n 

Trancesa", que se darla cuando al no lle9ar a ningOn acuerdo y 

<* > Aunque esto parecerla un contra 5entido del primer punto. 
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ante la oposiciOn del gobierno mexicano de JuArRZ por sus 

exageradas reclamaciones, rompen las negociaciones y Francia 

declara la guerra a M~xico iniciando los ej~rcitos galos el 

avance hacia el interior del pafs. 

Al invasor ej~rcito franc~s se le unieron todos los 

elementos del partido conservador, y juntos iniciaron el avance 

hacia la ciudad de Puebla. 

Por su parte el gobierno de Ju~rez tiene que abandonar la 

capital del pais, al no poder hacerle frente al enemiQO 

consecuencia de la falta de recursos mientras que los franceses 

extendfan por casi todo el pafs. Sin embargo, y pese a la 

situaciOn imperante el gobierno de JuArez sigue siendo reconocido 

como Onico y legitimo en el interior y exterior del pafs. 

Mientras esto sucedia, los conservadores imponen entonces 

con el apoyo del emperador franc~s NapoleOn IlI a Maximiliano de 

Habsburgo, prlncipe austriaco como emperador de M~xico. Imperio 

que durarla del 12 de junio de 1863 al 19 de junio de 1867, mes 

el que Maximiliano y los generales conservadores, Miguel 

Miram6n y TomAs Mejia caerfan fusilados en el Cerro de las 

Campanas <Guerétaro> por el ej~rcito liberal triunfante. 

Hecho que representarla en su momento para H~xico por un 

lado, el repudio absoluto de las monarqulas europeas, pero por el 

otro, afirmaciOn plena como naciOn. Ya que e5ta intervencion y 

el imperio de Maximiliano hicieron que el pueblo mexicano se 

uniTicara y cobrara conciencia nacional, para no permitir en lo 

sucesivo la imposiciOn de un gobierno extranjero. 

Con el triunfo definitivo del partido lib~ral en 1867 cesan 

las intervenciones extranjeras por un buen tiempo, ya que entre 
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el ataque francés de 1862 y la intervención norteamericana de 

1914, nos encontramos con un perfodo de relativa paz interna 

México que comprendió de hecho toda la dictadura porfirista misma 

que durb de 1877 a 1911, con sola una interrupcibn, cuando asumib 

la presidencia el General Manuel Gonz&lez (1880-1884). 

Este periodo es importante en la historia de M~xico ya que 

fue el tiempo en que m&s ha durado un sblo gobernante y que 

presenta caracterlsti cas muy pecul i areli, ya que, "Durante el 

r~~imen de Dlaz, M~xico logra considerables avances en el terreno 

econbmico y alcanza un auge material sin paralelo en su historia. 

Tan gran mejoramiento tuvo como bases la larga paz por~iriana y 

el tenaz esfuerzo que hizo el gobierno para fomentar la riqueza 

Pero, al realizar esta obra de fomento, la administracibn 

de Dfaz cometió dos graves errores, cuyas consecuencias pagarfa 

caro nuestro pafs: el abrir la puerta de par en par las 

inversiones extranjeras y el de malbaratar las tierras baldlas, 

vendiéndolas quienes las necesitaban menos, es decir les 

poseedores de grandes fortunas". C24l 

Con estas medidas se creó un sistema de privilegios, que mAs 

tarde Tue el que diO paso a la revoluciOn de MéKico, ya que se 

Tomento la división de clases sociales, predominando 

principalmente dos. la clase dominante y la clase dominada. <• > 

<* > "La clase dominante durante el porfiriato estuvo integrada 
por los terratenientes, los grandes industriales~ 
comarciantes y banqueros me~icanos y a ellos ~e agregaron 
con estatuto especial, tos inversionistas extranjeros. 
Frente la clase. dominante !5e e1<tendfan en el 

74 



Sin embargo la situaciOn de los latifundistas 

resultante ónica del r~gimen de Ofaz, sino que en parte fue una 

herencia de clase desde que implantaron las leyes de reforma, 

mismas que destruyeron el monopolio de la Iglesia en cuanto a las 

tierra, creando una nueva clase de latifundistas que aprovecharon 

el hecho de una venta irracional de las tierras por parte del 

gobierno. 

Por otro lado Porfirio Olaz va a recurrir a las inversiones 

extranjeras con el objeto de crear las condiciones materiales 

necesarias para el desarrollo del pafs, mismas que en el plano 

interno el pafs nunca habla tenido. 

"La insuficiencia de los recursos internos, ~ara acometer 

las empresas que planteaba el desarrollo econOmico del pafs llevo 

a los hombres del porfiriato a abrir de par en par las puertas 

para que entrara a M~xico el ahorro exterior. Este habrla de ser 

decisivo para poder levantar las nuevas estructuras en que se 

apoyo la economfa, como los ferrocarriles y la electricidad, y se 

conquistaron los altos niveles a que llegarlan en la ~poca muchas 

mosaico social del porfirismo los trabajadores urbanos 
as·alariados, cada vez m~s numerosos medida que se 
desarrollaban los negocios; los artesanos, cada vez m~~ 

arruinados a consecuencia del mismo fenOmeno1 los campesinos 
sin tierra, muchos de ellos expropiados violentamente, 
sometidos por la ~uerza al trabajo en las haciendas y que 
devinieron, poco a poco, el elemento social m&s explosivoJ y 
una masa cada vez mAs numerosa de pequeNos propietarios 
rurales y urbanos al borde de la ruina y de intelectuales 
que padeclan la opresibn y la ~alta de oportunidad en las 
ciudades y que, tambi~n con el tiempo llegarian a ser los 
verdaderos inspiradores y dirigentes de la oposicibn al 
régimen porfirista y la propia revoluciOn". C25> 
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ramas de la actividad, entre ellas la 6lxtractiva. "El porTirismo 

produjo el primer gobierno en H~xico con una estrategia dirigida 

lograr el desarrollo econbmico. y desde el comienzo dicha 

estrategia centrb en crear las condiciones para atraer el 

capital extranjero y fortalecer por todos los medios 

disposiciOn del estado, incluidos los de carActer represivo, 

los propietarios mexicanos .. " (26) 

En su primer periodo de gobierno Olaz estaba a la deTensiva 

tanto en 5us relaciones con el exterior como las internas.. La 

contienda con Washington domino casi todo ese primer periodo y 

dicto su politic:a durante los 9iguientes treinta aNos, ya que su 

Qobierno no Tue reconocido de inmediato por •ste, 109 tres 

primeros aNos de gobierno Tueron de tensiOn ya qua la• 

alternativas de paz o Querra estaban en todo momento latentes, 

Sin embargo, el gran inter~s comercial de Estados Unidos en 

M~xico hizo que la balanza se inclinara por la paz, sobre todo 

por el gran inter~s que se tenla en construir una basta red 

ferrocarrilera en el interior de M~xico, y al respecto Ignacio de 

Zamacona conoc:edor de la situaciC>n informo a Dlaz "que si los 

T@rrocarriles norteamericanos no penetraban en el pats, vendrlan 

indefectiblemente las bayonetas norteamericanas". (27> 

Los ferrocarriles signiTicaban para los Estados Unidos la 

mayor penetración econOmica, ya que existfan 11 todos los elementos 

favorables para levantarse a una nueva era de desarrollo 

mercanti.l y minero. "M~xico es una mina magnifica pero poco 

desarrollada" rezaba la propaganda de las empresas 

ferrocarri lc:ras". <28) 

Ademhs de que la construccibn de los Terrocarri 1 es 
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significaba para los Estados Unidos el acceso directo los 

recursos naturales del pals, para M~xico representaba por un 

lado, el desarrollo del comercio mexicano con el vecino del norte 

y por otro, una repercusiOn en el costo de vid~ de los mexicanos, 

debido a que se distratan recursos utilizados para las labores 

agrlcolas, y a que la construccibn absorvla gran cantidad de mano 

de obra. Asl se dio una gran paradoja, ya que, por uña parte se 

desarrollaron algunos sectores de la economla mexicana, los 

cuales hasta antes de la construcciOn del ferrocarril tentan 

serios problemas de distribuciOn consecuencia de la extensiOn 

territorial del pafs, y por otro lado, cauQO.serio5 problemas 

internos ya que se distrajeron recursos humanos de otras Area• 

para satis~acer la demanda de éstos, ademAs de que provoco que 

mucha materia prima y minar.a fuera a parar a los Estados Unidos. 

Ademlls de las relaciones Estados Unidos que se 

regularizan la concesibn para la contrucciOn de les 

ferrocarriles, Olaz logra el deshielo del ostracismo europeo, 

durante su r~gimen se realizb el "desempate diplomlltico" que 

tenla bloqueado gobierno al llegar a la presidencia, al 

renovar las relaciones diplom&ticas con Francia y EspaMa. en 1882 

solo quedaba reconciliarse con una de las potencias que hablan 

partici.pado en la intervención tripartita, la Gran Breta.rra. C29) 

La época porfiriana se caracteriza por la entrada de capital 

extranjero no sblo de los Estados Unidos sino tambi~n de los 

palses europeos, principalmente Francia, Inglaterra y Alemaniai> 

lo cual va a tener sus repercusiones m~s tarde.· 

Y volviendo a la cuestiOn de las intervenciones militares, 
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tenemos la realizada en 1914 parte de los Estados Unidos, 

consecuencia principalmente del no reconocimiento del gobierno de 

Victoriano Huerta, quien se hace cargo del poder después del 

asesinato del presidente Madero, hecho en el cual tiene una 

participaciOn directa el embajador de los Estados Unidos en 

M~xico, H. Lane Wilson 1 pero esta situaciOn se ver~ con detalle 

el capitulo dos en el apartado correspondiente las 

relacione~ bilaterales M~xico-Estados Unidos. 

Sin embargo diremos a grandes rasgos, que la actitud del 

qobierno norteamericano en este tiempo se caracterizo por el no 

reconocimiento de derecho ni al gobierno de Huerta ni la 

facciOn que representaba Carranza con la bandera del 

Constitucionalismo, y su manera de intervenciOn se deja sentir de 

modo palpable por la presencia de unidades de la marina 

norteamericana en las costas de Tampico y de Veracruz, que 

desembarcan el 19 de abril de 1914, y los cuales fueron deteni,dos 

por tropas federales, siendo liberados poco tiempo despu~s. Este 

desembarco provoco la protesta del gobierno Tederal y del primer 

jeTe del ej~rcito constitucionalista, Venustiano Carranza ante el 

gobierno de Woodrow Wilson, lo cual llevb a los dos paises a un 

enfrentamiento 

Y ante la imposibilidad de M~xico de sostener una lucha 

armada con los Estados Unidos, por su propia revolución interna, 

representantes de Argentina, Brasil y Chile iniciaron 

Washinton. las conversaciones del "Nillgara Fal ls" el 20 de mayo 

de 1914 con las partes en conTlicto, pero estas conversaciones 

tuvieron buenos resultados debido a la posiciOn antagOnica de 

M~xico y de los Estados Unidos, pues mientra~ el primero por su 
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parte, querfa que éstas versaran solamente en relaciOn la 

retirada de la5 tropas norteamericana5, los representantes del 

gotlierno norteamericano se empef'taban en ligar el problema la 

renuncia de Victoriano Huerta y a un arreglo con las fuerzas 

mexicanas rivales. 

Cuando Carranza acepta participar en las conversaciones de 

NiAgara Falls, los diplomAticos del ABC le piden que 

procediera suspender desde momento las hostilidad es 

mientras ejercfa la acciOn mediadora, ya que serfan 

inconvenientes para los debates" .. (30) 

Con base lo anterior los representantes me~icanos se 

negaron a proseguir con las negociaciones, y como lo indica la 

declaracibn de Carranza ~rente a la posicibn de los mediadores 

del ABC, quienes se inclinaban hacia la posicibn de los Estados 

Unidos, " el conflicto internacional entre México y los Estados 

Unidos provocado deliberadamente por Huerta es independiente de 

nuestra guerra interna por la libertad y el derecho y no se 

considera justo ni conveniente para mi patria que se suspendan 

las hostilidades ••• encaresco a ustedes se sirvan excusarme de no 

aceptar el armisticio ••. suplicandoles vean en mis actos el 

propósito de hacer aquello que m~s convenga a los intereses de mi 

patria ". <31) 

Aqul es importante hacer mencibn de la actitud que asume 

Carranza no sblo ante este hecho sino en lo referente a los 

fundamentos de su polltica exterior." La polltica internacional 

de Carran:a~ desde que inicio la revolucibn constitucional1sta en 

1913, hasta muerte fue aceradamente erguida, potente 
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inquebrantable en un propOgitol Hacer de México una naciOn dueNa 

de sus destinos, libre de tatuajes, completamente soberana en el 

campo internaciol"'lal ". <32> 

Esta actitud queda claramente demostrada en su posicibn ante 

el primer conflicto al cual $e enfrenta con el exterior, en 

calidad de primer Jefe del Ej~rcito Constitucionalista cuando 

Inglaterra Pretende hacerge representar por los Estados Unidos en 

acatamiento la doctrina Monroe, Carranza dice que él 

reconoce esa doctrina, teniendo Inglaterra que representar 

intereses directamente. Inglaterra reclamaba los daMos y 

perjuicios por el asesinato de un inQlés radicado en M6xico. 

En el caso de la invasiOn a Veracruz la posiciOn polttica de 

los Estados Unidos manifiesta a la opiniOn póblica, cuando el 

presidente Wtlson declara que se ha cuidado de distinguir entre 

Huerta y sus seguidores y el pueblo mexicano al cual le reiteraba 

su •mistad y le deseaba que lograra establecer un gobierno 

constitucionalista, y esperaba que no se fuera a mal interpretar 

la invasiOn y~ que ésta sOlo era en contra de Huerta. Ante ésto 

Carranza declara lo siguiente "la ocupaciOn de Veracruz es una 

violaciOn a la soberanta nacional, que no se esperaba de un 

gobierno que habia reiterado sus deseos de mantener la paz 

f"l&xico. El verdadero pueblo de M~)(ico, no ha reconocido como su 

mandatario al infidente y usurpador Huerta, los hechos de Huerta 

y sus c:Omplices son actos de legftima soberanta, no 

con~tituyen funciones de derecho póblico y menos representan los 

sentimientos de la naciOn mexicana que de con~raternidad 

el pueblo norteameri.ca.nei. Estados Unidos y otras nac1ones 

han negado su reconocimiento a Huerta, y éste carece de ~acultad 
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para recibir una demanda de reprobaciOn por parte de un gobierno 

et:tranjero; Huerta es un delincuente que cae bajo la jurisdicc:iOn 

del gobierno constitucionalista, ónice representante legitimo de 

la soberania nacional. Lo$ actos propios de Huerta nunca serian 

suTicientes para envolver en una guerra desastrosa al pueblo d~ 

M~xico con los Estados Unidos. Pero la ocupaciOn militar de 

Veracruz, y la violac:i~n de los derechos inalienables del estado 

mexicano por parte de los Estados Unidos si nos arrastrarla a 

guerra desigual pero digna que hasta hoy queremos evitar. Los 

acontecimientos de Verac:ruz los estima el c:onstituc:ionalismo 

atentatoriog en el mAs alto grado para la independencia y 

soberanla de M~xico, interpretando los sentimientos del pueblo 

mexicano, el primer jeTe del ej~rcito contitucionalista demanda 

del gobierno ·americano la suspensibn de los ya iniciados actos de 

hostilidad y la desocupaciOn del Puerto de Veracruz y 

aledahas, como acto previo para Tormular ante el gobierno 

constitucionalista la demanda de reparaciones que procediera por 

el incidente ocurrido en Tampico el 9 de abril y considerarlo 

como un esp!.ritu de la mlis alta justicia y conciliacibn "~ <3S) 

y cuando la revolucibn constitucicnalista llega Hn 

Carranza en su calidad de c:audillo del constitucionalismo 

solicita la salida de las tropas invasoras pero los Estados 

Unidos retiran sus buques de costas mexicanas hasta 1916~ aunque 

abandonan el territorio mexicano en noviembre de 1914. 

Y asl llegamos a lo que en plena etapa revolucionaria ~erla 

la ~ltima intcrvencibn extranjera en territorio mexicano, la 

llu.mada " expedicibn punitiva " consecuencia de las provocaciones 
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que intentara hacEr Francisco Villa a los Estados Unidos por el 

reconocimiento que su gobierno hiciera del de Venustiano Carranza 

el arre de 1916. 

Ante esta situacibn Carranza. declara lo siguiente "mi 

gobierno confla en que el de los Estados Unidos se inspire en un 

esplritu de ;usticia para no atribuir al gobierno y al pueblo de 

Mt?ttico la responsabilidad del acto atentorio. reali::ado . por 

hombres que est~n fuera de las leyes mexicanas. El gobierno 

constitucionalista reprueba los crlmenes cometidos por Villa y ha 

dictado las medidas para procurar su castigo". (34> 

Las conclusiones a las que llegamos despu~s de analizar las 

intervenciones militares a las que se vio sometido México por 

parte de gobiernos extranjeros son las siguientes: 

En primer lugar M~xico al encarar estas situaciones reclama 

su derecho natural pal s independiente, defender su 

soberanla, tanto territorial como econOmica y polltica y por lo 

tanto al respeto de su gobierno y de pueblo. lo cual est~ 

basado en que " El pueblo titular de la soberanta~ tiene 

facultad de decisiOn de ~ltima instancia. Es el quien da forma 

jurldica su voluntad a trav~s del poder constituyente del 

poder legislativo. El derecho y el estado son los medios 

auxiliares de que se sirve la comunidad polftica, el pueblo, para 

existir y subsistir". <35) 

De acuerdo a lo anterior, el pueblo mexicano se valib de sus 

representantes legales para hacer frente a toda esta serie de 

actos, ya que cuando ocurrieron y a pesar de la situacibn interna 

del país, México contaba con gobiernos emanados del pueblo, y por 

lo tanto responsables de la soberanla del pals. 
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En segundo término las invasiones atentaron contra lo~ 

intereses nacionales del pals, a lo cual M~xico hizo frente. 

adem~s de los h~chos materiales, invocando a los pr1nc1pios de 

derecho internacional que rigen a la comunidad internacional. 

Finalmente consideramos que fueron experiencias que dieron 

forma a la polltica exterior que regirla al pals frente los 

dem"'s estados. 

Una reseNado lo anterior, tenemos que concluir que 

durante la lucha armada de 1910 a 1916, M~xico defendib su 

soberan:fa enarbolando sus principios ya universalmente 

reconocidos, pero con la Constitucibn de 1917 y el reconocimiento 

formal del gobierno de Venustiano Carranza, México adopta 

polftica exterior modernista y oficializada, presentada en el 

discurso dado ante el congreso me:dcano el primero de septiembre 

de 1918 por el presidente Carranza y dentro del cual Tormula el 

principio de no intervencibn de la siguiente manera: " ••. que 

todos los paises son igualest deben respetar mutua y 

escrupulosamente sus instituciones, sus leyes y soberanla; que 

ningón pafs debe intervenir en ninguna forma y por ning~n motivo 

en los asuntos interiores de otros. Todos deben someterse 

estrictamente y sin excepciones al principio universal de no 

intervenciOn; que ning~n individuo debe pretender mejor 

eituacibn que la de los ciudadanos del pals donde 

establecer ni hacer de su calidad de extranjero un titulo de 

protecciOn y privilegio.. Nacionales y e;:tranjeros deben ser 

igual~s ante la soberanla del pals en que encuentran, y 

finalmente~ las legislaciones deben ser uniformes e iguales en lo 
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posible, sin establecer distinciones por causa de nacionalidad, 

e•!Cepto en lo ref~rente al ejercicio de la soberania ''• (36> 

''De este conjunto de principios resulta modificado 

Drofundamente el concepto actual de la democracia. E~ta no debe 

ser~ir para la protección de intereses particulares ni para poner 

al servicio de estos la fuerza y majestad de las naciones. 

Tc.mpoco debe servir para ejercer presión sobre los gobiernos· de 

los pafses débiles a fin de obtener modificaciones de las leyes· 

aue no convengan los s~bditos de paises poderosos. La 

la diplomacia debe velar por los intereses generales de 

civili:aciOn y por el establecimiento de la confraternidad 

universal ... <37) 

Cun lo anterior se sientan las bases de los principios 

fundamentales de la polftica exterior mexicana~ que aunque 

:::il .:.smados la Constitucibn de 1917 van a ser reconocidos y 

adoptados pcr la comunidad internacional como principios 

rectores universalmente.vAlidos de polftica exterior y plasmados 

cartas de organismos internacionales o retomados para la 

formulacibn de algunas doctrinas. 

Un ejemplo claro de lo anterior es el texto del articulo 27 

de la constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, el 

cual estipula: " ••• corresponde a la naciOn el dominio dir,ecto de 

les yacimintos minerales sustancias que constituyan el 

subsuelo, cuya naturaleza sea distinta a los componentes del 

~uelo <yacimientos minerales u organices, el petroleo y los 

carbohidratos) ª. ª "ª, y que fue adoptado cuarenta arres mAs tarde 

~l p~~to de Derechos Humanos de la Organización de las 

Naciones UnidasJI el cual establece " para el logro de sus fines, 



pueden los pueblos disponer libremente de 5US riquezas y recursos 

naturales sin perjuicio de las obligaciones derivadas de la 

cooperación económica internacional basada en el .Principio 

reciproco, asl como del derecho intern~cional. En ningbn 

debe privarse un pueblo de sus propios medios de 

subsistencia". <38> 

Otra importante derivacibn internacional de los preceptos de 

la polltica exterior de Carranza es la doctrina Calvo ($ ) que 

estipula que todo extranjero pretensiones de adquirir 

propiedades un pafs diTerente al suyo debe renunciar su 

derecho de recurrir a su propio gobierno en busca de proteccibn 

diplom4tica. Con lo anterior y de acuerdo con la interpretaciOn 

de Carranza, entendemos que los extranjeros no tienen derecho a 

reclamar mejor trato que el concedido a los nacionales, y que la 

intervenciOn extranjera en esos asuntos viola el principio de la 

soberanfa de los estados. 

M~xico en la Primera Guerra Mundial. 

El retiro de la expedicibn punitiva en M~xico signi-ficb 

el fin de los problemas existentes entre M~xico y los Estados 

Unidos, sin embargo la Primera Guerra Mundial y la participaciOn 

inminente de Estados Unidos en ella, hacen que éste retire de 

momento la atención de México~ lo cual aprovechado por 

<* > La clAusula Calvo requiere que, en caso de que surjan 
diferencias derivadas de los contratos, la parte extranjera 
dependerA solamente de los recursos locales y no apelaré a 
la intervención d1plomAtica de su gobierno". (39) Esta 
claOsula debe su nombre a Carlos Calvo, jurista argentino. 
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Carranza para tratar de reorgani:ar al pafs. 

Para entender de manera mA5 clara esta situación, 

mencionaremoa d& manera muy breve las causas que dieron pauta 

la confrontaciOn b~lica entre varias potencias europeas que 

desencadenaron la llamada Primera Guerra Mundial Mundial y la 

actuaciOn o posición de México ante ésta. 

Los principales conflictos se dieron como cpnsecuencia de 

que Austria, Rusia e Inglaterra pretendlan aumentar su influencia 

en 109 Balcanas a costa del Imperio Turco1 y Francia deseaba 

recuperar los territorios de Al~acia y Lorena. 

En 1904 lnQlaterra y ·Francia. formaron "La Entente" misma • 

la que se unieron Rusi&, Servia, B~lgica e Italia, a la vez que 

se formaba el bloque d• las potencias cantrales con Alemania, 

Austro-Hunorla, Bulgaria y Turqula. 

La tensibn era tan creciente que el asesi~ato del Archiduque 

de Au~tria, en Sarajevo, en junio de 1914, die la pauta para que 

se iniciara la QUerra, que empezo el primare de aoo&to de ese ano 

y ~inalizO en 1918. 

Al principio de la ouerra lo• Estado5 Unidos se declararon 

neutrales, •in embargo, la guerra en los mares obstaculizaba el 

comercio americano, y la prosperidad de ese pals dependla de la 

venta de los bienes y demanda de cr6ditos de los aliados, 

especialmente de Inglaterra, intermediario dentro de la Entente, 

<40) por lo que a pesar de su posicibn neutral, los Estados 

Unidos enviaron préstamo& los pafges aliados, pero la 

prolongaciOn de la guerra le impidiO seguir manteniendo esta 

posiciOn. 

Por lo tanto el presidante Wilson ccmenzb a lanzar ataques 
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en contra de Alemania por la utilizaciOn de submarinos, buscando 

solamente un pretexto para poder participar activamente la 

guerra. El pretexto se presentb cuando los alemanes hundieron un 

barco que transportaba 117 ciudadanos norteamericanos, a la vez 

que se daba a conocer el telegrama Zimmerman, el que como veremos 

mAs adelante era un intento de Alemania para que M~xico se aliara 

ella en la guerra, lo que fue considerado por Wilson como 

elemento determinante en el desarrollo de la guerra, por lo que 

decidib entrar a ella en septiembre de 1918, a cuatro a~os casi 

de iniciado el conTlicto y a solamente dos meses de llegar a su 

fin. 

Ahora bien, en cuanto al inter~s que sobre la participacibn 

de nuestro pafs en la Primera Guerra Mundial tenfan Inglaterra y 

Alemania principales pafses beligerantes, debemos hacer 

notar que éste se debía a los yacimientos petrolfferos mexicanos, 

de los cuales tanto Inglaterra como Alemania pretendfan extraer 

el combustible ya tan escaso para ellos y que leS permltiria 

continuar la guerra, solo que los Estados Unidos dAndose cuenta 

de las pretensiones de estos dos paises va a presionar al gobierno 

me~icano para que no responda a los intereses de esas naciones e 

i ntervi en en por su parte en el gobierno ingl f!s para que 

desconociera al gobierno de Victoriano Huerta. <• > 

Mientras tanto en M~xico el jefe del 

<* > El gobierno ingl~s tiene que ceder, ya que en esos momentos 
no de podla dar el lujo de entrar en conflicto con los 
Estados Unidos, ya que r-equerla de su apoyo durante la 
guerraª 
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constitucionalista, Venustieno C•rranza, declara neutralidad 

frente a la guerra mundial, como consecuencia de la crisis 

interna del pats, y por el temor de que los Estados Unidos 

pudieran emplear acciones en contra de la soberanla nacional, si 

el pafs declaraba simpatfaw sobre alguno de los beligerantes pero 

sobre todo por los patses del bloque. 

A pesar de las declaraciones de neutralidad, dada la 

importancia egtrat@gica y petrolera de M@xico, tanto los Estados 

Unidos como los aliados temtan que nuestro pats se involucrara en 

una alianza con Alemania ya que Carranza habfa demostrado 

simpAtfa hacia ese pata. <41> 

En realidad Alemania habla tenido poco inter•s en M~xico 

h~sta antes de la guerra. En 1910 vblo existlan 3827 ciudadanos 

alemanes rAdicando en nuestro pata. Las inversiones apenas 

alcanzaban el 9.5~ del total y el comercio exterior no era muy 

•ignificativo 12X d• importaciones y ·3X de exportaciones del 

total. <42) 

Y si bien las relaciones diplom•ticas, financieras y 

polfticas eran escasas, la importacia que M~xtco tenfa para 

Alemania aumento en la medida en qu• podfa utilizado. Su 

1 oc:al i zaciOn geogrAfica parect~ ofrecer oportunidades para 

inf"luir la polttic:a norteamericana en muy diversas formas. 

Entre estas posibilidades se contaba• la de establecer bases 

militare• en el suelo mextc:ano deBde las cuales enfrentar a los 

Estados Unido~, la de fortalec&r al ejbrcito mexicano para 

posible enfrentamiento con su vecino del norte, y la d& acentuar 

las tensiones entre Estados Unidos y JapOn, y m~s tarde entre los 

Estados Unidos e Inglaterra. <43> 
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Por otro lado, en 1916 Carranza empezo a comprar armamento 

alemAn y a aceptar su propaganda polltica en México. 

A Tines de 1916 dieron rumores en Estados Unidos de que 

en el Golfo de M~xico habla estacionados algunos submarino& 

alemanes, y que si Mbxico apoyaba a Alemania los aliados tomarlan 

serias medidas su contra, ante esta situacibn, el encargado 

del Ministerio de Asuntos Exteriores norteamericano advirtiO 

Carranza que si se violaba la neutralidad meKicana decretada, 

nuestro pals y el reato del mundo enfrentarlan resultados m•s 

desastrosos, ya que la guerra se generalizarla afin m&s. 

Estoe rumores aunque no eran del todo ci•rtos na careclan de 

fundamentos, ya que a principios de 1917 los alem•nes trataron de 

promover una alianza con Mbxico. El 16 de enero de ese a~o, el 

secretario de Relaciones Exteriores alembn, Arthur Zimmerman, 

envio telegrama su embajador en México para que lo 

transmitiera a Carranza, y el cual dacia lo siguienter 

"Pensamos empezar la guerra &ubmarina sin restricciones el 

primero de febreroª Trataremos a pesar de eso de mantener 

neutrales los Estados Unidosª Para el caso de que no 

lograra, hacemos a Mbxico una proposicibn de alianza sobre las 

siguientes bases: hacer la guerra juntos, hacer la paz juntos, 

generoso apoyo financiero y acuerdos por nuestra parte de que 

M~x1co recobrarh su p~rdido territorio de Texas, Nuevo M~Kico y 

Ari;onaa El acuerdo de los detalles se dejan a su excelenciaª 

Informará usted al presidente (de México> en absoluto 

secreto de lo que procede tan pronto como sea cierta la entrada 

de los Estados Unidos en la guerra y a~ada la sugerencia de que 
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él podrfa, por ini~iativa propia, invitar al JapOn a adherirse 

inmediatamente, y al mismo tiempo, hacer de mediador entre.Japón 

y nosotros .. 

Slrvase llamar la atenciOn del presidente sobre el hecho de 

que el empleo sin restricciones de nuestros submarinos oTrece 

ahora la perspectiva de obligar a Inglaterra a firmar la paz 

dentro de pocos meses. 

Zimmerman. <44> 

Este telegrama fue interceptado por el gobierno ingl~s, 

avisando de inmediato al norteamericano, quien se hizo cargo de 

hacerlo p~blico en M~Mico, provocando protestas de los 

funcionarios mexicanos quienes neQaban conocer tal documento, as! 

mismo al JapOn negO que tuviera algo que ver con dicho telegrama. 

Posiblemente la ventaja que tuvo el que conociera el 

telegrama fue que los Estados Unidos tuvieron que reconocer de 

facto al gobierno de Carran~a, que hasta entonces se hablan 

negado llevar a cabo, enviando como embajador Henry P .. 

Fletcher, que de inmediato solicito una entrevista con Carran~a, 

quien negO haber recibido proposiciones de alianza con Alemania, 

indicando que el gobierno mexicano deseaba evitar verse 

involucrado la guerra. A su vez el Secretario de Relaciones 

Exteriores de M~xico. Candido Aguilar, le maniTestO que M~xico 

observarla una estricta neutralidad en caso de guerra entre los 

Estados Unidos y Alemania. 

La intercepciOn del telegrama Zimmerman por parte de los 

ingleses hechO por tierra el proyecto alem~n y cuando Alemania 

volviO a sugerir una alianza con M~xico Carranza la rechazb. 

Cuando los Estados Unidos entraron a la guerra pidieron al 
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gobierno mexicano declarara su neutralidad en el conflicto, lo 

cual se hace efectivo cuando en primer informe de gobierno 

Carranza declara que en defensa de los intereses nacionales la 

norma dal gobierno frente al conflicto en Europa serla el 

procurar mantenerse en la linea de la mAs estricta y rigurosa 

neutralidad. 

Los acontecimientos le dieron a Carranza varios elementoB 

favorables para el pals, en primer lugar y quizA el mAs 

import•nt• fue que la guerra desvió la atenciOn de Estados Unidos 

sobre México en un momento dificil para el, evitAndo la fuerte 

intromislon e~tadunidense en sus asuntos internos y que en cierta 

forma retrazb los efectos que tuvo la aplicacibn de la 

Constitucibn de 1917 que afectaba en gran medida los intereses 

comerciales de Estados Unidos en el pals. En segundo lugar la 

guerra le permitiO al gobierno de Carranza un mayor margen de 

accibn sus asuntos internos. V en tercer lugar la guerra 

permitib la continuidad de la polltica tradicional mexicana, la 

pacifista, consecuente de su politica exterior defensiva. 

La Polltica Exterior Durante el Periodo Posrevolucionario 
(1920-1940) 

Durante el periodo inmediato de la lucha armada la poli~ica 

exterior de México va a seguir una linea de deTensa externa 

acorde con las re~ormas consecuentes del movimiento 

revolucionario, las cuales en algunos casos van ser 

obstaculizadas por las presiones recibidas por parte de los 

Estados Unidos, como a continuaciOn veremos. 
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Como ya hemos establecido, una de las principal e• 

consecuencias del movimiento revolucionario 'fueron las 

rec 1 ama e i enes por da.Nos causados a ciudadanos ingleses, 

franceses, espa~oles y por supuesto a estadunidenses, pero por 

razones por dem~s evidentes, las que mAs preocupaban al gobierno 

mexicano eran los provenientes del gobierno norteamericano, ya 

que Estados Unidos desde el asesinato de Venustiano Carranza 

habla r-etenido el r-econoci mi ente les gobiernos 

posrevolucionarios los que ccndicionab• de acuerdo SUB 

intereses. como veremos mas detalladamennte en otro capftulo. 

Por otra parte, a la diplomacia mexicana le preocupaban, 

particularmente, estos reconocimientos, tanto par• normalizar las 

relaciones con los Estados Unidos y de esa manera evitar una 

nueva intervencibn armada, como parai 1> Tener un respaldo contra 

los opositores al gobierno de Alvaro Obregbn e impedir de esa 

manera que éstos pudieran encontrar ayuda en el gobierno 

norteameric•nor 2> Para que nuestro pats pudiera salir del 

aislamiento diplomAtico en el que se encontraba, cuyo resultado 

habla sido, en gran parte, el que M~xico fuera excluido de la 

Sociedad de naciones, al no ser incluido en la lista de los 

pafses invitados et >, y 3l Atraer de nueva cuenta los 

inversioni&tas extranjeros. 

<* l M~xico no fue invitado a participar en la preparaciOn del 
Tratado de la Sociedad de Naciones, y por lo tanto no formo 
parte de ésta sino hasta 1931, "ya que las potencias 
victoriosas de la Primera Guerra Mundial no estaban 
dispuestas a permitir, ni a los patses neutrales ni a los 
vencidos una participaciOn oficial en la discusiOn de los 
términos del Tratado; Sin embargo una dele~aciOn del Comité 
de la Sociedad invito a los pafses neutrales <excepto M~xico 
por estar su gobierno reconocido por al de Estados ••• 
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En cuanto a la actitud asumida por los Estadas Unidos hacia 

nuestro pals despu~s de consumada la revolucibn 

constitucionalista le crea M~Mico dificultades en sus 

relaciones con el exterior, que lo llevan a tener que &aperar el 

momento histbrico que le permita desli9arse de la presibn 

ejercida por el gobierno norteamericano y retomar los principios 

de polftica exterior que gufan su conducta y aus relaciones en el 

Ambito internacional. 

Es• momento se va a presentar a ~inal•• da l• d~cada de lo& 

aNo~ veinte y principio de lo• treinta, cuando •l MUndo atraviega 

un~ de •us m•a orav•• cri5i• econbmica& que ~~s tarde darla pauta 

a la Segunda Guerra Mundal , •• decir la gran depr•sibn econbmica 

del 29 y que afecto principalmente a Estad09 Unidos. 

Esta situaciOn va a permitir que la polltica exterior 

mexicana empiece ser activada, para empezar salir del 

aislamiento en que se encentro durante toda la década de los a~os 

veinte, y a partir de entonces tomar ciertas posturas, 

como la adopcibn y pr~ctica del derecho de asilo principalmente 

en lo que respecta al brea latinoamericana, que en esos momentos 

caracterizaba por el surgimiento de gobiernos totalitarios, y 

pa~a lo cual, procede a la firma de la ConvenciOn sobre Derecho 

Unidos> a presentar sus puntos de vista. <45). Pero la 
no inclusibn se debib funUAmentalmente al hecho de que el 
gobierno mexicano no se encontraba reconocido por el de los 
Estados Unidos aunado a la serie de problemas que tenla con 
la Gran Bretana producto de las polfticas adoptadas en 
relaciOn con las inversiones e~tranjeras y con las compaNfag 
petroleras establecidas en M~xico que afecta en gran medida 
sus intereses. 
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de Asilo en 1928 y haciendo pr4ctica de la teorta concede el 

asilo polttico 

nicaragUense en 

131 l. 

Augusto César Sandino perseguido polttico 

1929 durante la presidencia de Emilio Portés 

El cambio de postura en M~xico ademAs se va a ver alentado a 

principios de la dbcada de los treinta cuando los Estados Unidos 

se ven forzados, cambiar de tbnica respecto al llrea 

latinoa.mericana poniendo en pr.t.c:tica su llamada "polttica del 

buen vecino" cuyas causa& primordiales fueron• 1) en el nivel 

interno, la 

debilitamiento 

depresibn econbmica que tuvo como consecuencias un 

del poder adquisitivo, desempleo en masa, 

d•flaciOn, sobraproduc:ciOn y una reducciOn sustancial del 

Producto Interno Bruto y, 2> En el nivel internacional, el 

ascenso del fascismo y nazismo en algunos paises europeos y que 

amenazaba con extenderse hacia el Area latinoamericanaª 

Ahora bién, como consecuencia de la depresiOn econOmica los 

Estados Unidos tuvieron que incrementar sus exportaciones hacia 

los paises latinoamericanos, quienes van a reaccionar de 

manera poco satisfactoria hacia este pa!s, que habla mantenido 

una polftica de beneficio unilateral adoptando posturas que 

favorecieran sus intereses comerciales y politices sin 

importarles el c:osto que ~sto implicaba dentro de latinomérica, 

lo que le habta acarreado una desconfianza por parte de toda el 

brea, esta reaccibn va a motivar que los Estados Unidos otorguen 

no solo concesiones en el ~mbito comercial sino tambi~n en el 

polftico a los estados latinoamericanos. 

Durante los primeros treinta aNos del siglo XX, la politica 

de los Estados Unidas hacia latinoamérica, se caracteriz~ por la 
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"diplomacia del dOlar", la intervenciOn militar y una actitud 

paternalista que creo el resentimiento de los paises a los cuales 

se aplicaba. Sin embargo, la ~ituaciOn imperante a nivel interno 

y mundial va dar paso al é><ito de la polftica del "buen 

vecino", decretada por el presidente Franklin D. Roosevelt, y la 

cual trata de combatir los temores y sospechas al ya por entonces 

denominado imperialismo yanqui, aduciendo al respeto que se debe 

•i mismo el buen vecino, y por lo tanto el respeto al derecho 

de lo• dem~s estados. Con ••ta polltica se trataba de incorporar 

la idea de que las relaciones entre Estados Unido• y A~~rica 

LAtina d•bfan llevarse a cabo 5obre una base de igualdad soberana 

y de cooperaciOn mutua. 

En MIJ>tico est• pol l tic a del "buen veci no 11 tuvo como 

resultado el retiro del apoyo gubernamental las compatll as 

norteamericanas y el reconocimiento formal del principio de no 

intervencibn como base de las relaciones entre los Estados Unidos 

y M~xico, asl como con los demhs patses del continente americano. 

Por otra parte, un hecho importante de esta ~poca ligado a 

la polftica exterior es la creaciOn en 1929 del Partido Nacional 

Revolucionario <PNR>~ hoy Partido Revolucionario Institucional 

CPRI> que representa el fin de la anarquta y de los sistemas 

dictatoriales imperante en el pats y el comienzo de la 

estabilidad polftica. en México, integr·ando y organi:!ando a todas 

las facciones emanadas de la revolucibn un sOlo bloque 

politice que en muy poco tiempo logro institucionali%ar el poder, 

substituyendo al caudillo como base de la autoridad pol!tica, y 

asegurando el cumplimiento del postulado de la RevolucLón 
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Me>:icana de "no reelecci6n 11 , todo lo cual redundar:ra un 

benefi~io directo para México en cuanto al respaldo que en la 

polltica internacional le daba el hecho de ser ya un gobierno 

institucional y estable. 

En el aNo de 1931 nuestro pats pasa a formar parte de la 

Sociedad de Naciones, que habla sido creada 1919 para 

preservar la paz y lograr la solucibn pacl~ica de los problemas 

emanados de la Primera Guerra Mundial, la Asamblea del Pacto de 

las Naciones 1931 admitib a M~xico como miembro de ~•ta <• >, 

teniendo a partir de ese momento una actuacibn destacada su 

intervención para re~olver por la vta pacf~ica los problemas 

los cu.a.les se en.frenta.ba.n lo• pats•• miembros. C.46> 

Una muestra de ello eg que al poco tiempo de haberse 

integrado a la Sociedad de Naciones H~xico ocupo la presidencia 

del Consejo de la Liga, y logr6 que se llegara a un acuerdo por 

lo en la fase preliminar del Conflicto suscitado entre 

Colombia y Perfi, por la 6oberanla del territorio de Leticia, en 

los a.Nos 1932-1935. En cuanto a este asunto, el Dr. Francisco 

~astillo NAjera, presidente de la Li9a, declarb: el 

terreno material la violencia es mucho m~s cara que la 

<* > México habfa sido excluido de la lista original de miembro~ 
por un acuerdo entre las delegaciones britbnica y 
norteamericana en Parfs en 1919, y, resinti~ndose 

justificadamente de este acto arbitrario, los sucesivos 
gobiernos mexicanos se hablan negado a hacer solicitud de 
ingreso aunque sablan que su pals serla bien recibido. A 
iniciativa del gobierno de la rep~blica espanola, la 
asamblea invita a México a formar parte del Pacto. A partir 
de entonces ning~n miembro lat1noamericano fue tan activo en 
su apoyo al Pacto. 
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conciliación. La Sociedad de Naciones ha sido constituida para 

tratar de eliminar la violencia 

Para cohseguirlo, internacional es. 

extraordinarios esfuerzos que 

las controversias 

la Sociedad realiza 

tropiezan c:on la 

resistencia de un concepto nacional muy re9petable, pero que 

tiene siempre en cuenta el inter~s ajeno. Los pueblos que hayan 

sido despojados de ciertas exigencias a veces aconsejad•& por el 

prestigio nacional, y que con mAs respeto hayan •ometido • sus 

querell•s • l• jurisdicciOn internacion•l habrAn t•nido al honor 

de contribuir primer t~rmino al •fi•nzamiento da la 

civilizaciOn. <47> 

Con fo anterior queda claramente definida la posicibn de 

México •nte la Sociedad da Naciones dentro de la cual, una vez 

reafirmb uno de sus principios rectores de polltica 

exteriora el de la solucibn pacifica de las controversias. 

Mks tarde cuando el ~•seismo toma fuerza en Italia, Alemania 

y Japbn, Italia invade a Etiopla el 3 de 

M~xico condena esta acciOn y al agresor, 

octubre de 1932, 

daclar~ndose fiel 

seguidor de los principios que rigen al Pacto de la Sociedad de 

Naciones, acciOn que se deja sentir con la declaraciOn de Marte 

R. GOmez, presidente de la delegaciOn mexicana ante la Sociedad 

Mi gobierno aprovecha esta ocasión para renovar el voto que 

ha expresado en esta tribuna en varias ocasiones1 El cumplimiento 

de la Justicia Internacional y el no reconocimiento de los 

arreglos obtenidos por la fuerza son las ónicas medidas para 

afinar la seguridad colectiva y de garantizar el prestigio moral 

de la Sociedad de Naciones". (48) 

Otra situación que demuestra, durante esta época, la postura 
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de MeKico ante los conflictos exteriores, es la referente a la 

Guerra Civil Espanola de 1936. En este acontecimiento, M~xico 

fiel a sus principios, por un-lado otorga reconocimiento al 

Qobi&rno la9almente constituido, el de Manuel AzaNa, y cuando en 

abril de 1938 la QUerra llega a su fin ocupando la presidencia de 

Espaha el General Francisco Franco, M~xico sigue reconociendo. 

conforme al Derecho Internacional al gobierno en el exilio de 

Aza~• y desconoce a los reQfmenes establecidos por la fuerza con 

ayud• •xtr•nj.ra como se dib en el caso de la imposiciOn de 

Franco, para patentiz•r lo cual se niega a e5tabl•cer relaciones 

diplomAticas con el gobierna militar franquista. 

Esta nueva postura d• M~Kico creo pol~mica, tanto a nivel 

nacional como internacional, ya que se decia que estaba violando 

los principios estipulados por la Doctrina Estrada, que habfa 

sido declarada formalmente en el aNo de 1930 por el entonces 

Secretario de Relaciones Exteriores, Gen aro Estrada, 

estableciendo que: " El gobierno de M~xico limita a mantener o 

retirar, cuando lo crea procedente, a sus agentes diplomAticos y 

a continuar aceptando cuando también, lo considere procedente, a 

los similares agentes diplomAticos que las naciones respectivas 

tengan acreditados México, sin calificar ni precipitadamente 

ni a pcsteriori. el derecho que tengan las naciones extranjeras 

para mantener o sustituir a sus gobiernos o autoridades". <49> 

En atencibn a lo anterior la controversia va a versar en 

que, por un lado M~xico se negaba a reconocer al gobierno del 

General Franco, que ya controlaba de manera efectiva al pais (36 

a~os duro en el poder>, y por otro en cambio, se reconocfa al 
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gobierno en el exilio. En este orden de cosas se argumentaba que 

existta violaciOn a la doctrina Estrada en el sentido de que el 

gobierno mexicano condenaba al gobierno de facto al no darle su 

reconocimiento, otorgando preferencia en cuanto al gobierno que 

aunque ~uera legitimo carecla de efectividad, estando de esta 

manera interviniendo en los asuntos internos de Espa~aª C50) 

Ante •sta polémica MAxico VA a responder que estaba actuando 

con~orme a la• obligaciones contraidas, en su calidad de miembro, 

t•nto en la Sociedad de Naciones como el la VII Conferencia 

Interamericanaª 

La posiciOn polltica de M~xico en el conflicto que 

represento nivel mudial la guerra civil espahola fue la de 

reconocer y ayudar al gobierno republicano de Manuel Azaha, no 

obstante el caracter de debilidad que ya presentaba éste ante la 

ofensiva fraquista, apoyAndose para esta decisiOn en los acuerdos 

de la VII ConnTerencia Interamericana de la Habana en 1928 Ct ) y 

en los contenidos del articulo X del Pacto de Naciones c•t>. 

Esta actitud de nuestro pals, sin embargo fue criticada por 

varios sectores, tanto de la comunnidad mexicana como de la 

internacional, pero Mé~ico de~endiO su postura condenando la 

<* > La Convención sobre Derechos y Deberes de los Estados 
caso de Luchas Civiles, celebrada en la Habana, Cuba, 
1928 en su arttcuJo primero establece quer Los estados 
contratantes se obligan, en caso de lucha civil en alguno de 
los estados miembros, a prohibir el trAfico de armas o 
material de guerra salvo cuando fueren destinadas al 
gobierno, mientras no est~ reconocida la beligerancia caso 
en el cual se aplicar~n las reglas de neutralidad. 

<**> El que establece la obligatoriedad al respeto de la 
independencia polftica y la integridad territorial de 
los pafses miembrosª 
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abierta intervennciOn en los asuntos internos de EspaNa por parte 

de Italia y Alemania, pafses que dieron su apoyo y ayuda total a 

la faccibn franquista en contra del gobierno republicano 

legalmente establecido y que si bien no Tormaban parte de la 

conferencia lnteramericana, si miembro• activos de la 

Sociedad de Naciones y en este car~cter~ violaban abiertamente 

los principios estipulados en el ya mencionado artfculo X. 

Asf mismo y como contr•partida se argu~ento qu• •n caso de 

que •• otorg•ra el reconocimiento al oobierno d•l Gen91""al Franco 

se violar1an los principios d• la Socie>dad d• Naciones d•ndole 

l•Qit.iMidad a un gllbierno u•urpadOf". <• > 

Por otra parte y COfaO resultado de la d•presiOn econemica de 

1936 y ante la inminenci~ del e•tallido de la S•gunda Guerra 

Mundial, que amenazaba seriamente el status que internacional, 

105 Estados Unidos tien•n que disminuir la presiOn ejercida sobre 

el Area latinoamericana. A México esta nueva postura la beneficio 

en cuanto a su relaciOn con el gobierno norteamericano, ya que 

tuvo como resultado el reconocimiento por parte de ~ste de los 

gobiernos emanados de ta Revolución Mexicana, dando a la vez 

pauta para realizar reformas necesarias para el pafs, sin el 

temor de recibir represalias por parte del vecino del norte~ 

Esta postura facilita la expropiacibn petrolera realizada 

<* l No es hasta la muerte de Franco y con el restablecimiento 
del proceso democratizador JuBn Carlos de Borbbn, 
cuando México y Espa~a empiezan a plantearse el 
restablecimien1~o de las relaciones diplomAticas, las cuales 
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durante el oobierno del General LAzaro CArd•na•, el 18 de m•rzo 

de 1938. Pués a nivel int•rno, esta decisiOn rait•raba uno d• los 

principios fundamentales de la Revolución Mexicana, claramente 

estipulado en el articulo 27 da la constituciOn de 1917 qu• era 

el de recuperar el manejo de lo• recursos natural•• d•l pafs que 

se encontraban en su mayorfa 

origen norteamericano, inQl•s y holand•s, y que se habf•n 

eetablecido durant• la dictadura de Porfirio Dfaz. 

Esto causó al pafs una serie de problema• con las compa~ias 

extranjeras, principalm•nte con las nort••m•ricanag las cuales no 

tuvieron el respaldo da su gobierno para ejercer medidas d• 

presión que hicieran que el QObierno m•xicano cambiara au 

posiciOn r•&pecto al asunto, Casunto qu• •• analizar• con detalle 

en el capitulo III>. 

La Posicibn de M•Kico en la Segunda Guerra Mundial 

En 1939 ge desata la Segunda Gu•rra Mundial. De manera breva 

veremog cuales fueron los factores decisivos en el Ambito 

internacional que facilitaron e9ta situaci6n b6lica, asf como 

también veremos la participiación de nuestro pats en ella. 

Entra las causas mas importante• que gener~n la Segunda 

Guerra Mundial tenemos• 

l> La rivalidad ideolOgica entre los paises europeos, 

surgida de la aparicibn del comunismo en la Unibn Sovibtica, el 

fascismo en Italia y el nazismo en Al•mania, las cuales, rivales 

entre sf eran t•mbi•n opuestas a los E•tado• democrAticos y 

parlamentarios de Francia, Inglaterra y Estado9 Unidos. 

2> El recrudecimiento del nacionalismo y el imperialismo 
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desarrollado en Alemania a Italia como con&ecuencia de las 

condiciones impuestas por el Tratado de Versalles y por las 

cuales Alemania pretendfa incorporar a su territorio todas las 

poblaciones germantcas existentes los paises vecinos y 

rac:lamaba la• colonias perdid•s •n la Primera Guerra Mundial. A 

su v•z Italia querfa r•••tructurar su Estado con la incorporaciOn 

d• territorios europeos y ·colonias africanas, y la UniOn 

Sovi6tica aspiraba a incorporar a su pafs las poblac:ione9 da 

oriQen eslavo existentes en Polonia, en el sur de Finlandia y 

las Rep~blicas B•lticas. 

3) El raagrupa~i•nto d• lo• p•lses europeos en un nuevo 

sistema d• alianz•• provocada por •1 afan imperialista de alguno5 

de ellos y de l• evid•nte ineficacia polltica pacifista 

desarrollada por la LiO• de las Nacione9 y por las Conferencias 

Internacionales de Desarme. 

4) El r•pudio de Alemania a las brdenes de desarme dadas por 

el Tratado de Versalles la llevo a ~eimplantar su servicio 

militar 1935 y junto can Italia y UapOn for~O el eje Berlfn-

Roma-Tokio que se declaro abiertamente anticomunista, y por su 

parte Francia Inglaterra y la URSS integraron el bloque llamado 

"Potencias Ali ad as". 

5> El ~racaso de la polltica del ''apaciguamiento'' que 

pretendieron llevar a c•bo los paises democrAticos, permitiendo 

los avances totalitarioe de las dict•duras Tascistas con tal de 

evitar una nueva contienda no les permitiO que era 

precisamente lo que los estados totalitarios querfan. 

Finalmente las causas inmediatas que dieron paso al 



conflicto fueron• 

a) El prbpoaito claramente manifestado por los lideres de 

las doctrinas totalitarias de convertir a todos los pueblos 

libres del mundo en sus vasallos. 

b) La represibn violenta de los derechos humanos llevada 

cabo por •l totalit•ri•mo. 

c> La supresi6n de las demanda& y conquistas de las masas 

trabajadoras predicada tambi~n por los sistemas totalitarios. 

Y es asi como bajo estas condiciones el mundo se ve envuelto 

nu•vamente en una gran conflagracibn qua cobrarla cerca de SO 

millon•• de vidas y que durarfa alrededor de seis aNos. 

Ahora bi6n, la participaciOn de M6Mico en este conflicto se 

diO cuando nue•tro paJs enviaba medicinas y armas a Etiopla, paJs 

invadido p~ los que eran 

transportados a bordo de los barcos de matricula meKicana Faja de 

Oro y Potrero del Llano, mismos·que fueron bombardeados por 

torped•ro• alemanas y hundidos an lae aguas del Atl•ntico. 

Est• ~echo provoco que el gobierno mexicano representado por 

el General Manuel Avila Camacho declarara en 1942 la guarra a las 

potencias del eje cqmo un acto congruente del apoyo de México 

los aliadog manifiesto desde el inicio de la guerra ante la 

polltica agresora d& los Estados Totalitarios y la 

declaracio~ de •olidaridad a los Estados Unidos cuando Japbn 

bombardeo Pearl Harbor, basa naval norteamericana en el Pacifico 

1941. 

En otro orden de ideas. los resultados de la Segunda Guerra 

Mundial ~n los estados que luchaban contra el fascismo traen como 

consecuencia la necesidad de la creaciOn de una oroanizacibn 
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internacional que tuviera como funciOn priMDrdial la prev•nciOn 

de conflictos internacionales. Un primer •ntacedente de •sto lo 

tenemos, durante el periodo mismo de la guerra, en la elaboraciOn 

de la Carta de Atlantico de 1941 <14 de agosto>, en la cual 

Inglaterra y los Estado• Unido& emitan una serie de principio• 

que regirfan su polftica al t•rmino de la guerra asf como la 

necesidad de crear una oroanizaciOn internacional. <• > 

M4s t•rde en octubre de 1943 se lleva a cabo 1• Con~er•nci• 

de Moac~, en la que particip•n las tres orandea potenci•• aliadas 

asl como un representante de Chin•I en esta Confer•ncia •• 

men~ion• la neca•idad d• crear una orQanizacibn internacional 

fundada en la igualdad •aberana d• todos los Estados grandes o 

peque~os, para poder contribuir •l mantenimiento de l• p•z y 

seguridad intern•cional. 

En ~ebrero de 1945 en l~ Conferencia de Yalta surgen la• 

proposiciones concret•s para de 

organizaciOn internacional general, por parte de los jefes de 

gobierno de las potencias aliadas. En ~sta se acordO la 

celebraciOn de la reunión de San Francisco. E.U., el 25 de abril 

para darle la iormalidad requerida al proyecto. Las reuniones de 

<* ) El proyecto original como lo redacta Churchill h•bla 
claramente de la necesidad de una organizacibn internacional 
eiicaz, capaz de permitir a todo• lea e•tados y naciones 
vivir tranquilamente allenda sus fronteras, y comunicar5e 
libremente por los mares sin temor de ataqU•• tlegftimos y 
sin la necesidad de mantener pesados armamento~, esto sin 
embargo es modi~icado por Roo5evelt, siendo entonca5 puesto 
el énfasis de la Carta en el Desarme y el Establecimiento de 
un Sistema mAs General y Permanete de Seguridad. (51) 
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trabajo duraron del 2~ de abril al 26 de junio, teniendo como 

resultado la firma de la Carta de Naciones Unidas, y el 

reconocimiento de los acuerdos regionales para que ~stos pudieran 

ocuparse de los asuntos relativos a la paz y seguridad de sus 

regiones. 

"La creacibn de la nueva organiza.ciOn se hacia neceaaria por 

razones pollticas. En efecto la Sociedad de Naciones habla 

demostrado 9U impotencia para resolver lo• conflictos 

internacionalesl ad•mAs de que Estados Unidos pert•necfa 

•lla y la UniOn SoviAtica habfa sido expulsada el 14 de diciembre 

de 1939, paro finalmente la Carta •• pre•entaba como 

documento que a~n cuando tuviera ciertas analoolas con el Pacto 

era muy distinto y mucho m•s complejo". (52> 

sus principios de polltica 

exterior y respondiendo la invitacibn de los pal ses 

organizadores va a participar activamente en la formaciOn de las 

Naciones Unida•, enviando un proyecto en el cual •xponfa, 

principalm•nte las Doctrinas Carranza y Estrada con •l afAn d• 

que fueran incluida• en la Carta de San Francisco los principio• 

de la "libre autodeterminaciC:in de los pueblo6", "no intervencibn" 

"iguald.ad de jurisdiccitin entre nacionales y a>etr.anjeros". La 

propuesta mexi~ana fue aceptada incluy~ndo5e en la Carta. Y 

partir de entonce6 nuestro pafn, fiel a sus principios ha buscado 

y participado activamente en los ~oros de la Asamblea General de 

las Naciones Unidas, para encontrar la mejor soluciOn los 

problemas internacionales y sobre todo ha tenido una actuaciOn 

destacada materia de desarme. 

Tambi~n como consecuencia de la Segunda Guerra Mundial, los 
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estados americanos ven la necesidad de elaborar un sistema de 

seguridad colectiva propio del continente a la vez que sirviera 

como instrumento para resolver los conflictos surgidos el 

~mbito regional, sin embargo esta idea no fue nueva, sino que, 

a ser la continuacibn de la~ propuestas que se hablan planteado a 

lo largo de las conferencias panamericanas que venlan 

realizando desde que la5 colonias espa~olas del continente 

independizaron, y las cuales los puntos principales que se 

defendlan eran la no intervencibn y la libre autodeterminacibn de 

lo& pu•blos, cuyos antecedentes los encontramos en la invitacibn 

que en los dltimos veinte a~os del siQlo XIX hacen los Estados 

Unidos los gobiernos de los paises latinoamericanos 

participar en un congre$O con el fin de considerar y discutir los 

m~todos de prevencibn de Querras entre las naciones del 

continente americano~ A esta propuesta se incluyen m~s tarde los 

medios para fomentar las relaciones econOmicas entre los Estados 

Unidos y Latinoam~rica, empezando de este modo la celebraciOn 

periódica de las Conferencias Internacionales Americanas.<*)~ 

En particular estas conferencias se caracterizaron por el 

de5acuerdo eKistente 

latinoamericanos, ya 

entre Estados Unidos y los 

que los primeros querfan 

paf ses 

tratar 

exclusivamente cuestiones comerciales, mientras que los segundos 

cuestiones pollticas que resultaban controvertidas para Estados 

Unidos. 

C* > Tambi~n conocidas con el nombre de unibn panamericana. 
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Un antecedente tambi~n de la Carta de BogotA y resultado de 

las consecuencias de la Segunda Guerra Mundial es la Conferencia 

de Chapultepec, en la que M~xico tiene una actitud destacada 

teniendo a su cargo la preparacibn de programa y los reglamentos 

respectivos, ~sta se calebrb en 1945 en la ciudad de M~~ico y ~ue 

conoc:ida con el nombre de "Conferencia Interamericana sobre 

Problemas de la Guerra y l• Paz". Esta conferencia dispuso que el 

contenido del acta de Chapultepec debla ser incluido en un 

tr•tado interamericano cuando concluyera la conflagración 

bAl ice.. <I ) 

L• dispo•icibn de l• ONU que permite el funcionamiento de la 

OEA se encuentra en el artlculo ~1 de la Carta de San Francisco, 

ya mencionada en sus ~unciones primordiales el cual a la letra 

dice• "Ninguna di~posiciOn de e11ta Carta menoscaba el derecho 

inmanente de legitima defenea, individual o colectiva, en caso de 

ataque armado contra un miembro de las Naciones Unidas hasta 

tanto el Con••Jo da S•guridad haya tomado las madidas necesaria• 

para mantener l• paz y sa9uridad internacionales. Las medidas 

<* ) Tres Tueron las resoluciones adoptadas por la conferencia de 
Chapultepec de la cual la m~s rel•vante de ellas es la 
conocida como el acta de Chapultepec que consagro 
categóricamente el principio de qua todo atentado en contra 
de la integridad o inviolabilidad del territorio, o contra 
la soberanfa e independencia polftic~ de un estado 
americano, serfa considerado como un acto de agresiOn contra 
los demAs1 invocando esta acta dos aspectos fundamentales• 
en cuanto es aplicable a toda agresibn extracontinental 
no, y en cuanto que contiene disposiciones concretas 
relativas a la imposicibn de sanciones colectivas contra el 
agresor cuando asl lo dispusiese al brgano de consulta, las 
sanciones no sblo contemplaban medidas o pollticas, sino 
tambi~n el empleo de la Tuerza armada. <53> 
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tomadas por los miembros en ejercicio del derecho de le9ftima 

defensa ser~n comunicadas inmediatamente al Consejo de Seguridad, 

y no afectar~n en manera alguna la autoridad y respon•abilidad 

del Consejo de Seguridad conforme a la presente carta para 

ejercer en cualquier momento la acciOn que estime necegaria con 

el fin de mantener restabl ucer 1 a paz y •aguridad 

internacional". 

Asl mifimo la situacibn de la CEA como organi•mo regional 

dentro de la ONU estb determinada en el articulo primero de 1• 

Carta de Boc;iotll que establece que• "Los estados atnericano• 

consagran esta Carta la organizacibn internaciona1 que han 

desarrollado para lograr un orden de paz y justicia, ~onmntar ~u 

solidaridad, robustecer su colaboracibn y de~ender •U sob•ranla, 

su integridad territorial y 9U independencia dentro de las 

Naciones Unidas, la OEA constituye un organismo regiona.1 11 

Durante la Novena Conferencia Panamericana reunida en BogotA 

en el a~o da 1948 que trans~ormando la Uni6n Panam•ricana y dando 

origen la creación da la OrganizaciOn da Estados Americ~nos, 

que entró en vigor el 13 de diciembre de 1951. 

A e&te respecto los diplom~ticos mexicano& fomentaron la 

existencia de una organizaciOn americana que incorporara el 

respeto a las naciones y a la autodeterminacibn de los pueblos, 

con base en la igualdad jurfdica de los estados y la soluciOn 

pactfica de las controversias, los cuales iban mAs allA de lo 

acordado en Chapultepec en 1945, incorporando las normas de 

conducta para 105 Estados, lo5 de~echos y obligaciones del hombre 

y los principios de cooperaciOn interamericana en el terreno 

economice y social. 
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M~xico despu~s de la Segunda Guerra ~undial 

Al Tinalizar la Segund• Guerr• Mundi•l, M•xico como mi•mbro 

de la comunidad inter•m•ricana se ve inmerso un al T•nOnieno de la 

hegemont• •conOmica y polftic• d• lo• E•tados Unidos, pues en 

t~r~ino• de comercio ext•rior pr•••nta un alto orado 

concentracibn resp•cto al .. rcado nortaa ... ricano, ya qua con el 

bloqu•o mar!timo que •• da durant• 1• Segunda Gu•rra ~undial 

los P•l••• auropaos, el co11tttrcio da aeta con AIRftric• Latina •• ve 

nuliTicado. 

En cuanto a los aspectos de polltica axterior. •l objetivo 

principal del gobierno maxicano Tue " ••• la adqui•ici~n da 

prestigio, utilizado sobr• todo para el mantenimi•nto de la 

imagen nacionalista y revolucionaria d•l gobierno. Los dirigentes 

mexicanos guardaron al apego los principios d• derecho 

internacional de corte nacionalista, como la no intervenciOn y la 

soberanta de los recursos naturales contribuyendo dar 

legitimidad al gobierno mexicano." (54) 

As! ante los hechos histórico• post•riore• a la Segund• 

Guerra Mundial, México tuvo una actitud internacional en dende, 

la no intervenciOn y la autodeterminaciOn Tueron los principios e 

instrumentos esenciales de la polltica eHterior para sobrevivir 

como pals libre y sober•no. Sin embargo esos principios tuvieron 

como resultado el hecho de que nuestro pals se mantuviera ajeno a 

la problem4tica mundial lo cual se tradujo a su vez un 

aislacionismo polltico por parte de M~xico. 
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Después de la Segunda Guerra Mundial y en el contexto de la 

guerra frla, M~xico " ••• optb por mantener una polltica cautelosa, 

defensiva y poco comprometida con los asuntos mhs candentes de la 

poli ti ca internacional. 11 <S:S> 

Esta actitud va a prevalecer hasta finales de la d~cada, ya 

que los gobiernos de Miguel Alem&n y Adolfo Ruiz Cortinez se 

caracterizaron por una pa•ividad en cuanto las relaciones 

exteriores aboc~ndose preferentemente a los asuntos internos. Sin 

embargo en 19~1 M~xico se adhirib a la rasolucibn de la Asamblea 

General de las Naciones Unidas denominada "la paz por los hechos" 

mediante la cual se cond•n• la intervenciOn de un estado los 

asuntos internos de otros, con el fin de cambiar, por la amenaza 

o por la fuerza un gobierno legalmente constituido, y durannte el 

gobierno de Rufz Cortinez se destacaron los principios que rigen 

la actitud internacional de M~xico y su pugna ideolbgica para que 

se lograra la cooparaciOn internacional. 

A partir del gobierno de Adolfo Lbpez Mateo& en 1958 M~xico 

empieza a interesarse en los problemas que enfrenta el mundo 

exterior y a adoptar diferentes actitudes, teniendo perlados de 

activa polftica exterior intercalados con periodos de pasividad 

de acuerdo a las circunstancias tanto internas como externas~ 

pero dejando ya definitivamente lado el aislacionismo. 

Ademlls de que en el terreno mAs par·ticular presenta un 

acercamiento mAs efectivo con el Area latinoamericana en 

cuestiones tanto diplomAticas como econOmicas y comerciales. 

En el a~o de 1960 el presidente LOpez Matees realizo un 

viaje por diferentes paises sudamericanos con el propOsito de que 

el acercamiento planteado con el Area se llevara cabo. El 
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ra•ultado inmediato del viaje fue el ingreso de México la 

AsociaciOn Latinoamericana de Libre Comercio, la cual tenia como 

objetivo principal el tratar de acelerar la proporciOn de 

desarrollo econ6mieo de 9us miambro• m•diante la remo~ion de la9 

~arreras al comercio. La ALALC cobra vida el Tratado de 

~ont•vid•o de 1960, en el que entre otras cosas, prevee la 

eliminaciOn gradual d• la• barr•ra• al comercio interregional, 

a•t como la ampliacibn de lo• ~ercados regionales 

Otra accibn llevada a cabo durante •ste periodo fue la 

actitud tomada or •l gobi•rno fue •n el CASO d• la revolucibn 

cubana, en la que di~iriO de la resoluciOn tomada por la mayorla 

de lo• paises latinoamericanos consistante •n la ruptura de todo 

tipo de relaciones entre Cuba y el •rea a iniciativa de los 

Estados Unido9 y Venezuela as! como la expulsiOn de la isla de la 

DrganizaciOn de Estados Americanos en 1962 y como conGecuencia de 

qua al t•rmino d• la revolucibn el gobierno en el poder •e 

proclama socialista. 

La po5icibn de M•xico ante este acontecimiento fue guiada 

por otro de los principios b••icos de su polttica exterior el de 

la "libre autodeterminacibn de lo• pueblos" para elegir el tipo 

de gobierno que mejor le convenga, ast como la no intromisibn en 

los asuntos internos de los paises. 

En cuanto las cuestiones relativas al desarme, dadas 

también en los sesentas, México dentro del contexto de la guerra 

fria en la que las dos superpotencias, Estados Unidos y la Unibn 

Sovi~tica luchan por demostrar cada una su supremacia sobre todo 

de Tuerza, y despu~~ de la crisis del Caribe de 1962, adopta una 
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posición pacifista tratando de que los demAs paises del Area l~ 

sigan con el objeto de lograr el cese de la carrera armamentista 

y por tanto un desarme universal. Con esta posiciOn M~~ico y los 

patses del Area latinoamericana formulan un proyecto que tenta 

como objetivo primordial la proscripción de armas nucleares en 

Latinoam~rica y el Caribe, el cual da forma al "Tratado de 

Tlaltelolco firmado en 1967 y por al cual Am•rica Latina debla 

ser una zona desnuclearizada, comprom@ti•ndose lo• pafses 

suscriptora& a no poseer ni ad~itir en su territorio nacional 

armas nucleares de cualquier especie, ni medios que se utilicen 

para transportarlas. 

Esta gestiOn fue iniciada por Adolfo LOpez Mataos, pero ea 

durante el gobierno d• Gustavo Dlaz Ordaz cuando •• logra la 

rati~icaciOn del Tratado, el cual es aprobado por la OrganizaciOn 

de Naciones Unidas en su resoluciOn del ~ de diciembre de 1967. 

C> LA ECDNOMIA 

Otro de los factores permanentes que actuan en la 

formulaciOn de la polltica eMterior, es el relativo a la economla 

dentro de la cual si bien es cierto que M•Mico no ha tenido una 

situaciOn econOmica estable, ha procurado seguir la misma linea 

en cuestiones de polftica exterior de acuerdo a los principios 

fundamentales por los cuales sa rige. 

La situaciOn econOmica mexicana no ha caracteri:ado 

precisamente por ser no muy buena, a lo largo de su historia y en 

algunos pertodos a~n podemos considerarla como deplorable sobre, 

todo en los primeros aNos de su vida independiente, situacibn que 
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aunada a las cuestiones polfticas va a provocar que el pafs sea 

demasiado vulnerable los intereses extranjeros, como ya 

establecimos en apartados anteriores. Posteriormente en la ~poca 

de la dictadura porfirista, se trata de loorar un desarrollo y un 

crecimiento econOmico abriendo las pu•rtas • los indu•triales 

inversionistas extranjeros, situaciOn que como ya vimos tuvo sus 

consecuencias hasta principios de la d6cada de los cuar•nta &n •l 

siolo xx. 

A partir de •sta fecha y ha5ta 1970 el pals vive un periodo 

de relativo crecimiento econOmico con el modelo de desarrollo 

estabilizador, al cuill sel• diO en llamar el "mil•gro mexicano". 

Este modelo se agota en la década de los s•t•ntas, lo cual aunado 

laE condiciones internacional••, derivada• 

principalmente de la& cuestiones petroleras, va a crear en 

nuestro pafs una situaciOn muy especial, que si bien le diO tres 

aNos de abundancia econOmica da 1979 a 1982, de•pué• de ••te a~o, 

va a ser la causante de la peor cri•i• econOmica a la que Mexico 

haya en~rentado, y en cuyo panorama el gobierno de Miguel de 

la Madrid tuvo que hacer ~rente al mundo externo. 

Sin embargo, a pesar de lo anterior y aun bajo la constante 

presibn extranjera, M~xico ha tratado de mantener su linea 

tradicional de polltica exterior, la cual quedb de~inida desde el 

momento mismo de la independencia y claramente con el 

movimiento revolucionario y las layas emanadas de él 

<ConstituciOn de 1917). 

A continuacibn trataremos de dar un esbozo del degarrollo de 

la economla mexicana, sobre todo a partir de la ~poca por~irieta 

cuando las circunstancias polJticas permiten el planteamiento de 
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una polttica econOmica a seguir. 

Antes de ese per!odo solamente daremos los antecedentes 

econbmicos en los cuales se encontraba el pa!s. Al conseguir 

M~xico su independencia hereda un 5istema econbmico practicado 

durante toda la ~poca colonial,que aunque decadente, va a seguir 

predominando durante cierto tiempo despu~s de la independencia. 

En este modelo econOmico la propiedad y la riqueza se 

•ncontraban casi en un 100Y. en manca de &Ktranjeros (en su 

mayorfa espa~ole9) y de la Iglesia CatOlica, los nacionales, 

sobre todo los indios se encontraban sometidos a un r•oimen d• 

servidumbre. 

Esta situacion, como ya vimos anteriormente, es la que va a 

dar paso al movimiento de independencia, sin embargo y a pesar de 

las acciones y medidas adoptadas en su momento por los encargados 

del poder politice va a pa&ar m~s da medio siglo para que el pals 

pueda cambiar su estructura econbmica, con el porfiriato,aunque 

como veremos 

deseados. 

continuacibn ~sta no obtuvo los resultados 

En primer lugar diremos que al llegar Dlaz al poder todos 

los sectores de la economfa se encontraban seriamente daNado5, 

por lo cual, el gobierno empieza a expedir un serie de leyes y 

decretos que pretendlan activar economla nacional. 

En el aspecto agrario, bajo el pretexto de fomentar la 

producciOn agrfcola, Dfaz ofrece una ley que otorga una serie de 

prestaciones los colonos nacionales y extranjeros las 

compa~ias que se formen con ese fin. A cambio de los privilegios 

concedido&, 59 establecieron tambi~n ciertas obligaciones. (56) 
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Lo& decretos expedidos dieron muchas facilidades a las 

compahlas deslindadoras, las que en repetidas ocasiones 

ejecutaron despojos en contra de los indlgenas, dbndose tambi~n 

paso a la creaciOn de nuevos latifundios. Estas compaNfas sOlo 

encontraron freno cuando se enfrentaron a las propiedades de los 

grandes hacendados que no hablan podido ser eKterminados durante 

el movimiento de independencia ni en loa ahos siguientes a ~&te. 

En lo que toca a la colonizaciOn, tambi6n expidieron 

decr•tos tendientes a favorecerla. En 1886 5e aprobO por decreto 

el establecimiento de colonias en el Estado de Coahuila, ademAs 

de que se libero por 1~ aNo• de tod• clase de contribuciones, 

<excepto municipales y del timbre> las coinparnas 

colonizadoras, ademAs y a pesar de ser propiedad de extranjeros, 

la compahla podla adquirir libre de derechos, las armas y 

municiones necesarias para su defenea contra los b~rbaros <• ). 
Ademas de que pertenecfan a l& emprasar minaw, criaderos de 

carbbn de piedra, azufre, etc. que se wncontraran 

terrenos. <57) 

Poateriormente a este decreto aprobaron otro• que 

permitieron t•mbién la colonizaciOn de los demAs estados 

fronterizos y de al9unos otros del centro y del sur del pafs. 

Ast mismo se aprobaron contratos para que las compaNfas 

extranjeras pudieran llevar a cabo obras de irrigaciOn utilizando 

<• > Se les dio este nombre a las tribus de indios que no 
hablan logrado ser dominadas. Como ya vimos anteriormente~ 
este hecho fue uno de los principales problemas que 
enfrento el porfiriato en sus relaciones con los Estados 
Unidos de norteam~rica. 
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1 as aguas de los rtos nacionales, mismos que d••puitts fueren 

monopoli:ados por las compantas eKtranjeras. 

Al respecto podriamos decir que "· •• las oran des 

especulaciones de la •poca porfiriana modo considerable 

tuvieron su origen en el campo. Insolentes •~lides Tortunas 

se amasaron el sudor de los campesinos lo mismo en la comarca 

lagunera que en los enormes pastizales de Chihuahua, asi en las 

vtrgenes selvas del sureste, como en las caliza• tierras 

henequeneras de Olegario Melina, o bien en la inhaapita pero 

fecunda tierra del mal llamado Valle Nacional, propiedad de Balsa 

hermanos, todos ostentando una marca combnl •KplotaciOn intensiva 

en millones de labriegos y eHtensiva en.mil•• de hectArea•. <SS> 

Como consecuencia de Asto, el nivel de vida del campesino 

llego a encontrarse por debajo del que se habla tenido durante la 

Colonia. Es asl como la despiadada conducta de lo• hacendados 

hacia sus p•ones y su excesiva eKplotacibn fu•r• una de las 

causas fundamentales del movimi•nto revolucionario. 

Por otro lado durante el porfiriato se lleva acabo una gran 

inversibn de capital extranjero 1 a construcc i On da v ! as 

fbrreas, f.omentada abiertamente por el gobierno que 

paradbjicamente no contribuyb al desarrollo de la economla 

mexicana,. como pretendla que fuera, sino que Tue el arma mAs 

eficaz utilizada por los capitales eMtranjero• para adue~arse 

casi en su totalidad da los recursos naturales y comerciales del 

pals. Durante el porf.iriato se construyb una red de Terrocarriles 

que alcan:b aproximadamente los 20 mil kilbmetrcs, y cuya 

construccibn y dominio estuvo en manos de las empresas 

extranjeras, principalmente las norteamericanas. 
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Y asf vemos que, al contrario de lo qu• •• ••P•raba, el 

resultado de la polltica ferrocarrilera de Dlaz fue el incremento 

de la dependencia econOmica de M•Mico respecto de los Estados 

Unidos. 

En lo que respecta a la actividad minera, ~ata no sufrib 

mejor suerte, ya que como las anteriores también cayo en manos de 

los inversionistas eHtranjeros. A •ates se les concediO, durante 

el porfiriato, todo tipo de concesione9 y facilidadeB para 

realizar la &Mplotacibn de las minas m•Micanas. Lo anterior 

encuentra su mayor eMpresibn en la expedic~On del Cbdigo Minero 

de 1884, el cual entre otras cosas concedlat 11 1a propi•dad de la& 

minas por tiempo ilimitado, ademas de que cualquier persona las 

podfa adquirir, excentandose también de toda contribuciOn directa 

las minas de carbOn de piedra en todas sus variedades". (59) 

En lo referente al petrbleo, y que en gr~n medida serla el 

factor que regirla las relaciones de M~Mico con Estados Unidos 

hasta la d~cada de los cuarentas, tambi~n durante el porfiriato 

se expidieron una serie de decretos que otorgaron lo& 

extranjeros amplios derechos sobre el elemento y que propiciaron 

la eKplotacibn excesiva tanto de ~l como de l• mano de obra. 

Entre los decretos m•s destacados a este respecto tenemos 

aquel que estableclal que la explotacibn da patrblao no requarta 

de ninguna concesibn y que era libre de impue&tos. (60> 

En cuanto a la actividad industrial, tenemos que el M•Kico 

porTirista con un r~gimen f•udocolonial impidiO establecer 

cualquier industria sobre bases firmas, pu•s el debil mercado 

interno caracterizado por un autoconsumo de productos agrfcolas 
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en la hacienda, limitaba grandemente la demanda industrial. <61) 

Sin embargo la actividad industrial que se log~o establecer, 

por supuesto en manos extranjeras, tuvo efectos muy negativos 

sobre la poblaciOn, ya que los oPreros trabajaban y vivlan en 

condiciones infrahumanas. 

Y en lo relativo al aspecto comercial tenemos que las 

condiciones para los nacionales no eran distintas a las de la5 

actividades anteriores, ya que tambi~n se genero una actividad 

monopolizadora sobre el comercio tanto interno como externo. 

En resumen, tenemos que el capital extranjero jugb un papel 

determinante la economfa porfirista, aunque no beneficio a 

México realmente infiltrado toda5 las 

actividades econOmicas del pals, nulificando al inversionista 

nacional. 

Estas caracterlsticas de la economla mexicana que en gran 

parte se vieron apoyadas por la polltica econbmica y comercial 

seguida por los Estado9 Unido•, son las que van a regir las 

relaciones econOmicas entre ambos paises por cerca de 50 a~os, 

primero porque extranj~riza casi totalmente la actividad y 

despu6s por el af6n de recuperar el dominio de esta actividad por 

los gobiernos po•revolucionarios. 

Es ast como la economta nacional se encontrb estancada hasta 

que los QObiarnos posrevolucionarios empiezan, tomando como base 

loa preceptos de la Con•tituciOn d• 1917, a expedir una serie de 

laye• y decr•tos t•ndi•nt•• • recuperar el dominio de los 

recursos natural••· Entre las acciones que se llevaron a cabo 

reparto agrario con la finalidad de abatir el 

latiTundiemo y la expropi•cibn de algunos da loa sectores m~s 
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importante• de la economfa, pero sin que se contara con un 

proyecto econOmico propiamente dichoª 

Asl. la diTlcil situaciOn econOmica de nuestro pals en este 

tiempo. ya mencionamos anteriormente va a caracterizar 

relacto~e5 con el exterior pero sobre todo con el vecino del 

norte. los Estados Unidos, los que en los primeros 30 aNos del 

siglo XX y basAndosa en la polftica del dOlar condicionan el 

reconocimiento de los gobiernos mexicanos pretendiendo con 

acciOn qu• respondier•n • sus interesas. A partir de la d~cada de 

los 3o•s esta polltica estadunidense experimento un gran giro 

<• ) lo qua •n p~rte dio a M•xico la posibilidad de plantearse un 

modelo de desarrollo económico propioª 

Y ••1 lle~amoa al perlado d• 1940-1955 que se caracterizo 

por un Tuerte crecimiento econOmico <la tasa media anual de 

crecimiento del PlB real Tue de 5a7X> a la que 

paradOjicamente también die un importante proceso 

inflacionario, adem~s de que se caracterizO por la apariciOn de 

un important• desequilibrio •xtarior y la realizaciOn de dos 

devaluaciones de la monada mexicanaª La actividad fiscal jugo 

durante ••t• p•rfodo un important• pap•l para al•ntar el 

crecimiento econOmico gracias a una activa participaciOn de los 

;astas p~blicoa la TormaciOn de capital••, sobre todo 

dirigidos a obra6 p~blicas, adem~s de que se produjo tambi•n una 

dis~inuciO~ d• lo• iMpu••to• con r•l•ciOn al PNB. Por lo qu• toca 

<• > Esta cuestien ser& tratada mAs ampliamente en al siguiente 
capftulo. 
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a la evoluciOn de la balanza de paoos. hay qua seNalar que 

durante la guerra (1939-194~) se tuvo un saldo positivo de la 

cuenta corriente como resultado de la disminuciOn de 

importaciones <* ) y de un aumento de las exportaciones, al lado 

del tradicional saldo positivo de turismo y las transacciones 

Tronteriza!!l. (62) 

Pero al llegar la guerra mundial a au fin vol vi O 

observar en nuestro pafs una tendencia al aumento de las 

importaciones y por lo tanto un d•ficit •n la cuenta corriente. 

Es asl como dentro del contexto internacional derivado de la 

Segunda Guerra Mundial, M~xico se va a ubicar dentro del grupo de 

pafsee denominados 11 w.ubde9arrollados 11 <••> 
En 1949 y como consecuencia de la guerra de Corea, M~xico vuelve 

observar un exc•dente en la cuenta corriente de la balanza de 

pagos, adem~s de que las relaciones con los Estados Unidos van a 

generar de nueva cuenta la entrada de capitales extranjeros. 

De esta manera se alienta el proceso industrtalizador y los 

re5ponsables de elaborar la polltica acon~mica decid•n apoyarlo 

con diversa• medidas como• una polltica proteccioniata, 

exensione!li, subsidios Tiscale•, •5tablecimiento de empr•5ae 

pbblica• •uministro da •n•rgla 

el~ctrica, conetrucci~n de caminos, sistemas de comunicacion, 

<* > Esto fu• en part• r••ultado d•l mod•lo de sustituciOn de 
importaciones qua •• habfa implantado como estrategia de 
cr•cimi•nto indu•trial. 

($$) Esta danominacibn se da Qaneralmente a aquello& pa!~e9 cuya 
ecanamla suTre una pen•tracibn capitalista, bajo la forma 
d• actividades productivas destinadas a la exportaciOn. 
(b::Sl 
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etc. estas obras fueron cubiertas con Tinanc:iamiento deficitario. 

(64> 

En resumen, tenemos que el periodo comprendido entre 1940 y 

1955 se caracterizo por crecimiento, inflac:iOn, desequilibrio 

externo y devaluación. 

En el periodo c:orrespondientQ a 1956-1970 la aconomla 

mexicana conociO fuerte crecimiento con estabilidad de 

precios, sin embargo el desequilibrio exterior fue permanente y 

creciente. Esta época fue conocida con el nombre del "d•tsarrollo 

estabilizador", y estuvo e.ara.eterizada por la decisiOn de no 

modificar el tipo d cambio del peso con re•pecto del dOl~r, qua 

desde 19~2 se mantuvo a S12.50. La estabilidad del tipo de cambio 

entonces se volvib un verdadero objetivo de l• pol!tica 

ec:ontunic:a. (65) 

Esta estrateQia de crecimiento econbmico, 

esc:ondiO 1 .... contradiciones socialew, las 

sin embargo 

limitaciones 

intrlnsecas del aparato productivo y la tendencia al precipitado 

agotamiento del modelo de crecimiento, y si bien e~ cierto que 

logro un crecimiento econOmico sin precedentes, el costo 

social, sin embargo, estuvo con frecuencia marginado de toda 

c:onsideraciOn de polltic:a econOmic:a, a la vez que internamente se 

agudizaron los desequilibrios econbmicos y las desigualdades 

sociales• Con el exterior la dependencia $e intensifico 

trascendiendo laB cuestiones comerciales y ~inancieras los 

terrenos de la tecnologla y de la cultura. (66) 

En esta &poca se decidiO utilizar al capital extranjero como 

fuente de Tinanc:iamiento d•l d~fic:it en cuenta corriente de la 

balanza de pago9, y por otro lado la polltica ft•c•l nacional por 

121 



medio de sub5idios, exhoneraciones y bajas tarifas de bienes y 

servicios pbblicos actub en el sentido de aumentar el ahorro y la 

inversibn. Asl mismo, las empresas p~blicas deblan actuar en el 

sentido de reducir los precios relativos l~ productos 

.energéticos y los servicios ofrecidos por al sector pOblico, las 

ta•as de interés reales fueron tan elevadas que alentaron el 

ahorro int•rno y atraj•ron fondos eKtranjeros. (67> 

Tras el inicio de la r•forma agraria, a partir de 1935 y 

hasta 1960 el sector agropecuario cumple la funcibn de pilar del 

desarrollo econOmico en MAxico, que con repartos sucesivos de la 

superficie cultivable del pals aprovechaba de manera creciente 

la• tierras ociosas mediante el desmonte. Durante la primera 

mitad de la dAcada d• los sesentas el comportamiento del sector 

agropecuario mantuvo un crecimiento del SX anual, lo cual 

significaba una participaciOn en el producto interno del 15Y.; y 

en la segunda mitad de esta misma d~cada la tasa de crecimiento 

cayo al 1.2% anual y la.participaciOn de la agricultura en el 

producto total a 11;.. (68) 

El panorama aorlcola del pals se alter~ sustancialmente 

durante la d~cada de los sesentas, y para esto influye de manera 

considerable los precios internacionales de los productos 

agricolas, y la falta de polfticas en ~avor de esta activ1dad. 

A fines de los aMos cincuentas, 1a deuda pbblica exterior 

tendib a aumentar, lo que terminb por convertirla en el mecanismo 

de ajuste importante gracias al cual el gobierno 

intentar hacer frente a los desequilibrios financieros <gasto 

p~blico y balanza de pagos> sin implementar estrategias 
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alternativas para superarlos tales como la reforma fiscal, el 

control de cambios, etc. (69) 

La deuda p~blica eKterna crecib en tales circuntancias de 

1,327 millones de dblares a principios de la d~cada de los 60•s a 

4,200 en 19701 Para este ~ltimo aNo, 22.5% de los ingresos del 

sector eKterno se destinaban al pago de servicios de la deuda, 

(intereses Tundamentalmente>. <70) 

Con el modelo de desarrolllo estabilizador, eTectivamente se 

puede considerar que M~Kico observo un crecimiento econOmico con 

estabilidad de precios y sin embargo en lo referente al aspecto 

financiero las eKpectativas no fueron del todo favorables ya que 

se observo un déficit del sector pOblico y un desequilibrio_en la 

b•lanza de paQos. 

Este periodo sin embargo fue de real calma en sus relaciones 

exteriores, ya que si bien es cierto el modelo no dib los 

resultados •eperadoe, logro atraer la inversiOn extranjera como 

consecuencia de la credibilidad eKperimentada en el eKterior 

producto en gran parte de la estabilidad polltica que habla 

to9rado el pafs practicamente desde los inicios de la d•cada de 

los cuarentas, ademAs de que ésta habfa adoptado una actitud 

hasta cierto punto aislacionista dedicAndose en mayor medida a 

lograr su propio desarrollo economice. 

A principio5 de lo~ wetentas~ periodo trascendente en todos 

los aspectos dentro de las relaciones internacionales vemos que a 

la vez que el desarrollo establilizador en M~>:ico estaba llegando 

al punto de agotamiento~ en el Ambito internacional también 

estaban ewperimentando importantes cambios eccnOmicos y 

politices. 
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Como ejemplo en el área latinoamericana sa dejaron sentir 

los cambios de reglmenes pollticos que planteaban la necesidad de 

redistribucibn del ingreso, la ampliaciOn del mercado interno, la 

ruptura de las relaciones de dependencia, principalmente en laa 

Areas comercial, financiera y tecno!Ogica, asf la •mpli•ciOn 

de la participaciOn del estado en la economf•I Sin embargo ~•tos 

intentos duraron muy poco, ya qu• l• raacci6n de lo• ••ctores, 

principalmente extranjero•, no s'é dejO atSperar aprovechando el 

derrocamiento de algunos gobiernos como el de Argentin• y Chile. 

Asl mismo y como consecuencia de la crisis econOmica 

internacional se plantea un cambio en •l sistema econOmico 

internacional qu& partir de entonces empi•za a plantear la 

estrategia monetarista. 

La teoria monetarista significaba el retorno del liberalismo 

econOmico. Esta teorla como el conjunto.de la teorla neocl~sica, 

descansa en la idea de independencia total de la economla y de 

sus procesos de ajuste con respecto al medio ambiente social. El 

conjunto de los procesos y de los ajustes es percibido a trav~s 

del mercado. El mercado el ~nico principio de coherencia 

social aceptado por la economfa neoclAsica. Dirigirse hacia una 

economfa de mercado se vuelve la principal inquietud de los 

monetaristas. Se trata de alentar la cooperacibn voluntaria entre 

individuos, en la cual cada quien es libre de utilizar sus 

propias capacidades y recursos como pueda, seg~n sus propios 

valores, con tal de que no se usurpe el derecho de los otros 

hacer 1 o mismo. C71 > 

En pocas palabras, la teorla monetarista plantea que el 
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Estado no sea el que rija la polftica econOmica, dejando por lo 

tanto de lado la práctica del proteccionismo, que en el caso 

mexicano al ser e~cesiva, provoco una crisis econbmica en el 

corto plazo al llegar el modelo de estabilizaciOn econOmica a wu 

agotamiento. 

La latente crisis financiera, la inestabilid•d de las 

principales monedas y la crtsi& de las relaciones monetarias 

internacionales se venta presentando d••d• 196~, aunque no es 

sino hasta el comienzo de la d~cada de los s•tent•• cuando •• 

las dificultades en las r•lacion•• financieras 

int~rnacionales, provocando disturbios en los y 

contribuy•ndo • la in••tabilidad de la relaciOn mutua entre los 

pafsas1 l• paridad. <72> 

Aunado bsto, el embargo petrolero ~rabe en 1973, 

recrudecer a~n mas la crisis mundial,·· situacibn que a~acta por 

consi9uiente a l• ya inestable econom!a meMicana, • la vez que 

provoco que loa pafsea industrializados adoptaran medidas 

recesivas, decir, restricciOn del cr•dtto y del circulante, la 

contencibn salarial, incrementos en la~ ta••• de int•r&& y 

limitacibn del gasto p~blico• Y provocb t•mbt•n al alza de los 

precio• de productos como el petrbleo, el oro. las materia9 

primas y de los productos industrializados de exportaciOn. 

A mediados de 1975 se empi•zan dar, ya, sfntomas de 

reactivaciOn de la economta de les paises industrializados, sin 

embargo en 1977 y 1979, •sta vuelve a decaar, t•niando el Fondo 

Monetario Internacional un papel importante en este proceso por 

sus racomendaciones contraccionistas. 

As1 pu~s en esta d~cada y con el agotamiento del modelo 
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estabilizador, el pats al igual que el resto del mundo entra en 

etapa de cambios en su sistema econOmico, los cuales veremos 

can m4s detalle en el capitulo IV en el apartado ref~rente a la 

polltica exterior de los anos setenta&, sin embargo aqul diremo5 

que la crisis monetaria internacional elevb las tasas de inter~G 

encareciendo por tanto los recursos disponibles para compensar 

con crbditos del exterior los d~ficits de la economla mexicana. 

(73) 

Uno caracterlstica de este perlado pesar de las 

restrictivas y expansionistas polltica• econOmicas empleadas, fue 

el crecimiento de las importaciones, adem•s d•l fuerte incremento 

en las compras de productos de con9umo bAsico, como fue el 

de Qranos, leche en polvo, bienes de capital, producto5 

intermedios y materias primas. 

La situacibn econOmica entonces se vio afectada en ciertos 

renglones por la polltica exterior meguida durante el sexenio de 

1970-1976, la cual Tue en desacuerdo ciertos intereses 

extranjeros, comerciales y financieros, un caso concreto fue la 

baja de los ingresos en el concepto turismo, en 1975, provocada 

por el boicot establecido por la comunidad judfa, sobre todo de 

norteamerica, como represalia la declaraciOn hecha por el 

entonces presidente de M~xico, Luis Echeverrfa, al considerar al 

sionismo como una forma de discriminaciOn racial. 

La situaciOn econOmica por la cual atravesaba el pats 

provoco que en 1976, México recurriera al Fondo Monetario 

Internacional para cubrir el d~ficit de la balanza de pagos que 

habta alcanzado caracterfsticas realmente alarmantes. 
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El convenio firmado con el Fondo Monetario Internacional, 

signiTicb el compromiso por parte de M~xico de un ajuste de los 

precios y tarifas de los servicios p~blicos, adopcibn de medidas 

tendiente• a estimular el ahorro privado y la actividad bancaria, 

reducciOn de la reserva bancaria legal, aminoramiento da las 

restricciones cuantitativas a las importaciones sustituyendo la& 

licencias de importaciOn por aranceles, reducciOn de la tasa 

anual de emisiOn monetaria, establecimiento de un proorama de 

control salarial y de precio• de algunos productos b~sicos. <74> 

Dicho acuerdo con el Fondo Monetario Internacional era por 

tres anos, •in embargo antes de cumplirse el plazo, ee da el 

descubrimiento de importantes yacimiento& petrolero& en M&xico, 

que lo colocan en el lugar de sexta potencia mundial petrolera, 

que le van a siQniTicar la recuperacibn de su pre~tigio, tanto de 

inversionistas extranjeros como de la banca internacional, a la 

vez que los capitales que se hablan fugado, durante la crisis de 

1976, empiezan a repatriarse estimulando la inversibn privada. 

El petroleo entonce5, le permitiO a México elaborar una 

polftica econOmica diferente a la acordada con el Fondo Monetario 

Internacional, y paradojicamente, este descubrimiento que le dio 

a México 3 aNos de abundancia, vino a ser el causante de 

crisis a~n mbs severa que la que habla sufrido el pa1s en el ano 

de 1976. Como detallaremos mbs adelante, siendo as1 como para 

1982 la econom1a mexicana se encuentra al borde de la quiebra. 

Las exportaciones petroleras se desarrollaron 

velocidad impresionante a tal punto que de representar 27X de las 

exportaciones totales de M~xico en 1977, llegaron a representar 

un blX en 1981, sin embargo, el desequilibrio no desaparecib, 
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sino por el contrario, se agravo. Después de haber alcanzado •n 

1qso la ciTra espectacular de 6,596.6 millone• de dólares, 

1981 e.a.si duplicó llegando a alcanzar la ci~ra pavorosa de 

11,704 millones de dblares. El auge de la actividad petrolera 

acelero fuertemente el crecimiento del PIB (8.3X en 1980 y 8.1% 

en 1981>, pero los desequilibrios persistieron acentu•ndose, 

inclusor una viva infla.ciOn, crecimiento del déficit del sector 

póblico, crecimiento del déficit de l~ cuenta corriant• de l.a 

balan:a de pagos y crecimiento de la deuda externa altos 

niveles. Esta Oltima, de representar 37 ~il millones de dOlares 

1979, p•so a 71 mil millones da dOl.ares en 1981. C7S> 

Para 1981 el boom petrolero empezO a decr•cer como 

con9ecuencia de que la oferta de petroleo •e h.abl.a elevado 

considerablemente, como consecuencia de la incorporaci~n al 

mercado tradicional de los yacimientos del Mar del Norte, d~ 

M~xico y de otros paises, en medio de un proceso de creciente 

ahorro de energla y racionalizacion general de los sistemas de 

consumo de petrbleo en los paises industrializado&. C76> 

E5ta tendencia no fue visualizada por el gobierno mexicano 

quien siguiO con su polltica expansionista y solicitando 

pr~stamos al exterior, enfocados principalmente a
0

la explotaciOn 

del crudo. Es asl y con esta visibn que en 1982 se da una fuerte 

baja en el precio internacional del crudo que viene a dar al 

tr~ste con todos los planes del gobierno, entre los cuales el 

principal era el pago de los empr~5titos mediante la entrada de 

divisas por la exportacibn del petrbleo, esta situaciOn trajo 

como consecuencia que en M~Kicc se diera la excesiva fuga de 
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capitales, aOn ••• fuwrt• qu• la d• 1976 y la cona•cu•nt• 

devaluacibn constante del p••o mexicano fr•nte al dblar. 

Con la devaluacibn da febrero de 1982, que repr•sentb tanto 

el factor detonante d• la crisis econOmica como el reconocimiento 

del fraca•o d• la polftica del Qa•to pOblico y •ubeidios •• 

provoco una manifestaciOn y un desarrrollo todavra mayor de la 

crisis ••tatal. Aunqu• •l aug• p•trol•ro habfa logrado un 

con•iderabl• incremento d• la capacidad productiva del capital 

<principalmente d• ••ctor•• CDffto el p•troqul~ico) no loQrO 

oenerar un avance de la capacidad indu•trial hacia el m•rcado 

•undial, ltsto es, •><portacion•• 

industrial••, ~nica vla por la cual un pal• capitall•ta puede 

Q•n•r•r condicion•• d• cr•ciMiento relativ•m•nt• •D•t•nidas de la 

-fase vigent• de la economla fftllndial. (77> 

En medio de toda ••ta crisi5 el primero de s~pti•mbre da e•• 

~i•nao aNo •1 presidente de la RepOblica ~•Kicana declara qu• la 

nacionalización de la banca y la in•tauraciOn d• un rfQido 

control de cambios, con el objeto da poner fin a la ine•tabidad 

financiera y monetaria, a lo que •• l• a~adib la prohibiciOn d• 

la exist•cnia d• cuentas bancari~• an dOlar••· 

Con este panorama, Miou•l de la Madrid ocupa el prim•ro de 

diciembre la presidencia anunciado la puasta en pr•ctica de un 

pro~rama d• estabilizaciOn econOmica que •n rigor significaba una 

vuelta a la ortodoxia, •• decir, se volvfa a los principios 

rectores del desarrollo e9tabilizador, que ge encontraba matizado 

por dos cuestiones1 la primera de ellas tiene que ver con el 

compromiso ~ubernamental de iniciar de manera eimultAnea el 

pro9rama de estabilizaciOn llamado de reordenamiento econOmicol 
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la segunda cuestiOn que se anuncio simultAneamente, se refiere a 

la puesta en practica de medidas destinadas a la defensa de la 

planta productora y el empleo. C7Bl 

Sin embarQo la5 condiciones econOmicas del pals eran 

desaetrosas no pudiendo el gobierno enfrentarlas por si solo, y 

antes de las dificultad•• creada& para obtener nuevos emprémtitos 

internacionales, consecuencia de proQresivo agotamiento de eue 

posibilidadea de cr•dito, tiene que recurrir nuevamente al Fondo 

Monetario Internacional, someti•ndo•e al estricto programa de 

•aneamiento econbmico1 Y reordanaciOn econOmica que le determino 

dicho org•nismol Entre atrae co•a• •l Plan d• R•ordenaciOn 

Econ~mica pretendla cumplir lo• compromisos adquiridos, que aran 

cinco principalmente• a> La reducciOn del d•ficit figcal, que 

deberla bajar del 16.5% del PlB en 1902 al 8% en 1983, S.S% en 

1984 y 3.~% en 19851 b) La liberacibn general de precios y la 

eliminaciOn de subsidio• en lo• bienes y servicios producidos por 

el sector pfiblico; el el control de la inflacibn mediante una 

disciplina estricta en la emiGibn monetaria y el establecimiento 

de top~s salariales para contener la expan•iOn de la demanda; d> 

La fijaciOn de tipos de cambio realistas, que reflejen la escase% 

relativa de divisas y las condiciones reales de competencia con 

el exterior, y e> El mantenimiento de las tasas de inter~s 

bancario en niveles Gatisfactorios para estimular el ahorro. El 

cumplimiento de e&tos 5 puntos serta objetivo de una superVifiibn 

permanente por parte del FMl que darfa la autorizacton, 

caso, para que el pafs recibie~e los fondos externos. <791 

Efectivamente el Plan de liberacibn econbmica aprobb 
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inm•diatam•nt• la lib•raciOn casi general de precios Cde 5 mil 

articules controlados quedaron sOlo 300), ajusto la polltica 

cambiaria pero matuvo la racionalizaciOn de divisas y la 

depreciaciOn del peso, autorizo el alza, casi general, de los 

precios d• bienes y ••rvicios producidos por el Estado y ge 

elevaron dr••tiCamente la• tasas de inter•s bancario. CBO> 

Con estas medidae pretandl• atenuar la• presiones 

inilacionarias y reducir al mismo tiempo costos dR producciOn, y 

con la d•valuaciOn •• pretendfa loorar un aumento da la capacidad 

de pago en al eMterior. <t > 

Tambi•n con ••t•• medida• la inilacibn empezO a repuntar 

mediados de 198~, sin embargo lo• hechos consecuencia del 

"t•rremoto" suirido por nu••tro pafs en •ste mismo aNo tuvieron 

como resultado que ese repunte suiriera una considerable 

dism!nucibn, la cual se recrudeciO por la nueva calda drAstica de 

los precio• d• •Kportacibn d•l petroleo. Por lo cual MbMico tuvo 

que adoptar una polltica •conbmica que incluyo aju•tes iiscales 

adicionales, un manejo m~s estricto del tipo de cambio, y 

polltica monetaria y crediticia m•• restrictiva, pero a pesar de 

estas medidafi ~e pudo lograr el cont~ol de la inilacibn 

1~6. 

Y cuando p•recta que se empezaba a controlar la situacibn, a 

<• > En mayo de 1983, Jes~s Silva Herzog, Secretario de 
Hacienda, se entrevisto con el director del F.M.I, el 
Pte. del Banco Mundial, y con el del Banco Interamericano 
de Desarrollo para iniormarles de los avances del Programa 
de ReordenaciOn EconOmica. Por los reBultados se aprobO la 
continuaciOn del apoyo iinaciero. 
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sumado al de las cotizaciones de los marc•dos bure•tile• 

mundiales, volvieron poner la aconomra RM condiciones 

bastantes precarias, ya que 9R desató 1• ••p1teul•ciOn contra el 

peso mexicano, e~peculaciOn que •e aHt•ndiO •1 r••to de la 

economfa, la cual tuvo como r•sultado •l •c•l•ramiento de la 

inTlacibn que 11•90 a tal grado que amenaz•b• convertir•• •n 

hiperinTlaciOn. 

Ante estos hechos en el mes d• diciembre da 1987 el gobierno 

Tedera.l tuvo que ne9ociar •l Pacto da Solidaridad EconOmic• con 

los sectores productivo• d• l• poblaciOn, •• d•cir, •l obr•ro, el 

campeaino y el empresarial, mismo que se firlltO •l 1~ de diciambr• 

de ese mismo a~a. 

Los sectores firmantes del Pacto acordaron seguir una 

estrategia basada, tanto, en el reforzamiento de las codiciones 

macroeconbmicas para que la reduccibn de la inflacibn sobre bases 

permanentes Tuera viable, como con la participacibn concertada de 

los sectores para asegurar el &xito y disminuir el costo de la 

estabilizaciOn de pr•cios. CB1> 

A pesar de que la crisis econbmica de M•xico se debe en oran 

parte al mal manejo que se ha hecho de la polltica econOmica y de 

los recursos con los que cuenta el pats, tambi@n as cierto que 

influye en ést• de manera determin~nte las cuestiones económicas 

mundiales, que .eunque afectan en mayor medida los paises 

subdesarrollados, afecta tambi~n a los desarrollados, lo cual es 

grave, ya que al enfrentar estos pafses tan grandes problema5 

econOmicos y -financieros, inmediatamente dejan sentir su 
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repercusiOn en los demAs. 

A pesar de su dificil situacibn econbmica, M~xico ha 

cumplido 

representan 

compromisos de pago el exterior que 

parte considerable del total de las divisas que 

recibe el pals por las exportaciones de petrbleo, lo cual ha 

creado una imagen hasta cierto punto de confianza, que le ha 

permitido libertad de acciOn en la formulaciOn de polftica 

exterior, y que ademAs la hace poco susceptible a sanciones d• 

cualquier tipo por parte de los pafses acr••dores. 

D> LA CULTURA V LA POBLACION 

La cultura y la poblacibn son otros d• los elementos que se 

considera tienen un car~cter constante para llevar cabo la 

formulacibn de la polltica exterior de una pa!s. En el caso de 

M~xico esto~ elemento& tienen caracter!sticas particulares las 

cuales ser•n tratadas en este apartado. 

En lo que respecta a la poblaciOn, Mbxico cuenta actualmente 

con alrededor de 90 millones de habitantes. Tiene una densidad de 

37.5 habitantes por kilbmetro cuadrado, a nivel global, pero de 

acuerdo las caracterlsticas propias del · territorio, la 

poblacibn se encuentra distribuida de forma muy irregular, ya que 

mientra& en algunas zonas del pals existe un alto grado de. 

concentraciones humanas, hay otras que se encuentran 

semides~rticas o des~rticas totalmente. AproKimadamente un 27% de 

la poblacibn total del pals se encuentra concentrada en los tres 

centros industriales m~s importantes del pals, el Valle de 
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M•Kico, Guad•lajara y Monterrey. 

Por otro lado, podemos considerar que la poblacibn mexicana 

estA conformada b4sicamente por dos gruposr el indtgena Y el 

mestizo. Dentro d•l primer grupo consideraremos a aquellos grupos 

indfgenas que existfan y que existen hasta la Techa, como son los 

mayas, zapotecas, y mi~tecas que se encuentran concentrados 

principalmente en el sur del pafs, los tarascos en el centro, y 

en el norte y fund•mentalmente en Sonora el grupo de los 

denominados yaquis. Actualmente la mayorla de estos grupos siguen 

conserv•ndo tr•diciones y dialectos, a pesar de que • partir 

de l• d•cada de los a~os treinta el gobierno ha tratado de 

•d•ntr.a.rlos en el sistema madi ante la alfabetizaciOn y 

castellanizaciOn qoe se ha logrado casi en su totalidad. 

Sin embar90, cada grupo indlgena cuenta con sus propios 

dialectos, costumbres, bailes, móaica e indumentari•. Algunos 

cuentan con un sistema econOmico propio, el que generalmente se 

Tunda en el cultivo del malz y en la industria artesanal, que les 

sirve para establecer comercio con las otras comunidades~ 

El otro grupo caractertstico de la poblaciOn meKicana es el 

denominado ••mestizo" y que conforma a la mayor parte de la 

poblacibn, este grupo es producto de la uniOn del indlgena de 

antes de la Colonia y de los conquistadores espa~oles. 

AdemAs de estos dos grupos, que son los m4s numerosos 

existen otros que representan a las minortas, tales como los 

grupos procedentes de los patses del Caribe y que conTorman una 

poblaciOn derivada principalmente de la raza negra. Aunada 

estas tenemos diversas comunidades de europeos, asiSticos, judlos 
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etc. cada una de las cuales ha conservado sus caractertsticas 

propias, religiosas y culturales a trav~s del tiempo. 

De acuerdo a lo anterior, podemos darnos cuenta de que la 

poblaciOn d•l pala es diver•a, tanto en costumbres, creencias, 

h~bitos, religiOn, etc., pero que hasta la ?echa no ha presentado 

problemas de tipo racial o segregacionista que atenten contra la 

integridad nacional. M•xico a di?er•ncia de muchos otros patses, 

d• las car~ctertsticas 

anteriormente, un grado de integraciOn bastante sOlido que le 

permite llev•r A cabo, por t•nto, una polttica interna y externa 

mAs o menos constante que no 5e ve interrumpida por probl&mas de 

tipo cultural. 

De acuerdo con las caracterlsticas poblacionales, tenemos 

que M~xico culturalmente es una naciOn mestiza, a pesar de que 

tiene gran in?luencia europea, debido al proceso de 

integraciOn que se diO durante la época de la Colonia entre los 

grupos indtgenas del México precolombino y los colonizadores 

espa~oles, a trav~s de la cual el pueblo ha conservado m~ltiples 

tradiciones y patrones culturales, y ha aceptado cierta. 

reserva las tradiciones y caractertsticas de la civilizaciOn 

europea. Por lo tanto no podemos considerar a México como 

nación, culturalmente hablando, netamente indtgena, ni europea, 

sino que debemos considerarla como un punto intermedio en el cual 

se da la combinaciOn de dos culturas totalmente di~erentes, en 

todos los aspectos, y que por lo tanto le imprime caracterlsticas 

particulares que a determinar sus patrones de comportamiento 

tanto en el nivel interno como en el externo y que van a influir 
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en el comportamiento nacional. <• ) 
Lo anterior ha moti vado que " M•xico haya producido 

nacionalismo diferente en esencia al europeo y que por ello tenoa 

una actitud frente a ciertas.cuestiones internacionales en que 

aproxima mAs a las de las nuevas naciones de A~rica y Asia. 

M~xico comparte estos paises muchos de los problemas 

psicolbQicos y sociale• que surgen de la adopciOn de una 

tecnologl• mod•rna y del cambio social acelerado." (82> 

El h•cho d• que M•xico ae identi~ique con lo• pals•• 

asillticos y africanos se debe fundamentalmente que 

histbricam•nte reunen ciertas caracterlsticas comunes como sont 

el hecho de que durante mucho tiempo hayan sido colonia• da 

potencias •xtranjeras~ •l hecho d• que hayan tanido un proceso d• 

independencia, y uno revolucionario, adem•s de que se encuentra 

identificado las m~yorfas de dichas naciones por pertenecer 

al Qrupo de los paises tercermundista•, cuyas actividades 

econbmicas fundamentales son la agricultura y la minerla. 

Dentro de las cuestiones culturales elemeto de gran 

importancia e influencia en el aspecto interno y consecuentemente 

el externo es el relativo a la religibn. Este elemento influye 

en mayor menor medida dentro del proceso int•rno de la 

poblacibn dependiendo del pals. En el caso concreto de la mayorla 

de los pai~es musulmanes, por ejemplo, la religiOn tiene un peso 

(* > De acuerde con la posicibn intermedia M~xico va a tener una 
preferencia mayor de identificacibn con naciones que 
presenten caracterfsticas similares tanto en el aspecto 
cultural como en el econOmico. 
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determinante en las decisiones que toman lo• gobernantes. 

El caso de M~xico, tambi~n es especial, en este sentido, ya 

que en alguna ~poca la religiOn fue determinante en los asuntos 

del gobierno, sin embargo en la actualidad su papel ha quedado 

relegado por las limitantes que le impone la Constitucion. 

El proce$o histOrico de M•xico es el que va a determinar la 

acción de la religiOn en México. Ya que nuestro pats es un pafs 

esencialmente catolice. Esta religiOn es introducida por los 

coloniz•dore• e•pa~oles, los cu•l•• la establecieron con un 

car6cter obligatorio oficial, •in tolerar l• intromisiOn de 

ninguna otra DurantR el proceso de ind•p•ndenci• pollticamente 

se presenta una ruptur• total con EapaNa, sin embargo los 

inici•dor•s d• ••t• movimi•nto cons•rv•n l• religien catOlic• 

como ónica y hasta la llegan a tomar como bandera en sus luchas 

por la importancia e influencia que habla llegado a tener en toda 

la poblaciOn. 

Sin embargo para 1842 durante el gobierno de Antonio LOpez 

de Santa Anna y Valenttn GOmez Farias da la ruptura entre los 

jefes del gobierno y l• Iglesia catOlic•, principalmente por el 

hecho de que en manos de ~sta se encontraba casi la totalidad de 

la riqueza del pals, y aquellos no contaban con recu~5os para 

financiar sus movimientos y en~rentar las invasiones de las 

potencias eKtr•njeras. Esta situación toma mayor import•ncia y 

adquiere carActer legal con las ley•& d• r•forma de 18~7 dadas 

por JuArez las cuale&.enajenaban las propiedades de la iglesia. 

Durante la ~poca del porTiriato se da una tolerancia hacia 

las cuestiones religiosas, y en 1917 con la ConstituciOn y 

principalmente con la reforma del arttculo tercero se van a 
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retomar las •cciones del 57 pero sin llegar a ninguna aplicaciOn 

real. Sin embargo en 1926 surge un gran problema entre el 

gobierno y la iglesia durante el gobierno del General Plutarco 

Elfas Calles, del cual surge com~ consecuencia el movimiento 

cristero que ocasionarla fuertes enfrentamiento9 armados entre la 

Iglesia y el Estado. 

A partir de entonces, aunque el pueblo siempre ha 

mantenido fiel a su religiOn, la posiciOn e importancia de l• 

Iglesia CatOlica ha quedado relegada al papel de simple gu!a 

espiritu•l. 

FACTOR DE CARACTER TRANSITORIO 
EL PANORAMA INTERNACIONAL <DECADA DE LOS eo•s) 

Como ya mencionamos anteriormente eMisten factores que 

determinan de una u otra manera la formulaciOn de la polftica 

eKterior de un pafs determinado, y en este caso concreto la de 

M~Kico; estos factores tienen caracterlsticas permanentes y 

transitorias, las primeras ya las tratamos en phginas anteriores, 

entre las segundas nos encontramos con el panorama internacional. 

Dentro del cual cada pais al formular su polltica eKterior debe 

tener en cuenta las situaciones que se desarrollan dentro de este 

Ambito y que son determinantes para la relación entre los 

e&tados, ya que inciden de manera directa o indirecta en la 

conducta de determinado pals respecto de los dembs. Este panorama 

internacional el que desarrollaremos enseguida, pero para 

fines del presente trabajo lo limitaremos exclusivamente la 

d~cada de los ochentas. 

La d~cada de los ochentas se caracteri:a por la agudizaciOn 
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de la situaciOn internacional, derivada de la desigualdad 

prevaleciente tanto en los aspectos territorial,y poblacional, 

como en los aspectos econOmico, polftico, ideolOgico, cultural, 

tecnol6gico,. de r•cursom naturales etc. lo que provoca 

consecuentemente un desequilibrio en la distribucibn del poder. 

De acuerdo a lo anterior tenemos que el mundo se encuentra 

dividido de la siguiente maneras Por un lado est•n lats dos 

potencias mundiales que cuentan con lo~ medios y recursos 

necesarios para ejercer su poder sobre los dem~s patse&J los 

pafses industrializados que pueden enfrentar las grandes 

potencias de una manera m•• o menos satisfactoria para ellosl y 

finalmente los pat11es llamado• d•l "tercer mundo", dentro de los 

cuales existen grados diferentes de desarrollo. 

Esta divisiOn ha ocasionado desde el fin de la Segunda 

Guerra Mundial grado de dependencia econOmica, polltica e 

ideolOgica que afecta principalmente los paf ses 

tercermundistas. Sin embargo durante la década de los ochentas el 

mundo su conjunto agrupando tanto a los pafses del bloque 

capitalista como a los del socialista en 5Us distintos grados de 

desarrollo enfrenta una situaciOn critica en todos a6pectos, pero 

principalmente en el econbmico. Esta situacibn aunada la 

problematica interna de cada pals presenta un panorama cada vez 

mlls desol adcr. 

Y asl tenemos que dentro de este orden econbmico, la 

relacibn norte-sur se ha ido deteriorando cada vez mAs~ situaciOn 

que podemos considerar en parte como consecuencia de la p~rdida 

que ha sufrido la hegemonfa norteamericana, principalmente ~rente 
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a la comunidad europea y al JapOn, ya que •Sto• han logrado en el 

campo productivo y tecnológico una superioridad respecto a los 

Estados Unidos, lo que ha representado para los norteamericanos 

una gran competencia en el mercado internacional que le ha 

significado un desplazamiento a nivel mundial en muchos casos. 

Aunado ésto tenemos la situaciOn que se presenta cuando el 

poder econOmico adquirido por los pafses productores de materias 

prim•s y sobre todo d• r•cursos energ6tica., los proc•sos 

•cel•redos de industri•lizaclOn •n alQunas r•9ion•• del ~undo y 

otros fenOmenos, durante la décad• de los setent•s, crearon sin 

d .. 

ben•~iciarlos ee revtrtlO •n su contr• por •l hecho d• que 1• 

crisis internacional los hizo blanco de las grand•• potenci•s, 

"En el actual escenario internacional lo!!i paises del tercer mundo 

presentan mAs como objeto de contienda mundial que como 

protagonista• de ella". (83) 

Asl tenemos que en los ~ltimos ahos la economta mundial se 

ha caracterizado por la baja en la tasa de crecimiento econbmico, 

la persistencia de las presiones inflacionarias, la presencia de 

altas tasas de desempleo en los paises desarrollados, y el 

creciente endeudamiento de los paises ~ubdesarrollados que los ha 

llevado a situaciones casi imposibles de solucionar y que ponen 

en peligro al sistema econbmico internacional. ya que las 

condiciones establecidas por los organismos financieros 

internacionales ponen en serios aprietos a 105 deudores que 

tienen que sacrificar sus intereses en perjuicio de su sociedad 

po~ las pollticas internas que tienen que adoptar y entre las 

cuales la m~s com~n es la reduccibn del gasto p~blico. 
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"El retraimiento de la economf.a mundial ha incidido sobr• 

las neQociaciones internacionale• en la medida 

argumento, tanto en el •mbito internacional como 

que ha sido 

el interno de 

los pal~es de&arrollados, para di-ferir •l cumplimiento de loe 

compromiaos adquiridos y ha dado lugar que se modiTiquan 

poltticas internas, qu• la del Qasto pOblico repercuten 

sobre l•s d•cision•s tomadas en los forom internacionales". <941 

Asl mismo no debemos perder de viata que ••ta •ituacibn de 

crisi• no es exclusiva del sistema capitalista, sino que tambibn 

afecta al •i~tema socialista. 

Dentro de est• ~ltimo sistema se ob•ervan los sioui•ntas 

·51ntomae crlticos1 por una parta presenta un incremento 

considerable en lo qua respecta al endeudamiento externo; en 

términos de desarrollo se presenta un estancamiento y 

po•iblemente una disminucibn, aDl mismo el de••mpleo ha ido 

aumento. A esta crisis hay que Gumarle otro tipo da crisis como 

es la de la ideologta autoritaria, del lenouaje autoritario y 

esquem•tico, a•l como la d• la filosofla dogmatizada". (83) 

Y al igual que los Estados Unidos como superpotencia se 

encuentra •n crisis, la UniOn SoviAtica teniendo su gobierno que 

introducir cambios en el sistema p•ra tratar de subaanar ~us 

problem&5 y Salir adelante de la mejor manera lo cual encuentra 

su mejor expresiOn en la "perestroika". 

Esta situacibn Qlobal de crisis econemica atener 

consecuentemente un deterioro en la relacien este-oeste. 

Las relaciones este-oe~te presentan uno de los problemas m&s 

graves que enfrenta el mundo, y son en ~ran medida las causantes 
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dal cada vez mAs dificil desarrollo de las relacione~ 

internacionales, dada la rivalidad cada dla m~s creciente entre 

los Estados Unidos y la UniOn Soviética, sobre todo en el aspecto 

relativo al armamentismo. 

Esto es, que a pesar del desarrollo que han experimentado la 

Comunidad Europea y el aapOn frente a los Estados Unidos, estos 

paises dependen cada dla mks de •ste para su seguridad, sobre 

todo en el aspecto del desarrrollo nuclear, siendo el •rea 

europea por &U posiciOn gaogrAfica la mAs susceptible de una 

confrontaciOn nuclear directa. 

Adem~a tenemos tambi•n la situacibn de que si bien la Unibn 

Sovibtica y en general el bloque socialista presentan una 

competencia considerable para loa Estados Unidos y los paises 

desarrollados en cuestiones econOmica9, si lo presentan en el 

terreno militar,, ya que a partir de la posguerra la UniOn 

SoviAtica ha desarrollado un poderte militar que hace que se 

const•ntemente amenazada la hegemonta de los Estados Unidos, y a 

partir de la década de los sesentas esta potencia va a ocupar el 

primer lugar mundial en el terreno estratbgico militar lo cual en 

cierta medida compensa su desventaja econOmica frente al bloque 

capitalista, ya que destina hasta un 15% de su producto nacional 

bruto para gastos de defensa. 

Esta situaci~n ha causado una especie de slndrome de 

inferioridad en los Estados Unidos lo que ha generado una 

competencia cada dta mAs peleada entre las dos en cuanto al 

desarrollo cada vez m~s sofisticado de armamento y sistemas 

loglsticos, que ha generado consecuentemente una gran tensibn 

internacional, para resolver la cual se ha procedido la 
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realizac:iOi:-t da las denominadas "Reuniones Cumbres" que aOn 

logran los resultados deseados para resolver esta tirante 

situac:iOn. 

Como resultado de estas doe eituaciones, englobadas en la 

relacion ••te-oeete y norte-sur <• > tenemos una serie de 

conflictos con caracterlsticas regionales y particulares surgidos 

en todo el mundo como son el cada dla mayor endeudamiento de los 

pafsas del tercer mundo y que los ha hec:ho caer un cfrc:ulo 

vic:ioso, las revoluciones sociales, polftic:a• e ideolOgicas. en 

las que la injerencia de las dos superpotencias deja sentir su 

presencia y otras mucha• •ituacion•s de dietinta lndole y grado, 

las que por otro lado han g•narado asf mismo la división de los 

paises eKpectadoras, ya qua de una y otra maner~ tienen que tomar 

partido de acuerdo a sus principios y lineamientos de polltica 

•Mterior. 

<• ) Entendemos por la con~rontacion o relaciOn este-oeste, la 
rivalidad eKistente entre las dos potencia~ mundiales, 
surgidas a ratz de la Segunda Guerra mundial, la UniOn 
Sovi~tica y los Estados Unidos, y que se ha caracterizado 
por la divisibn del mundo en dos bloques, el capitalista y 
el socialista, representado estos ~ltimos al este, y los 
primeros al oeste. 
A la relaciOn norte-sur, la con&ideramos como el producto 
de los diversos grados de deearrollo existentes en el 
mundo, lo que ha pprovocado el desequilibrio económico 
mundial. Al norte pertenecen un reducido grupo de pafses 
industrializados y al sur el inmenso numero de paises 
subdesarrollados. 
La di~erencia bAsica entre estas dos relaciones, norte-sur, 
e6te-oeste, es que la primera engloba aspectos econbmicos, 
mientras que la este-oeste se da en t~rminos polfticos 
ideolOgicos. 
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LOS FACTORES QUE INCIDEN EN LA FORMULACION DE LA POLlTICA 

EXTERIOR MEXICANA 

PRINCIPIOS DE LA POLITICA EXTERIOR MEXICANA 

La pol!tica exterior meKican• se enc:u•ntr• con•tituid• por 

las decisiones de c_arr..c:ter estratagico o tlt.ctico qua •l pals 

ha tenido y tiene que tom•r p•ra.l• defensa y promocibn de 

interes•s nacionales en relac:iOn con el r•sto del mundo. 

A•l la polltica •n nu•atro pals se ll•va • c•bo tomando como 

base una serie de principios, entre los cuales los m•• relevantes 

sonr el de la libre autodeterminaciOn de los pueblosJ el de la no 

intervenciOn en lo~ asuntos de los est~dos1 •l de la soluciOn 

pacifica de las controversias1 la igualdad jur!dic:a de los 

estados y el de la lucha por el establecimiento de orden 

econbmico internacional m&s justo basado en el respeto universal 

de los derechos humano&. 

La aplicac:ibn de esta serie de principios, tanto, por 

convic:cibn por necesidad, responde a los intereses mAs 

legitimes de la nacibn y cuando se presenta la defensa de ello9, 

M~><ico encuentra respondiendo por su derecho da estado y 

pueblo soberano frente a los demAs estados y pueblos del mundo. 

No debemos de perder de vista que los principios que M~xico 

deTiende para llevar a cabo su polftica exterior, son derechos 

legftimos, válidos e incuestionables en el Ambito internacional, 
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ya que forman parte de los principios universales del derecho 

internacional p~blico y en nuestro caso concreto c"omCln que el 

gobierno, a trav~s de sus representantes ante los distintos foros 

internacionales, asl como en el discurso polltico cotidiano, 

invoque constantemente a dichos principios que son utilizados 

como bandera frente a los demAs estados o sujetos de derecho 

internacional. 

Ahora bi~n, retomando lo anterior trataremos de dar la 

explicacibn, y en su caso, la justificacibn a estos principios, 

tomando como base la experiencia histbrica que la que 

generalmente da paso al uso e interprataciOn d• Allos dentro d•l 

marco del derecho internacional pOblico, y del Ambito 

internacional, es decir, dentro de lo& acontecimi•ntoK mundiales 

que de una u otra manera van a influir en el empleo y aplicacion 

de estos principios. 

PRlNClPID DE LA NO INTERVENCION 

Este es uno de los principios que México defiende con mayor 

ahfnco, histOricamente lo podemos considerar como el principio 

inicial que el pals establece e instituye con la finalidad de 

salvaguardar 9U soberanla e integridad territorial frente a las 

constantes amenazas provenientes del exterior, como el 

colonialismo francés y norteamericano de la primera mitad del 

siglo XIX, que obligb a M~xico a buscar una bandera para su 

defensa. 

La "no intervencibn" es un principio fundamental de nuestra 

politica exterior. ''Se forjb a lo largo del siglo pasado y 

durante la revoluciOn mexicana, cuando hicimos frente 
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intervenciones extranjera• que buscaban influir en nuestros 

conTlictos internos o imponernos reg!menes pollticos y Termas de 

organización econOmica que nos eran ajenas. En todos los casos la 

lucha resulto sangrienta y costosa, pero siempre promoviO la 

uniTic•ciOn nacional frente a la amenaza eKterna y concluyo con 

el fracaso de los grupos apoyados por el extranjero .. " (86) 

Asf tenemos que el derecho de no intervenciOn es un 

principio emanado d•l derecho internacion~l póblico, y que se 

remonta al siglo XVII, época en que la intervenciOn de un estado 

a otro se vefa como una cosa natural, ya que mediante ella los 

estiados demostraban su poderlo. Muchos internacionalistas 

consideran al holand~s Grocio como el padre de este principio, 

m•diante el cual se repudiaba la guerra a menos de que est• 

surgiera como consecuencia de una causa justa • 

Pero el primero de los autores cl~sicos del derecho 

internacional que formula de manera mAs. concreta ~·l principio de 

la no intervenciOn es Wolff, quien afirma que "inmiscuirse en los 

asuntos internos de otros estados en cualquier forma que sea. es 

oponerse a la libertad natural de la nación, lo cual es, en su 

ejercicio, independientemente de la voluntad de las otras. Los 

estados que asl obran lo hacen por el derecho del m~s 

Tuerte". CB7> 

Asl pu~s son varios los internacionalistas que en diversas 

~pocas defienden este principio, y aunque cada uno le imprime 

ciertas particularidades, va a e~istir un consenso generalizado 

en cuanto a lo que se refiere a la esencia de dicho principio. 

Sin embargo, tampoco podemos dejar del lado y estar conscientes 

de que existen algunos autores internacionalistas que 
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justifican de alguna manera la acciOn de la intervenciOn, 

aduciendo que e~isten causas y fundamentos para que se lleven 

cabo intervenciones de cualquier tipo en alguna nacibn, pero en 

cuanto a ésto cabe aclarar que en su mayorfa estos son autores de 

origen anglosajOn y cuyos paises se caracteri:an por sus 

intereses expansionistau. 

Carlos Calvo, jurista latinoamericano define que la 

intervenciOn es resultante de los deberes, derechos e 

intereses de los dem~s estados, lo cual es el ~undamento del 

"derecho de r;ientes". 

Calvo considera di~erentes formas de expresibn de la 

intervenciOn: "La intervenciOn diplom&tica", qua consiste en la 

representaciOn oral o escrita de los agentes diplom.lticos. 11 La 

intervenciOn oficial", que se presenta cuando se llegan a dar a 

la publicidad ciertas notas; "La intervencion arbitra1 11 , la cual 

tiene escenario principal las conferencias 

internacionales, cuando un pals media para sacar adelante 

asunto cuando ya se ha estancado; "La intervencibn armada", que 

hace presente cuando existe un amago o amenaza acompaNada por 

el despliegue de la fuerza militar impidiendo a un estado obrar 

libremente, o cuando se da el caso de envio de tropas de un pals 

determinado para que invada militarmente el territorio de otro. 

La situaciOn prevaleciente en Am~r1ca Latina producto de las 

constantes intervenciones sufridas. durante el siglo XIX y lo que 

va del presente, por parte de las potencias europeas y de los 

Estados Unidos ha generado que se lleven a cabo diversos foros a 

nivel regional internacional para tratar ·que las 
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intervenciones, en cualquiera de su• acepciones, sean menos, 

debido a que su condiciOn de subdesarrollo los hace susceptibles 

a este tipo de situaciones. 

Pero no es sino hasta el ano de 1933 cuando se logra 

concretar en la Séptima Conferencia Panameric•na, celebrada en 

Montevideo, la aprobaciOn del articulo octavo de la ConvenciOn 

sobre Derechos y Deberes de los Estados, el cual establece quei 

"Ning~n Estado tiene derecho de intervenir @n lo• asuntos 

internos, ni en los eMternos de otro", lo que significo p•ra el 

derecho internacional, que el principio se aceptar• de forma 

llana y precisa. Pero ••to no quiere decir que con e&te logro 

cesaran loa esfuerzos para defender ~ste importante principio, en 

lo que respecta region 

Latinoamericana, sino que consecutivamente y h•sta la fecha en 

los foros internacionales y por supues~o en los regionales, se 

pone énfasis en l• importancia de este postul•do que no solo se 

refiere a una intervenciOn armada, sino que &e opone a cualquier 

tipo de intervencibn, ya sea econOmica, poJltica, cultural, etc. 

Los diferentes tipos de intervenciOn provocan serios da~os a 

los pafses intervenidos ya que con ellos se generan alteraciones 

en los sistemas establecidos y no sOlo en el aspecto en el cual 

se intervienen sino que tienen consecuencias en todos los dem4s. 

Sin embargo no podemos perder de vista, que a pesar de los 

esfuerzos realizados por la comunidad latinoamericana lo 

relativo a la no intervenciOn los Estados Unidos, principalmente, 

han buscado vAlvulas de escape para aludir. de acuerdo sus 

intereses, las acciones tendientes a la no intervenciOn. Estos 

intereses se refieren principalmente al hecho de que este pafs en 
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su carActer de potencia hegemOnica del mundo capitalista va a 

recurrir a su potencial. tanto militar como econOmico y polftico 

en los paises del Area para mantener su liderazgo invocando en 

muchos de los casos a que las acciones que realizan son para 

mantener estos pafses fuera del peligro que representa la 

eMpansión del socialismo. 

Y asl, p•ra justificar sus acciones intervencionistas han 

presionado en los foros regionales para que se aprueben medidas 

tendientes a la justificaciOn de BU5 actos. Un caso cl•ro es l• 

l!MCUSa, utilizada por los Estados Unidos refer•nte la 

condenaciOn de la infiltraciOn comunista en el continent•. E•t• 

argumento ha sido utilizado en reiteradas ocasion•• para 

justificar su intervenciOn en cualquiera de sus eMpresiones en 

América Latina. 

Ante este caso la actitud que generalmente ha adopt~do 

México es la de sumarse a las pretensiones de los Estados 

Unidos negbndole su voto favorable en el seno de los foros 

internacionales y regionales. Como cawos concretos a este hecho 

tenemos la condenación los acontecimientos ocurridos en 

Guatemala, Rep~blica Dominicama, Nicaragua, Granada, El Salvador, 

etc a 

La posiciOn de M~xico ante estas acciones, encuentra 

respaldo los otros principios los que fundamenta su 

pol!tica exterior como lo son el de la "libre autodeterminaciOn 

de los pueblos" de la "no intervenciOn" llevan implicito el 

respeto al pluralismo ideolOgico,a la igualdad jurfdica de los 

esta.dos, etc. 
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En las cartas constitutivas de los organismos regionales y 

de los internacionales, el principio de la no intervencibn 

encuentra expresiOn por lo menos en uno de artf culos. 

Concretamente nos referimos a la OrganizaciOn de las Naciones 

Unidas y a la OrganizaciOn de Estados Americanos, las cuales 

surgen como una opciOn para preservar la paz universal como 

consecuencia de la Seounda Guarra Mundial. 

Del 25 de abril al 25 de junio de 1945 se reunieron en San 

Francisco, California, m•s de cincuenta paises en la conferencia 

de las Nacione5 Unidas sobre Organizacibn Internacional para 

firmar la Carta de las Na.cienes Unidas, cuyos prop~et tos ."º" el 

mantener la paz y seouridad internacionall fomentar las 

relaciones de amistad entre las naciones basadas en el respeto al 

principio de la igualdad de derecho~ y la libre autod•terminaciOn 

de los pueblosl realizar la cooperación internacional para 

solucionar los problemas internacionales de cualquier tipo, as! 

como para servir como centro de armenia para alcanzar propósitos 

comunes. 

La Organizacibn de Estados Americanos queda constituida 

mediante la firma de la Carta de BogotA el 2 de mayo de 1948 y de 

acuerdo a la Carta de las Naciones Unidas que permite la 

constitucibn de organismos regionales. Este organismo tiene como 

objetivos el lograr en Am~rica un orden de paz y justicia, 

Tomentar la solidaridad y defender la soberan!a e integridad 

territorial de sus miembros. 

La Asamblea General de la ONU en 

expidió el enunciado mAs amplio de la norma de 

resoluciOn 2625 

intervencion, 

de la siguiente manerar "Ningón estado tiene el derecho de 
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intervenir directa o indirectamente, por razOn alguna, 

ningón otro 

en los 

estado a asuntos internos externos de 

Consecuentemente la intervenciOn armada, como ast también toda 

otra forma de injerencia o intentos de amenaza contra sus 

elementos pollticos, econbmicos y culturales, condenables; 

"NingCm estado puede utili::ar o alentar el uso de medidas 

econbmicas o d~ ning~n otro tipo para convencer a otro estado 

~ln de obtener de ~l la subordinacibn del ejercicio de sus 

derechos soberanos o para lograr de ~l ventajas de cualquier 

fndolea Ningón estado puede tampoco organizar, asistir, fomentar, 

Tinanciar, incitar tolerar actividades terroristas armadas 

dirigidas al derrocamiento violento del r&gimen de otro estado, o 

inter-ferir en una lucha civil en otro estadoJ "El uso de la 

Tuer::a para despojar pueblos de identidad nacional 

constituye una violaciOn los derechos inalienables y del 

principio de no intervencibn; ºTodo estado tiene el inalienable 

derecho de elegir sus sistemas pollticos, econbmicos, sociales y 

cultural es, sin injerencia de ninguna parte de otro estado"ª CSS> 

Por otra parte, 

"Derechos y Deberes 

el artfculo 18, Cap!tulo IV referente a los 

de los Estados" de la carta de la 

Organizacibn de los Estados Americanos COEA>, establece que: 

"NingCm Estado o grupo de Estados tiene derecho intervenir, 

directa indirectamente y sea cual fuere el motivo, los 

asuntos internos o eKternos de cualquier otro. E:l principio 

anterior excluye no solamente a la fuerza armada, sino tambi~n a 

cualquier otra Terma de injerencia o de tendencia atentatoria de 

la personalidad del Estado, de los elementos poli ti cos, 
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econOmicos y culturales que lo constituyen". <89) 

A este articulo lo complementan los articules 19,20 y 21 de 

la citada carta y que a la letra dicen• 

Articulo 19: "Ning~n e~tado podra aplicar o estimular 

medidas coercitivas de carActer econbmico y politice para forzar 

la voluntad soberana de otro Estado y obtener de ~•te ventajas de 

cualquier naturaleza" 

Articulo 201 "El territorio de un Estado es inviolable, no 

pu•d• ser obj•to d• ocu••ci~n ~ilitar ni d• otras medidas de 

fuerza tOt11adas por otro Estado, dir•cta o indir•cta...enta, 

reconocerAn las adquisiciones territoriales la• ventajas 

especiales que se obtengan por la fuerza o por cualquier otro 

medio de c:oac:c:iOn." 

Articulo 21: "Los Estados Americanos &e obligan en SU'!l 

relaciones internacional•s a no recurrir al uso de la fuerza, 

salvo caso de legftima defensa, de conformidad con los 

tratado~ vigentes o en cumplimiento de dichos tratados". <90) 

PRINCIPIO DE LA AUTODETERMINACION DE LOS PUEBLOS 

El principio de la autodeterminacibn de los pueblos, es otro 

de los puntos Principales invocados por la polftica exterior de 

M~Mico, y que al igual que los otros tres utilizado 

constantemente en el discUrfio politice mexicano. 

Este principio, para algunos estudiosos del derecho 

internacional póblico, y mAs específicamente para Modesto SeAra 

VAzque;: es catalogado de la siguiente manera: "Pocas palabras han 

sido tan utilizadas en la retbrica internacional contemporAnea y 
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pocas han servido tanto a la demagogia polftica de nuestros dfas 

como el ''principio de la autodeterm1MaciOn''~ y sin embargo, la 

m~yor c~r~e de las utilizaciOn inexacta, por 

desconocimiento del valor del término, y por una con~usiOn 

generalizada en cuanto a su concepto y sus l fmi tes." <91 > 

Sus orfgenes aunque no bien de~inidos se pueden remontar al 

siglo XVII, a~n antes de la independencia de las trece colonias 

inQlesas en el continenta americano. y se encuentr•n insertos en 

una serie de declaraciones y documentos. MA• tarde est• conc•pto 

a ser incluido en la ConstituciOn de los Estados Unidos de 

Norteamérica de 1797 y en la declaraciOn de los Derechos del 

Hombre y del Ciudadano promulQados por la revoluciOn francesa en 

1789. 

La interpretaciOn que se le dlt. al principio de 

"autodeterminaciOn" sus inicios est• basada en la neceQidad 

que tiene un pueblo, cuando loe acontecimi•ntos humanos lo 

requieren, de romper los lazo& poltticos qua lo han unido a otro 

pueblo; asf como en el derecho natural en la interpretaciOn de la 

igual pero separada condiciOn que da el derecho a las leyes de la 

naturaleza y a las de Dios. 11 (92) 

V asl vemos que a principios del siglo XX y mios 

especlTicamente, despu~s de la Primera Guerra Mundial, se dan 

serie de declaracionRs, Tratados y Convenciones que van a tratar 

dicho principio, pero de una manera ba&tante ambigua, lo que va a 

dar paso, se menciono anteriormente a una noci~n errbnea de 

este importante postulado. 

No hasta que en la "Carta de las Naciones Unida.E." de 

1945, cuando eGte principio empieza a tomar una conceptualizaciOn 
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mAs clara y asf este documento se refiere a él desde el 

articulo primero donde, en el segundo pArrafo, concerniente a los 

propOsitos fundamentales de la ONU se encuentra el de "fomentar 

entre las nacione~ las relaciones de amistad basadas en el 

respeto al principio de la igualdad de derechos y de la libre 

autodeterminacibn de los pueblos. y tomar otras medidas adecuadas 

para -fortalecer la paz universal" .. (93J 

V mAs explfcitamente, este principio da en la declaraciOn 

2131 XX de las Naciones Unidas, de diciembre de 196~, en donde se 

estipula que ºtodos loe estados deberlln respetar el derecho de la 

libre autodeterminaciOn e independencia de todos los pueblos y 

naciones~ que ser~ ejercido sin ninguna presi~n externa, y con 

absoluto respeto 

-fundamentales. 

Jos derechos humanos y las libertades 

Asl mismo en la Carta de Bogot~ <DEA> en el capitulo IV de 

los "Derechos y Deberes Fundamentales", articulo 12 se establece 

que la "existencia pcl~tica del Estado ind~pendiente de 

reconocimiento por los dem~s estados. Al.Ln antes de ser 

reconocido, el Estado tiene el derecho de de~ender su integridad 

independenci~, proveer su conservación y prosperidad y, por 

consiguiente, de organizarse mejor lo entendiere, legislar 

sobre sus intereses, administrar sus servicios y determinar la 

jurisdicción y competencia de sus tribunales. El ejercicio de 

estos derechos no tiene otros limites que el ejercicio de los 

derechos de los otros estados conforme al derecho internacional". 

Y el articulo 16 de este mismo documento, establece que 

"Cada Estado ti ene el derecho desenvolver 1 ibre y 
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espontAneamente su vida cultural, polftica y econOmica. En este 

libre desenvolvimiento el Estado respetarA los derechos de la 

persona humana y los principios de la moral universal". (94) 

Ahora bi~n, generalmente el conc:epto de 11 autodetermina.ciOn 

de los pueblos" se identifica con distintas situaciones, entre 

las que tenemos, la que se identifica con el derecho que tienen 

todos los pueblos P•ra elegir y determinar de una manera libre su 

condiciOn polftica, es decir, que el pueblo va a elegir la forma 

de gobierno que desee, sin interferencia de otros sujetos 

estados ajenos a •11 Otra situaciOn es la relativa al derecho 

que tienen los pueblos de mAntener 

organiz~cibn polltic• o econOmica, si 

cambiar forma de 

su deseo, pero sin 

que exista interferencia alouna en el proceso por parte de otro u 

otros estados ajenos a él. En este caso encontramos que se d4 una 

estrecha relaciOn entre ~l principio de autodeterminaciOn de los 

pueblos y el de la no intervenciOn, el cual como seNalamos 

anteriormente no se refiere exclusivamente a una intervenciOn de 

tipo armado sino que ésta puede tener distintas acepciones, como 

el 

polfticos. 

de la intervencibn en los asuntos ec:onOmicos 

Mbs que nada debemos dejar claro que este principio tiene 

como objetivo ~undamental el velar por la soberanla de un estado, 

todas sus formas y de acuerdo al derecho que tienen los 

pueblos constituirse como Estados con formas de organizacibn 

tanto econOmica como polttica independiente unas de otros. 

Pero como tambi~n vemos que la autodeterminacibn de los 

pueblos, de acuerdo objetivos crea serie de 

cuestionamientos e interrogantes que por su implicación salen del 
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objetivo principal de este trabajo, sOlo retomaremos las 

situaciones que sirven de marco ~inalidades~ dejando a un 

lado el debate juridico que implica el principio por su propia 

naturaleza •. 

Tomando como base los lineamientos del Derecho Internacional 

y de lo estipulado en las Cartas respectivas de los organismos 

regionales internacionales y de acuerdo sus acciones, 

declaraciones y .posiciOn, podemos decir que para M6xico este 

principio es un atributo inseparable de la soberanta de los 

pueblos, y que la manera en que los pueblos desarrollen su vida 

tanto econbmica como politica, concierne solamente a ellos y que 

ningbn estado tiene derecho • inmiscuirse en los asuntos internos 

de el los. Sin 

estados van 

embargo lo anterior no quiere decir que los 

vivir aislados del resto de la comunidad 

internacional, sino por el contrario que debe existir una 

relación de cooperaciOn entre ellos. 

En cuanto a la aplicacibn que M~xico da al principio de 

"autodeterminacibn de las pueblos" tenernos quel "Por una parte 

aplica este principio al afirmar que el r~gimen politice interno 

que los pueblos se den es una cuestión que a ellos les 

excluyendo del derecho internacional el aspecto 

compete, 

de la 

a~todeterminacibn que se designa, en tl?rminos anglosajones; "self 

government" autogobierne; por otra parte no acepta que, 

nombre del principio de autodeterminación, un r~gimen cualquiera 

pretenda que se le den manos libres para someter a otros pueblos 

su dominio y privarlos de todos los derechos politices y a~n 

civiles, por el simple hecho de que estos pueblos se encuentran 
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en el interior de sus fronteras".. (95) 

Un caso concreta que sirve para ejemplificar esta posic:iOn, 

es el ya varias veces mencionado caso de Cuba, donde al finalizar 

la Revolucibn de 1q59, se instauro en la isla, un r~gimen 

palltico de corte Marxista-Leninista, y ya es de sabida cuenta 

cual fue la posicibn de la mayorla de los paises encabezados por 

los Estados Unidos, asl como tambi~n cual Tue la posiciOn 

adoptada por M~xico ante esta situacibn, y las razones que le 

hicieron disentir del resto del continente: 11 La defensa del 

principio de la libre autodeterminac:iOn de los pueblos". 

Otro caso, es el reTerente a la situaciOn que se vive en la 

Repdblic:a Sud~Tricana, donde el gobierno Tormado por una 

minarla blanca, trata de poner en un estatus inTerior a las 

mayorias formadas por la raza negra e india. En este pals se ha 

instaurado el mks fuerte r~gimen de segregac:ibn racial, el 

"Apartheid", en donde la poblaciOn negra e indCJ. es eliminada del 

proceso politice, ya que se les concede el derecho de 

participar la toma de decisiones concernientes les 

lineamientos a seguir para el desarrollo de la vida nacional de 

la Rep~blica, adem~s de que se dA una violacibn flagrante de los 

derechos humanos y de las libertades Tundamentales de los 

ciudadanos. 

La posicibn de M~xico ante esta situacibn es de repudio 

total al sistema de segregacibn racial, ya que es una violacibn a 

los derechos humanos y a sus libertades ~undamentales, por lo 

cual nunca ha mantenida relaciones diplomAtic:as con este pafs. 

Además a este respecto nuestro pafs suscribiO en el ano de 1q6s 

la Convenc:iOn Internacional sobre la EliminaciOn de todas la& 
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Termas de Discriminación Racial, la cual en su arttculo primero 

define lo que es la discriminación racial en los siguientes 

términos: "En la presente convenciOn, la expresiOn 

"discriminación racial" denotar& toda distinción, exclusión, 

restricción preferencia basada en motivos de raza, color, 

linaje origen nacional o ~tnico que tenga por objeto por. 

resultado anular o menoscabar el reconocimiento, goce o ejercicio 

de condiciones de igualdad,de los derechos humanos y libertades 

Tundamentales las esferas polltica, econOmica, social,. 

cultural o en cualquier otra esfera de la vida póblica". C96) 

PRINCIPIO DE LA SOLUCION PACIFICA DE LAS CONTROVERSIAS 

Este postulado, al igual que los anteriores, constituye 

de los principios bAsicos que rigen las relaciones de México con 

el exterior. Con la adopciOn de este principio, México manifiesta 

su rechazo a la utilizaciOn de la guerra como medio para 

solucionar controversias internacionales, a la ve~ que renuncia· a 

ella como instrumento de polftica internacional, pués considera 

que la manera ~decuada de resolver los con~lictos disputas 

internacionales es recurriendo los medios paclficos de 

solucion, ya sean: negociaciones, mediaciones, conciliaciOn, 

arbitrajes, acuerdos, etc. 

A manera de ejemplo sobre lo anterior, explicaremos cada una 

estas formas: 

bª ~ggg~iª~i~n ºie!gm!!i~ª; la podemos considerar como la 

primera medida de solución que van a tomar los estados entre los 

cuales surge un conflicto. Estas negociaciones van a estar 

cargo de las fuentes diplomAticas respectivas y aunque 
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generalmente se llevan a cabo sólo entre las partes directamente 

involucradas, pueden también llevadas a los foros 

internacionales segón los requerimientos del conflicto. Y 

trav~s de ~stos se llega a la concertaciOn de tratados. 

bg§ ªygog§ gfiS!Bá ~ l~ ~~Qi~si~DI estas medidas 

adoptar cuando agotado el de la negociacibn 

diplomAtica directa. Los 11 buenos o-ficios " en este caso, van a 

ser la intervencibn amistosa por parte de un tercer estado, la 

cual se puede dar por iniciativa propia, o bien por la peticibn 

de alguna de las partes o de todas las partes en conflicto. La 

intervencibn de un tercer estado se dar con la finalidad de 

ayudar las partes en conflicto a encontrar una solucibn 

pacffica y adecuada a la controversia. 

La "mediacibn" tiene el mismo carllcter que los "Buenos 

Oficios", sin embargo existe una pequel"la diferencia en "cuanto a 

la intensidad de la int"ervenciOn del tercer estado: ~ste se 

limita en los "Buenos Oficios" a buscar una aproximaciOn entre 

los estados beligerantes, trata de favorecer la negociaciOn 

directa, sin intervenir en ella, seNalando en algunos casos los 

factores positivos que puedan existir y que permitan llegar 

acuerdo. En la "mediacitm" el estado interviene de modo m:t.s 

ac:ti vo y 

participa 

solo propone solucibn al problema sirio que 

las discusiones entre las partes para tratar de que 

propuesta de soluciOn sea aceptada". C97) 

~ª G9DSili~Si~o; este medio de solucibn pacifica de las 

controversias se compone de " comi si enes permanentes " las 

cuales los estados en conflicto deber~n someter forzosamente sus 

159 



diTeren~ias, si alguno de los estados en conTlicto la solicita. 

ºEstas comisiones se encuentran con-formadas por tres o c:ínc:o 

miembros y no se .forman "ad hoc:" par-a cada pr-oblema. que reclame 

soluciOn, sino que se constituyen de modo previo, siendo 

instituidas antemano por tratados bilaterales e 

colectivos". <~Sl Y su papel Tundamental es el de llevar a cabo 

un estudio sobre las causas que dieron origen a la disputa. 

Seguido a.este estudio se elabora un informe dentro del cual se 

proponen la$ medidas de soluci6n al pr-oblema. 

La di~erencia que existe entre este procedimiento y el de 

los Bu@nos OTicios y la MediaciOn, es que las partes en con~licto 

no intervienen para n~da en la determinaciOn de las Tórmulas de 

soluciOn. Cabe aclarar que las propuestas presentadas por la 

comisibn no representan ninguna obligatoriedad para las partes en 

conflicto, a las cuales si no les convienen las medidas 

propuestas, pueden recurrir al arbitraje o a la jurisdicción 

internacional. Sin embargo mientras ésta dure los estados en 

conflicto se tienen que obligar a no iniciar ningón tipo de 

acciOn violenta~ 

~1 B~2i!C~Jg; ~ste es otro prcedimiento utilizado para la 

soluciOn pacifica de las controversias y su mejor deTinicibn la 

da el articulo 37 del I Convenio de la Haya~ del 18 de octubre de 

1907 para la soluciOn pac:1fica de los conflictos internacionales. 

"El arbitraje internacional tiene por objeto resolver litigios 

entre los estados mediante jueces por ellos elegidos y sobre la 

base del respeto del derec:hc" ~ (99l 

La base del arreglo a~bitral reside en la voluntad de lc5 

estados en litigio; es decir, sobre una base estrictamente 

1.60 



c~~vencional o lo que es lo mismo, voluntaria. El Organo arbitral 

tiene carActer ocasional, es establecido por un tratado 

bilateral, concluido por los estados inmiscuidos para la soluciOn 

de un conTlicto determinado. 

A lo largo de la historia del arbitraje, han existido tres 

formas de éste: "Arbitraje por un jefe de estado", "Arbitraje por 

comisibn mixta" y "Arbitraje por un tribunal". Este ltltimo surge 

el ~ltimo cuarto del siglo XI~ y es el que utiliza 

"Este •rbitraje es confi.ado personas 

independientes imparciales y de reconocida competencia t~cnica, 

que fallan de acuerdo con las normas jurtdicas y segOn un 

procedimiento previamente dictando sentencias 

motivadas. Este sistema ofrece serias garantlae de competencia y 

de imparcialidad porque las sentencias arbitrales tienen carácter 

obligatorio y definitivo, aunque como en todo proceso jurfdico 

eY.iste el recurso de apelaciOn "• <100) 

V a~! en cuanto a lo anteriormente expuesto. M~xico ha 

suscrito una serie de tratados tanto a nivel regional como a 

n1vel internacional que pugnan por la supre&iOn de la violencia 

en los conTlictos internacionales y que tienen como contrapartida 

las relaciones pacificas entre los Estados. y de entre los cuales 

destacan: 

En el nivel regional, la Carta de BogotA de 1948, como ya se 

menciono anteriormente, de la cual México suscritor, y que 

dedica el capftulo V a la soluciOn pacf~ica de las controversias. 

Dentro de este capttulo , destacan los arttculos siguientes: El 

2'3 que establece que "Todas las controversias internacionales que 
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surjan entre los Estados Americanos serAn sometidas a los 

procedimientos pacfficos serralados en la Carta, antes de 

llevadas al Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas"; El 

articulo 24 que establece que "Son procedimientos paclficos la 

negociacibn directa, los buenos oficios, la mediacibn, la 

investigacibn, la conciliacibn, el arbitraje, el procedimiento 

judicial y los que especialmente acuerden, en cualquier momento, 

las partes". Por su parte el Articulo 25 serrala que "Cu-.ndo entre 

do5 o m4~ estados se suscite una controversia, que en opiniOn de 

uno de ello~, no pueda sar resuelta por los medios diplomAticos 

usuales, las partes deberAn convenir en cualquier otro 

procedimiento pacf-fico que les permita llegar a una soluciOn". Y 

finalmente, el articulo 26 del mencionado capftulo que estipula 

que "Un tratado especial establecer.\ los medios adecuados para 

resolver las controversias y determinará los procedimientos 

pertinentes a cada uno de los medios pacfficos, en forma de 

dejar que ninguna controversia que surja entre los Estados 

Americanos pueda quedar sin solucibn definitiya dentro de un 

plazo razonable." (101> 

Por otro lado, la Carta de los Derechos y Deberes de los 

Estados, en su capftulo IV, articulo 17 estipula que "El respeto 

y la fiel observancia de los tratados constituyen normas para el 

desarrollo de 1 as rel aci enes paclfi cas entre 1 os Estados"~ < 102) 

A nivel internacional la "Carta de San Francisco" en el 

apartado referente a los propósitos de las Naciones Unidas se 

establece que éstos son el "Mantener la paz y la seguridad 

internacional, y con tal fin: tomar medidas colectivas eficacez 

para prevenir y eliminar amenazas a la paz, y para suprimir actos 
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de aoresiOn u otros quebrajamientos de la pa:J y lograr por 

medios paclficos, y de conformidad con los principios de la 

justicia y del derecho internacional, el ajuste o arreglo de 

controversias situaciones internacionales susceptibles de 

conducir a enfrentamientos de lapa:". (103) 

Asf mismo, dentro del mismo documento, en el articulo 2 

inciso 3, se ~stipula que " los miembros de la organizaci~n 

arreglaran sus controversias internacionales por medios pacfTicos 

de tal man&rA que se pongan en peligro ni la paz y seguridad 

internacionales ni la justicia. 

Existen tambi~n otras forma& de solucibn pacifica de las 

controversias como son a La Investigacion, cuya Tuncion es 

solamente la de aclarar las cuestiones de hecho sin ningOn 

pronunciamiento; el Arreglo Polftico contemplado en el pacto de 

la Sociedad de Naciones en sus artfculos del 12 al IS, la 

Carta de las Naciones Unidas en su articulo 33 y en la de Estado~ 

Americanos y el Arreglo Judicial, reconocido por el Tribunal 

Permanente de Justicia y el Internacional de Justicia que Tueron 

creados al fin de cada guerra mundial respectivamente. 

En relaciOn a lo anterior y a los medios antes descritos de 

solucibn pacifica de las controversias, M~xico ha participado 

como agente de Buenos Oficios, en algunos casos de disputas 

internacionales, fue el caso del conTlicto de Corea en el 

ano de 1950 y en el cual la Asamblea General de la ONU creo un 

Ccmit~ de Buenos Oficios representado por Suecia y M~xico, y que 

tenla como objetivo primordial el obtener la cesacibn de las 

hostilidades y el logro de los objetivos ~undamentales de la 
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organizaciOn mundial ese pafs por medios pacfTicos. Sin 

embargo, a pesar de los esfuerzos hechos por el comité y debido a 

la~ caracterfsticas que fue adquiriendo el conTlicto, las 

negociaciones resultaron un fracaso. 

Otro caso, en el que Méwico actuo como mediador, y en· el que 

se obtuvieron resultados ~avorables para el estado a~ectado, fue 

el de la " cuestiOn de Austria " Este pals habla sido ocupado y 

dividido, durante la Segunda Guerra Mundial y hasta 19~5, 

cuatro ocupad•a militarmente por los ej~rcitos de lo• 

paf sea aliados, como una e•pecie de "castigo" por la 

incondicionalidad austriaca al Tercer Reich. En este caso M~xico 

junto con otros estados pugno por que llevara a cabo un 

tratado qu• pusiera fin a esta situaciOnl y en el a~o de 19~2, 

la Asamblea General de la ONU aprobO una resoluciOn en la que 

hacfa un llamado a Estados Unidos, Francia, Inglaterra y la UniOn 

Sovi6tica para llegar a un acuerdo que pusiera ~in a la ocupaciOn 

de Austria y ésta pudiera ejercer el pleno ejercicio de los 

poderes inherentes a la "soberanla. M~xico colaborb activamente en 

este caso junto con Brasil, Llbano y los Paises Bajos para lograr 

la desocupacibn, participando en las distintas reuniones que se 

celebraron en el seno de la Asamblea General de la ONU, para 

llevar a cabo el arreglo, que se obtuvo finalmente el 15 de mayo 

de 1955 la fir-ma del tratado de "Estado Sobre la 

Reconstrucci bn de Austria". 

Por ~ltimo, y con un carkcter mhs reciente podemos mencionar 

la acertada participacibn de nuestro pals en Centroam~rica por 

medio de una serie de declaraciones conjuntas con otros pa1ses 

condenando la situaciOn imperante. Tal el caso de la 



DeclaraciOn Franco-Mexicana", y de la integraciOn, a iniciativa 

de México del llamado "Grupo Contadora", que tuvo como finalidad 

el tratar de encontrar solucione~ al conflicto Centroamericano, 

antes de que se llegue a un estado de guerra que alcanzarfa 

proporciones graves al poner en jU•Qo la estabilidad del 

continente americano, y que debido a su situacibn geogrhfica 

podrta amenazar inclusive la seguridad nacional de MAxico. 

Ast tenemos que en estos ca~oa y otros mAa, M•xico ha 

participado activa,,..nte, jugando distintos papel••• en loa foros 

internacionales y reoionales, pugnando porque los conflictos 

entre varios pa~ses lleguen a solucion•s favorables por mediog 

pactficos. 

Pero a&l como H~xico ha participado para encontrar solucibn 

pacifica de los conflictos internacionale~ en los que se 

encuentra directamente involucrado, tambibn ha tenido que 

enfrentar conflictos con otros paises y por lo tanto recurrir 

estos medios para darles soluciOn. 

Ha habido casos por ejemplo, en lo~ que nuestro pals ha 

tenido que 6ometerse al arbitraje internacional, arbitraje que no 

siempre le ha sido favorable y como muestra de ello tenemos los 

siguientes casos: El primero es el referente al "Fondo Piadoso de 

las Californias" que se va a dar en el ano de 1870. El asunto, a 

grandes razgos, consistiO en una reclamaciOn presentada a M&xico 

por parte de representantes de la iglesia catOlica del Estado de 

California, que en ese entonces, ya se habla anexado lo& 

Estados Unidos, consistente en el pago de la cantidad de tres 

millones de pesos como indemnizaci~n por la injuria que les habia 
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hecho el gobierno meMicano al haberle quitado la administracion 

del Fondo Piadoso de Misiones al primer obispo que hubo en 

CaliTornia. 

Despu~s de analizada la demanda en todos aspectos, por 

la comisibn arbitral que habla nombra.do, la sentencia -fue 

dictada "•-favor del demandante". (104> 

Y pesar de que la sentencia fue -favorable para los 

norteamericanos, &stos no muy conformes volvieron 15 a~o& despu~s 

presentar una nuev• demanda reclamando Jos r•ditos de la 

cantidad anteriormente demandada, ésta vez al igual que la 

ant•rior M@xico pardiO el arbitraje siendo condenado a pag•r las 

anualidades vencidas. 

El ••oundo arbitraje al que M~xico se sometib -fue en el aho 

de 1877 por la. reclamacibn territorial de Ja "Isla Clipperton" o 

"Isla de la Pasibnº, ubicada en el Oc•ano Pacifico a mlls de mil 

kilom~tros de las costas de Acapulco. Este conflicto se inicia 

con la Gran Bretaha para que al -final Francia ~uera la que 

presentara la reclamacibn del territorio por las razones que 

explicaremos a continuaciOn. 

Esta isla pertenecla a la Nueva EspaNa, y posteriormente 

pasb a +ermar parte del territorio mexicano por el simple hecho 

de que con el reconocimiento de su independencia por parte de 

EspaNa en 1836 todos los territorios que le habfan pertenecido 

pasaban a formar parte de la jurisdicciOn de México. 

Este caso se inicia por la nota publicada en diario de 

los Estados Unidos, seg~n la cual un buque ingl~s habla pasado 

por la "Isla Clipperton" haci~ndose inminente el izamiento de su 

bandera. La nota provocb una fuerte reaccibn en M~xico. el cual 
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si bien desconocfa la existencia de la Isla, aOn se encontraba 

resentido con la Gran BretaNa, porque en ese mismo aNo se había 

ratificado el "Tratado de Lfmites" con el que le habfa 

despojado del territorio de Belicew Por esta razOn el gobierno 

presta atenciOn al asunto de la l~la, realizando en primer lugar 

investigaciones concernientes a ~sta, de6de su ubicaciOn hasta 

los hechos histbricos para establecer a qui~n le pertenecla 

realmente. Oespu~s de llevar cabo una serie de negociaciones, 

en 1971 se llega a acuerdo con la comparo.a "Paci.f-ic Island 

Company" en el que se concedfa a ésta la facultad de explotar 

QU~no y l• obligaciOn de con$ervar la posestOn de la isla 

nombre de la repóblica mexicana, con lo cual.el con~licto quedaba 

concluido. 

Sin embargo mediados del atio de 1998, el ministro de 

Francia en México hizo formal reserva de los derechos de Francia 

sobre la Isla, la cual estuvb fundamentada en los siguientes 

puntos: 

1.- Toma de posesibn de la "Isla Clipperton 11
, efectuada el 

17 de noviembre de 1858, por el teniente de navio y comisario del 

gobierno francés, Victor Lee Coot de Kerveguen~ En el acta 

respectiva, levantada a bordo del navio Amiral, se declara que a 

partir de esa Techa la mencionada isla pertenece, en plena 

soberania, a su Majestad el Emperador Napolebn 111 y sus 

herederos y sucesores a perpetuidad. 

2.- ParticipaciOn del acto anterior, por el mismo comandante 

del Amiral, anclado Trente a Honolulb, el LO de diciembre 

siguiente, al Consul General de Francia y Comisario Imperial del 
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Rey de las Islas Hawaii o Sandwich. 

3.- NotificaciOn de dicho funcionario al Ministro de 

Relaciones Exteriores del expresado gobierno, con la publicaciOn 

consiguiente en el periOdico "The Polynesian de HonolulO". ClOS> 

Por lo anterior el gobierno franc~• consid•rO haber 

adquirido la soberanfa de la isla. 

En respuesta el gobierno mewicano y como defensa, argumentb 

a estos hechos que la isl• habfa quedado abandonada por los 

franceses •••d• la fecha &n que dect•n habfa sido descubierta, ya 

que ~sta solo habfa estado habitada por estadunidenses 

brit•nico• ~U• sin ninQuna autorizacibn hablan estado •xplot•ndo 

el gu•n•. 

" ~nte la situ•cibn im~erante, en el •~o de 1906 el QObierno 

franc•s pro~on• al de M•xic• "... s•meter • un tribunal •rbitral 

compuesto por do& jurisconsultos designados por las partes y de 

un tercer Arbitro". <106) 

M~xico acepta la propuesta francesa de mometer el asunto 

a arbitraje, solicitando que el &rbitro fuera el Rey de Italia, 

Victor Manuel III. La firma de la Convencibn de Arbitraje fue el 

2 da marzo de 1909, y p•ro se dio l• resoluciOn hasta el ano de 

1931, la cual fue suscrita en Roma el 28 de enero, y Tallada en 

-favor de F'ranc:ia~ a la c:ual se concedib la soberanla de la "Isla 

Clipperton" desde l 858. 

Hay dos situaciones que e& import~nte r•Eal tar este 

caso: nivel interno la situaciOn tanto pol!tica como social 

estaba en pleno proceso revolucionario por lo cual no le 

presta la suficiente atencibn al problema y en el eMterno se 

encuentra al principio del conflicto. el desarrollo de la Primera 
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Guerra Mundial, por lo que el QObierno del General Dfaz penso que 

la resoluciOn iba a darse favor de México, por el conflicto 

e>:istente entre Francia e Italia. Solo que por otro lado se debe 

resaltar que a pesar de que el fallo fue favorable para Francia 

''la isla estuvo habitada por mexicanos durante algOn tiempo, 1Un 

embargo, nunca fue habitada por franceses ••• sOlo cada 18 meses 

una fragata, la ".Jeanne d' Areº &e acerca. al atalOn y desde 3 

millas, uti 1 izando hel icOptero, lanza la bandera 

francesa". < 107) 

El tercer y ~ltimo caso de arbitraje internacional que 

enfrenta 1'1~xico el relativo al territorio del Chamizal, cuyaa 

partes en conflicto fueron M~xico y Estado& Unidos. 

Este enfrentamiento se deriva del problema de llmites 

fronterizos que en la penóltima década del siglo pasado y a pesar 

de los Tratados Guadalupe-Hidalgo de 1848 y de la Mesilla de 

1853, a~n no quedaban bien definidos, situaciOn derivada por las 

impresicion•s que tenlan estos tratados, lo que aunado los 

cambios en el cauce del Rlo Bravo, eran aprovechados por los 

Estados Unidos para seguir apoderbndose del territorio mexicano. 

Para entender el problema en cuestibn daremos brevemente un 

esbozo sobra inicio asf como del desarrollo de las 

negociaciones para su soluciOn de las cuales a pesar del Tallo 

emitido por la Comisión Arbitral se cumplieron hasta el ano de 

1961. 

Dicho problema se va a hacer patente cuando a finales de 

1866 el gobernador del Estado de Chihuahua hace del conocimiento 

del gobierno federal, que ese entonces estaba a cargo de 
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Benito JUArez, las diTicultades que 5e estaban dando por la 

variacibn del cauce principal del Rlo Bravo su margen 

inmediata la Villa del Paso, haciendo menciOn especial del 

de&prendimiento del territorio del Chamiza!. ClOBl 

La situacibn hizo del conocimiento del Gobierno de 

Estados Unidos, quien reconocib que el problema podrla tornarse 

baetaryte serio por la Terma en la que habla &ido establecida la 

lfn•• divisoria, sin ambaroo no se llego ningOn acuerdo 

concr•to para resolver el problema y conforme iba pas•ndo el 

tie~po el rlo •eoula variando su cauce en detrimento del 

territorio m•Micano, insistiendo de nueva cuenta el gobierno 

mexicano para r•solv•r •l problema, proponiendo que el caso se 

sometiera arbitraje int•rnacional, ya que los comisionados 

nombrado• para resolverlo no habfan llegado a ningOn acuerdo. 

Esta propuesta aunqu• Tue aceptada, tuvo que esperar otros 

diez anos para qua Tuncionara, ya que no se habla podido llegar 

al acuerdo de quien fungirla como arbitro el asunto, cuestibn 

derivada principalmente de la condicibn que existla y que hacia 

que Tuera casi imposible cumplirse, por lo que habfa 

solicitado "que quien quiera que fuera el arbitro debfa 

encontrarse en el terreno mismo para poder tener una apreciaciOn 

cabal del problema, ya que era necesaria la verific:aciOn "in 

situ", dada la complejidad de los fenOmenos flsicos que habfan 

motivado la discusiOnl eso no podfa hacerlo ningdn jefe de estado 

, ni tampoco tal vez sus consejeros .. " < 109) 

Ante esta eituacibn en 1907 el gobierno mexicano propone una 

solucibn que trataba de armoni:ar las tendencias de las dos 

partes en conTlicto. el nombramiento de una comisbn mixta 
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compuesta por los mismos miembros que formaban la Comisión 

Internacional de Ltmites e integrada y presidida por un jurista 

designado por el gobierno de Canad•. Dicho tercer miembro de la 

comisiOn tendrta la facultad necesaria para dictar fallo en 

todas las cuestiones en las que llegaran a discrepar los otros 

dos comisionados, el fallo de la Comisión Mixta serfa definitivo 

e inapelable.'' C110) 

Finalmente y despu~s de salvar los obst~culos presentados, 

en junio de 1910 se firmb la Convencibn de Arbitraje para dirimir 

inapelablemente el litigio del Chamizal. 

La Convencibn establecib una comisibn arbitral que fue la 

misma de limites y aumentada por una tercera persona para que 

estudi•ra y hallara un solucibn definitiva sobre el dominio 

inminente de la faja de terreno limitada en 1910 al y al 

occidente por la lfnea media del cauce del rfo Bravo, al orienta 

por la lfnea media del cauce del mismo rfo abandonada en 1901 y 

al norte por la lfnea media del rfo en 1052, que habfa sido 

localizada de acuerdo por ambos patses. <111) 

El tribunal de arbitraje quedO constituido de la siguiente 

manera• por designación de M&xico el Ing. Fernando Beltran y 

Pugal y por los Estados Unidos el General Anson Mills. Uno y otro 

comisionados de sus respectivos paises en la Comisibn 

Internacional de Llmites, y por entendimiento de ambos gobiernos, 

y ccmo Comisionado Presidente y Arbitro el jurista canadiense, 

Eugene Lafleur, doctor 

majestad britAnica. (112> 

derecho civil y conseje~o de su 

Asl mismo la Comisibn en su apartado VIII establecib que "Si 
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el laudo arbitral de que se trata iuese favorable a MAxico, •u 

cumpl imlento llevarA a efecto dentro del plazo improrrogable 

de dos aMos, que se contarhn a partir de la fecha en que aquel se 

pronuncie. Durante ese tiempo se mantendrll el "status quo" en el 

territorio del Chami%al en los términos convenido& por ambos 

gobiernos. 11 (113) 

El tribunal ya constituido comenzb sus trabajos en mayo de 

1911 en la ciudad del Pa•o, Texas. 

Plante~ndose como problemas principales para la reeoluciOn 

del l~udo los siguientes1 La teorla de la linea invariable y fija 

con r.-fer•ncia a la• tratado& de Limites de 1940 y 18531 y ta 

retroactividad de la Convenci6n de 1894. (114> 

El l~ de junio d• 1911 y despu•• d• pre•entadas toda• la 

serie de argumentos por las partes en conflicto, se pronuncio la 

sentencia el litigio •obre el caso del Chami%al (11~> y que 

fue la siguientes 

"El dominio eminente sobre aquella parte del territorio del 

Chamizal que queda comprendida entre la linea media del cauce del 

rfo Bravo o Grande, levantada por Emory y Salazar en 1852 ( •> y 

la ltnea media del cauce del mismo rlo tal y como existla en 

1Bb4, antes de las avenidas de ese a~o, pertenece a los E5tados 

Unidos de Am~rica y el dominio inminente del resto del mencionado 

territorio pertenece a los Estados Unidos Mexicanos". C116> 

Esta sentencia Tavorecta a M@xico aunque no se le devolvta 

<• > Estas dos personas Tueron las que constituyeron la primera 
Comisibn de LlmiteB de conformidad con el Tratado Guadalupe
Hidalgo. 
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todo el territorio, sin embargo el Qcbierno estadunidense no 

quedb satisfecho con ella, actitud que quedo clara con la nota 

enviada, por el Departamento de E5tado a la embajada mexicana en 

Washington, el 24 de agosto de 1911, en la que se establecta que 

los Estados Unidos no aceptaban el laudo vAlido 

obligatorio (117>, pasando por lo tanto mucho tiempo para que•• 

cumpliera dicha sentencia. 

El hecho de que M~xico no hubiera reclamado en forma 

en~rgic• el cumplimiento de esta resolucibn se debib a que la 

situacibn interna en ese tiempo era bastante mala como para hac•r 

una reclamacibn formal, como Y• lo hemos explicado anteriormente. 

V no e• sino hasta 1962 con la daclaracibn conjunta Kenedy

LOpez Matees que M6xico r•cupara el mencionado territorio, 

despulls de una serie da negociaciones_ mediante las cuales, los 

dos presidentes expresaron su deseo de llegar 

completa del problema. 

la soluci On 

Dichas negociaciones comprendieron todo un ano de trabajo, 

al final del cual y de acuerdo a lo informado por el presidente 

Lbpez Matees se expresb to siguientes "El llrea del Chami2al se 

nos devuelve integramente conforme al arbitraje, sin compensacibn 

o contrapartida de nin~una especie. El canje de 78 hectArea5 del 

territorio norteamericano que pasarA a M@xico por 78 hectAreas de 

territorio mexicano que pasarA tos Estados Unidos, 

consecuencia de la nueva tocalizaciOn del rfo se realizar& por lo 

que re~pecta a México, en la parte norte del Corte de COrdova y 

por lo que ataNe a los Estados Unidos, al este del referido 

Corte". <118) 

Con este caso, nos queda demostrado una vez m~9 que Mbxico 
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es un fiel seguidor del Derecho InternAcional por el apego 

completo sus dict~menes, ya que en este caso, si bien la 

resolucibn le era favorable, de&de un principio, tuvo que esperar 

medio siglo para que sus derechos fueran reconocidos por la otra 

parte implicad• en •1 conflicto. 

Por ~!timo y en lo que se refiere a la participacibn de 

nuestro pal• an la aolucibn pacifica de las controversias, 

tenemos •l caso del desarmes 

MIH<iCO tipo de 

solucionem> ha pugnado, siempre y principalmente desde finales de 

la S•gund• Guerra Mundial, por la limitaciOn de material b&lico 

en todas •Us formas, como lo muestra su destacada contrtbuciOn en 

los trabajos en pro d•l d••arme tanto en los Toros regionales 

como en los internacionales. 

Al respecto de lo anterior mencionaremos la opiniOn que 

sobre ésto emite Alfonso Garcfa Roblest "La constructiva 

participaciOn de M•xtco, lo mismo en los debates en que ha 

participado, que en las propuestas y enmiendas que ha presentado 

cuando ello ha parecido aconsejable, ha estado encaminada a 

Tacilitar la elaboracibn de textos que adem6s de su e~icacia son 

susceptibles de obtener aceptaciOn general, y a recalcar, por una 

parte, la responsabilidad muy especial que en todo lo relativo al 

desarme, principalmente el nuclear, corresponde a las llamadas 

superpotencias y, por la otra, el legitimo inter~s que tienen 

todos los puebl~s de l~ tierra en el desarme, y consecuentemente 

el derecho que le asiste a que se tomen muy cuenta sus puntos 

de vista, ya que se trata de un asunto en el que~ Ultima 
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instancia, se encuentra en juego su propia supervivencia. También 

.se ha puesto especial empeNo en que no se olvide que las medidas 

conexas no deben ser concebidas como un fin~ sino como un medio 

que Tacilite el progreso hacia el desarme general y 

completo". (1191 

En slntesis de todo lo anterior, podemos decir que la mayor 

muestra de participacibn de Mbxi~o a este respecto, es el 

"Tratado para la Proscripcibn de Armas Nucleares en Am~rica 

Latina mejor conocido como el "Tratado de Tlatelolco", del 

cual México fue el principal promotor y que fue aprobado por la 

Asamblea General de la ONU en su reeoluciOn 2286 <XXII> del 5 de 

diciembre· de 1967. 

IGUALDAD ~URIDICA DE LOS ESTADOS 

Otro de los mAs importantes y relevantes principios de la 

polltica e><terior me><icana es el referente a la "igualdad 

jurldica de lo!I estados 11 • 

"La igualdad jurldica de los estados de los 

principios Tundamentales del derecho internacional pbblico. sin 

embargo, en cuanto se trata de precisar esta nociOn surgen graves 

dificultades~ pues existe desacuerdo ene a) sobre la naturaleza 

del principio, que la teorla tradicional concibe como un derecho 

subjetivo, natural y fundamental de los estados y la escuela 

positivista considero como una simple formula de polttica 

jurtdical b) sobre su contenido, que para la doctrina clAsica 

<Wolff) consiste en la igualdad jurtdica material, mientras que 

para la doctrina contemporAnea no es m&s que la capacidad de 
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ostentar derecho• y deberes (igualdad ante al 

derecho> "ª < 120> 

Podemos decir que las primeras veces en que es invocado este 

principio es durante al periodo del México revolucionario <1910-

1920>, época en qua nueetro paf~ se encontraba inmerso en una 

guerra civil y el mundo exterior vivfa por primera vez los una 

guerr• mundial todo lo cu•l hacla que lo• problemas •• 

ac•ntuaran cada v•z mA•, •ntr• lo• div.r•ot1 ••tadas. 

E•t• principio auel• ••r muy discutido y puede considerarse, 

en la r•alidad, y fuera d• lo• lin•aMl•nto• jurfdicos como una 

-uta,.l•I 915 un postulado que tiene bueno• prop6sltos pero 

r•al~ent• •• cuestionable, porque como se mencion6 en paginas 

anterior••, •l ~undo •• encuentra dividido de una man•r• MUY 

•••iQual ta.nte •n •l aapecto terri~orial e~ •n el econb~lco, •n 

el social, en el id•ol6gico y en el poltticot lo qu• representa 

un desequi 1 ibrio en la balanza del poder, en donde s6lo unos 

cuantos puedan contar con los medica para sobrevivir 

independientemente, resguardando por lo tanto su soberanta, 

mientras que otros, la mayorta, son dependientes de los primeros, 

ya &ea de una u otra forma, y se da el caso extremo de aquellos 

que viven tot~lmente a eKpensas de los demAs. Con este panorama, 

es casi imposible que se de una igualdad jur!dica de los estados, 

ya que como sucede en la sociedad de cualquier pats, el que 

cuenta con medios puede e&capar, modelar, rehuir al derecho y a 

las leyes a su conveniencia. Te~ricamente se puede hablar de 

igualdad pero en la prActica es casi imposible que de. 

A pesar de lo anterior, M~xico defiende este principio como 

uno de los m~s importantes de su polltica exterior, lo que podrta 
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ser una consecuencia natural de que al no contar con medios 

materiales realmente vhlidos y de peso para llevar a cabo una 

polltica ·eKterior mbs pragmhtica tenga que recurrir, para 

salvaguardar sus intereses a medios m~s dogm~ticos. 

Es as1 que busca un escenario para incluir este principio, 

siendo el foro regional de la OEA el mks propicio, pu~s la Carta 

de los Estados Americanos en su capftulo IV, referente los 

Derechos y Deberes Fundamentanles de los Estados, estipula en su 

•rtlculo 9 que "los estados ~en juridlcamente iguales, disfrutan 

de iguales derechos e igual capacidad par• ejercerlos, y tienen 

iQuales deberes. Los derechos de cada uno no dependen del poder 

del que dispongan para asegurar ejercicio, sino del simple 

hecho de su eKistencia como personas del derecho internacional". 

En el articulo 10 establece que " todo estado americano tiene el 

deber de respetar los derechos de que disfrutan les dem~s estados 

de acuerdo con el derecho internacional".· Y el artf culo 11 

estipula que "los derechos fundamentales de los estados no son 

susceptibles de menoscabo en forma alguna". < 121 > 

En cuanto al m&ximo Organo internacional, la ONU, dentro de 

principios fundamentales que se encuentran contenidos en el 

art:rculo 2 de la Carta de San Francisco, se establece que "la 

crganizacibn est~ basada en el principio de igualdad soberana de 

todos los estados, y los miembros de la organizacibn, a fin de 

asegurarse los derechos y beneficies inherentes a su condiciOn 

como tales, cumplirAn de buena fé la obligaciOn contraida por 

el los de conformidad con esta carta " .. < 122> 

En el aNo de 1970 en su resolucibn 2625 <XXV>, la Asamblea 

177 



General d•· las Naciones Unidas expidiO un documento denominado 

"Los principios de derecho internacional referentes las 

relaciones de amistad y cooperacibn entre lcis estados". 

Esto tiene sus antecedentes en 1963 cuando se establece el 

Comité Especial de los Principios de Derecho Internacional 

reTerentes a las relaciones de Amistad y a la CooperaciOn entre 

los Estados, en resuesta a lo cual en en MéHico se llevaron 

cabo las primer•s reuniones de trabajo ya que habfa 9ido nombr•do 

sed• del Comité. Despu@s de seis aNos de trabajo continuo la 

declar•ciOn fue aprobada. Te-niendo como objetivo principal el 

"promover el imperio del derecho entre las naciones y, en 

particular la aplicaciOn universal de los principios de la 

Carta". < 123> 

Y como un "meritorio es.fuerzo para darle un contenido legal 

a la igualdad soberana y, de esta manera, hacerla avanzar, en 

dicho documento se expresa: 

Todos los estados gozan de igualdad soberana. Tienen 

derechos y deberes iguales y son miembros iguales de la comunidad 

internacional, obstante diferencias econbmicas, sociales, 

polfticas de otra naturaleza. En particular la igualdad 

9oberana comprende los siguientes elementos : 

a> Les estados son juridtcamente iguales. 

17 8 

b) Cada estado goza de los derechos inherentes la 

soberanta plena. 

e> Cada estado tiene el deber de respetar la personalidad de 

otros estados. 

d> La integridad territorial y la independencia politica del 

estado es inviolable. 



e> Los estados tienen el derecho de escoger libremente y 

desarrollar su sistema polltico, social, econbmico y 

cultural. 

f) Todos los estados tienen el deber de cumplir por entero y 

de buena fe sus obligaciones internacionales y de vivir 

paz con otros estados." C124> 

Debemo5 hacer menciOn que no obstante, la importancia 

universal del documento apenas mencionado, los palses que, como 

México y la mayorfa de los que se encuentran vfas de 

desa.rrol lo, al tener elementos suficientes para actuar 

emprender acciones pr•cticas de polltica exterior, tienen que 

recurrir al ~mbito jurldico internacional como ~nica defensa a su 

alcance, y por eso son muy afectos, en sus intervenciones en los 

foros internacionales y en sus discursos oficiales a reiterar los 

principios jurldicos del derecho internacional, cosa que las 

grandes potencias tratan de eludir para evitar comprometerse y no 

tener que delimitar sus acciones al Ambito jurfdico, ya que ellos 

cuentan con los mecanismos materiales para poner en pr&ctica el 

tipo de politica que más les convenga y lograr la consecuciOn de 

sus fines 
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CAPITULO III 

LA RELACION MEXICO-ESTADOS UNIDOS EN EL SIGLO XIX 

Las caracterfsticas de las relaciones México-Estados Unidos 

siempre han sido muy particulares, ya a estar determinadas 

porque, desde proceso de independencia, esta nacibn 

tener bien definidos sus intereses, en cuanto a deseo de 

llegar a convertirse en un verdadera potencia. Para lograr esto 

último la pol!tica norteamericana se ha valido de las condiciones 

de dependencia de los dem~s paises del ~rea latinoamericana pero 

sobre todo d~ M~xico. por la cercania geogrhfica, ~ pur la 

inestabilidad polltica y econbmica que caracteri=b sus iniciios 

come nación independiente. 

Para entender mejor esta relacibn debemos establecer las 

caracterfsticas pol!ticas de ambos patses a principios del siglo 

XIX qL1e es cuando se da inicio a este proceso. 

185 



En primer lugar diremos que antes de ser colonizado por 

Inglaterra, la gran potencia del siglo XVII el territorio actual 

de las Estados Unidos a dife~encia del de los demAs paises 

americanos se encontraba en mayor parte deshabitado, 

e.:istiendo solamente algunas tribus de indios. 

La independencia de las trece colonias se da en 1776, 100 

aMos despu~s de su colonizacibn y unos aMos antes que la 

Revolucibn Francesa. Sin embargo las dos se ~undamentaron en las 

mismas ideas de libertad y de igualdad para lograr el triunfo de 

süs movimientos, aL1nque sus resultados hayan sido di-ferentes, ya 

que en el caso de los Estados Unidos el movimiento de 

independencia sirviO para consolidar un grAn poderlo. 

Una ve~ conseguida la independencia de Inglaterra, los 

Estados Unidos no se conformaron con el territorio que ocupaban, 

sino que al darse cuenta de que los vastos territorios del oeste 

se encontraban casi despoblados y que contaban con abundantes 

recursos natL1rales, comienzan llevar cabo el proceso 

colonizador de ellos. Con el tiempo tambi~n logran la compra del 

territorio de Louisiana perteneciente a Francia y la península de 

la Florida perteneciente a Espa~a aón cuando con estas acciones 

lograban 

e:{pansi oni stas. 

satis-facer plenamente 

Durante los primeros anos del siglo XIX 

sus pr-etensiones 

inicia el proceso 

de las relaciones M~xico-Estados Unidos, ya que este el 

momento propicio para que un pals con bien deTinidos intereses 

expansionistas encuentre un camino Tbcil para alcanzarlos, cuando 

su vecino geoyrATico que cuenta con un vasto terr-itorio, <en el 
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que las regiones del norte se encuentran casi deshabitadas> esta 

pasando por un proceso de independencia y de intentos 

estabilizadores después de trescientos aNos de dominaciOn 

espanola. 

Asl tenemos que en 1819 antes de que M~xico consumara 

independencia, Estados Unidos y EspaNa celebraron Tratado de 

Ltmites Territoriales denominado Adams-Onis >, 

consecuencia de la pretensiOn de loB primeros de Tijar sus 

limites Tronterizos en la desembocadura del R1o Bravo, 

adjudicAndose por lo tanto los territorios de Texas, Coahuila, 

Nuevo M~xico y Sonora. El tratado tuvo como Tinalidad por parte 

de Espan~ detener los intentos de expansibn de los Estados 

Unidos, vendi~ndosele ~nicamente el terrirorio de la Florida, 

pesar de que la mayorla de l•s colonias espanolas se encontraba 

ya un proceso de independencia. 

Sin embargo Estados Unidos perdiO la esperanza de 

colonizar estos territorios, y la oportunidad para concretizar 

estos anhelos expansionistas se dib por la Tacilidad que en 

primera instancia le otorgó la Corona Espa~ola en 1821, y 

ratiTicó tanto el Imperio de lturbide en 1823 como con el 

Gobierno Federal 1824, para que los s~bditos espaNoles que 

lo desearan pudieran establecerse en los territorios del norte 

del pais, princip~lmente en Te:<as <**'· 

<* > Este tratado debe su nombre a los representantes de los 
gobiernos que lo elaboraron. 

<tt) Esta situacibn y las condiciones que se dieron ya fueron 
tratadas en el Capitulo JI en la parte correspondiente 
La Historia. 
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Al consumar M~xico su independencia en 1821, las condiciones 

del pals no eran nada alentadoras, la economla nacional se habla 

iniciado por un mal camino teniendo como consecuencia un descuido 

total de las actividades fundamentales de la economla: la 

agricultura y la minerla, y a la desapariciOn del comercio ya que 

la mayorfa de los comerciantes espaNoles, cuyas manos se 

encontraba la totalidad de la actividad comercial hab:lan 

abandonado el pa:ls. 

Por otra parte se tenla el agobio de la deuda interna 

motivada por la carest!a de fuentes de ingreso que hablan 

desaparecido por los decretos de las Cortes de C&diz entre los 

cuales se encontraba la desapariciOn del tributo que pagaban los 

indios y que representaba una de las pocas fuentes de ingreso 

para el Gobierno. <• > 

Estas condiciones econbmicas eran hasta cierto punto 

normales, ya que el pals habla estado en guerra civil alrededor 

de 10 a~os, pero la situaciOn pol1tica habla agravado por la 

falta de consenso para establecer el sistema de gobierno que 

<* ) Las Cortes de Cádiz en 1812 promulgaron la ConstituciOn de 
C~di:: como consecuencia. de los conflictos a los que 
enfrentaba Espaha, por la guerra con Francia y consecuente 
captura de Fernando VI l. Esta Consti tuci bn Establ ecl a. un 
régimen mon4rquico constitucional y liberal con poderes 
divididos, supresiOn del Santo Oficio, libertad d~ imprenta, 
exclusividad de la religibn Catblica, desaparicibn del 
tributo que pagaban los indios~ igual~s condiciones 
pal :lticas para EspaNa y sLIS Colonias. L.:ii Constitución de 
C~diz Tue derogada cuando Fernando VII establece nuevamente 
el absolutismo, sin embargo y a pesar de este hecho con la 
libertad de prensa proclamada constitucionalmente las ideas 
insurgentes se propagaron por las Coloniils Espaholas. 
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regirfa la vida del pafs en .?.delante, estableciéndose en este 

clima de tensión, en mayo de 1821 en primer lugar una monarqui~, 

representada por- Agustín de tturbide, gobierno que d1..u-arie. sOlo 

hasta marzo de 1823 cuando es desconocido por el Plan de Casa 

Mata. El pals entonces fue gobernado durante casi un aNo por el 

Supremo Poder Ejecutivo, el cual tuvo a su cargo la elaboracibn 

de una Constitución Política que debfa regir al pi'fs dentro de 1..m 

régimen republicano federal. 

Pero como casi todos los procesos revolucionarios, 

surgieron grupos disidentes y con otro tipo de ideas, los cuales 

mantuvieron al pals en un constante conflicto interno por mAs de 

medio siglo. Conflicto hhbilmente aprovechado por los Estados 

Unidos para 1 ograr sus propbsi tos de e::pansibn terr i ter ial. 

Y asi, apenas consumada nuestra independencia los Estados 

Unidos empe:ar a intervenir en los asuntos internos de 

México, cuando en 1822, envian a Mr. Joel R. Poinsett como 

delegado oficial con la misibn de negoci3r un tratado de llmi~es 

con Jturbide, el cual tenla las mismas pretensiones del 

antecedente Adams-Onis, y que m~s tarde en 1847, se harla por fin 

realidad con los Tratados de GuadalL~pe-HidaJgc .. 

Sin embargo, en esta ocasibn al igual que en 1819 fracasar·on 

sus intentos, Pero en 1825 cuando ya se habla instaurado el 

sistema republicao.no feder,:1.l Poinsett regresa con la!:. mismas 

pretensiones, con el poder dado por el presidente H. Clay para 

firmar con el gobierno mexicano los Tratados de Comercio y 

Limites. Y que se pretend!a ~uera postulado los siguientes 

t~rfTli11os: "El Congreso de los Estados Unidos habla firmado una 

ley autori~ando a delinear un camino que condujera desde las 
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limites occidentales de Missouri hasta la Trontera de los Estado~ 

Unidos con M~Kico, y a prolongar este camino hasta el limite de 

Nuevo M~xico bajo los t~rminos que Poinseet estableciera de 

acuerdo con el presidente mexicano." (' t> 

Esta autorización fue comunicada por Poinseet Lucas 

AlamAn, entonces Ministro de Relaciones Exteriores de M~xico, 

quien le responde que el gobierno meKicano consideraba m~s 

urgente el establecer primero una relaciOn comercial, con los 

Est.ados Unidos 1 o cual aceptado por el representante 

norteamericano aunque ~sto significara un Treno a los intereses 

expansionistas de su pals, pero sin perder la esperanza de poder 

llevarlos a cabo mAs tarde. 

Y asl, marzo de 1825 se inician las negociaciones para 

celebrarse el Tratado de Comercio y Amistad, propuesto por M~Hico 

como antecedente al de Comercio y Limites, el cual se realizarla 

despues porque las pretensiones de Estados Unidos eran mayores de 

lo que Mlrnico pL•diera otorgar mediante la -firma de un Tratado en 

ese momento, y que estaban siendo manejadas por Poins~et en el 

sentido de mantener las condiciones que se habfan establecido con 

EspaNa con la firma del Tratado Adams-Onis, argumentando que el 

cambiar las condici~nes para la Tirma del Tratado podrla 

deteriorar tanto las relaciones de Estados Unidos Esparra, 

como las de Estados Unidos con México ya qu~ al cambiar las 

fronteras violarfa el tratado, Adams-Onis. 

Es asl como se da entonces el principio de las condiciones 

que van a regir las relaciones de Estados Unidos no stllo con 

Mé>tico sino también con el resto de los pafses latinoamericanos, 
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a través de la creación de mecanismos que les permitan intervenir 

an loe •suntos internos de cada uno de estos pals•s, para 

conseguir sus fines de penetraciOn econOmica, pol I.tica. 

ideológica. 

La primera etap~ de las relaciones M~xico-Estados Unidos, 

el siglo XIX va a estar determinada como ya se dijo, por el 

inter~s expansionist~ d~ la Unibn Americana a costa de los 

territorios de nuestro pals C* >, lo que le va a provocar un 

choque con los intereses imperialistas Am~ri ca de las 

principales potencia5 extrac:ontinentales1 InQlaterra y Francia, 

para frenar lo cual, el gobierno norteamericano proclama la 

Doctrina Monroe elaborada en 1823 por el residente James Monroe 

y puesta en pr~ctica por los Estadog Unidos partir de 

entonces, concretizada con la frase "Amf:!rica para los Americanos" 

Esta doctrina se dar como respuesta la 

pt~eocupac:i bn de Esta.dos Unidos por el hecho de que las potencias 

europeas siguieran empe~adas dominar los territorios del 

continente americano, a pesar de que muchos de ~stos ya hablan 

conseguido su independencia. SituaciOn que pudiera representar 

algón peligro a los intereses expansionistas norteamericanos no 

sblo territoriales sino tambil:!n comerciales·. 

La doctrina Monroe trata, por un lado, de incluir los 

Estados Unidos en el panamericanismo, que habfa surgido entre los 

territorios latinoamericanos independizados, como un mecanismo de 

C$ ) Ya que los Estados Unidos se empezaba a per4ilar como una 
potencia que requerfa, en primer lugar un mayor territorio, 
Y en segundo lugar posibilidad de mercados. 
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colaboraciOn para hacer frente a las potencias extranjeras, y por 

el otro trata de ser el protQctor de estos territorios al 

declarar que cualquier acto por p~rte de las po~encias 

extranjeras qu~ atente contra cualquiera da ell~s serla 

considerado como una agresión a los propios Estados Unidos. 

Esta doctrina al ser promulgada no tuvo la ~cogida deseada 

por parte de los territorios latinoamericano3, los cuales la 

consideraron como declaraciOn unilateral para beneficio 

propio de los Estados Unidos sin embargo, partir de su 

promulgaciOn ha sido invocada diversos momentos de acuerdo 

los particulares intereses norteamericanos. 

Por otro lado Poinsett empieza a intervenir mAs directamente 

en los asuntos poltticos mexicanos con la organizaciOn de la 

logia yorkina, que tenla como objetivo primordial el establecer 

un r~gimen de gobierno republicano, y que se contraponla a la 

escocesa, la cual querla que continuara reinando una monarqula, 

de todo lo cual se derivb la formacibn tos partidosz liberal y 

conservador, iniciadores de la lucha por el poder entre estos 

dos bandos, misma que continuarla durante cerca de cincuenta 

aNos. 

Es asl como en medio de la lucha polltica librada entre 

conservadores y liberales, se ven favorecidos los ya mencionados 

propOsitos expansionistas de los Estados Unidos. Cuando en 1836 

hall~ndose los conservadores en el poder, el estado de Teaas 

decide declararse independiente de M~wico, hecho apoyado por el 

gobierno estadunidense el cual consideraba que una ve: que Texas 

fuera independiente le serla mbs f~cil lograr su aneMibn, cosa 
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que sucedió no mucho tiempo despu~s. 

Podemos decir entonces que aunado al inter~s expansionista 

de los norteamericanos, el momento que Texas decide 

independizarse de M~xico es el propicio para que los Estados 

Unidos le otorguen todo su apoyo, ya que su situacibn polltica 

interna esa época se veta convulsionada por la lucha en el 

Congreso entre los representantes de los Estados del Norte 

contra los del Sur por el predominio pol!tico. Los primeros 

enemigos de la esclavitud, mientras que los segundos la 

consideraban indispensable para subsistir. 

Es as! como las condiciones internas de M~xico y las 

ambiciones polfticas de los Estados Unidos y sobre todo de los 

estados esclavistas del sur, van a provocar la independencia de 

Texas, que es declarada el 7 de noviembre de 1836, y que fue 

fundamentada el hecho de que al destruirse las instituciones 

federales se habfa disuelto el pacto social entre Te~:as y el 

resto de la ConfederaciOn mexicana, desconociendo por tanto a las 

autoridades mexicanas y declarando su derecho establecer 

gobierno independiente, a la vez que también declaraba quP

cuanto Mé~ico volviera a ser gobernada por Ja CcnstituciOn 

Fede~al volverla a formar parte de él. 

Ante estos hechosJ Antonio LOpez de Santa Anna, presidente 

de México trató de evitar la independencia de Texas enfrascAndose 

en una lucha a~mada en la que resulto vencido. Con la derrota de 

Santa Anna y l~ consecuente firma de los Tratados de Velasco~ se 

consuma la independe~cia Texana. 
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Mediante los Tratados de Velasco, Santa Anna en su calidad 

de presidente, se compromete a que cesarlan las hostilidades y a 

que las tropas mexicanas evacuarfan el territorio te>:ano. Estas 

tratados no fueron reconocidos por el gobierno mexicano, sin 

embargo la falta de recursos para continuar con la guerra y el 

reconocimiento de la independencia texana por parte de los 

Estados Unidos, fueron un obstAculo para poder recuperar el 

territorio mexic•no. 

A Tinales d• marzo de 1845 y como congecuencia de la anexiOn 

del territorio tex•no al pafs vecino del norte, México decide 

ra,,...,.. r•l•cion•• diplomAticas con esta, argumentando que al no 

haber reconocido el gobierno mexicano la independencia de Texas , 

y •l ext•nder los Estados Unidos soberan1a sobre este 

tsrritorio, se estab• viol•ndo l• int~gri~•d territorial de 

M~xico. 

A este hecho siguieron una serie de hostilidades hacia 

nuestro pats por parte de los Estados Unidos, las primeras de las 

cuales Tueron varias acciones de tipo represivo como el 

estacionamiento de fuerzas marftimas en los puertos de Veracruz y 

Tampico y una serie de incursiones dentro del territorio 

mexicano ,. '· Estas acciones tuvieron como respuesta, 

enfrentamientos por parte del ejército mexicano lo que diO como 

conse~uencia que el 13 de mayo de 1846 se produjera la 

<* > Este tipo de acciones siguen a~n actualmente siendo 
utilizadas por los Estados Unidos, como forma de presiOn 
hacia los gobiernos que no responden a sus intereses con la 
finalidad de hacerlos cambiar de parecer. 
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declaraciOn de guerra por parte del gobierno norteamericano y dos 

meses mhs tarde por parte del meKicano. 

Las campanas realizadas durante la guerra tenlan como 

respaldo las ideas expansionistas que Estados Unidos no habla 

abandonado, apoyadas en la Doctrina del Destino Manifiesto <• >, 

los cuales aprovechando la coyuntura y ante la inminente falta de 

recursos de México les fue .fAcil llevarlas a la pr&ctica. La 

anexiOn de Texas y l• consecuente guerra con México darfan a los 

Estado• Unido• los r•curso• par• adjudicars• nuevos territorios 

coS10 Nuevo Ml!xico, Arizona y la Alta Ca.li.fornia.. 

En tllnM"'D de 1B~S ~- •n•Mibn de T•M•s a lo• Eatados Unidos 

era ya hecho, pu•s aunque se esperaba la aprobaciOn del 

Conoreeo Norteamericano, ya se sabla de ant•mano que esta serla 

aprobada, pues la euforia expansioni"Sta del pueblo 

norteamericano, principalmente el de la parte sur del territorio, 

habta puesto de manifiesto en las elecciones de 1844, cuando 

el candidato a la presidencia por el partido demOcrata, James K. 

Polk habla ganado las elecciones basando su campaNa en un 

programa abiertamente expansionista, lo que daba a los Estados 

Unidos todas las posibilidades de ~xito en su campa~a contra 

M~xico. 

Y asl, El primero de marzo John Tyler anuncib la 

~onTirmacibn del Tratado de Anexibn, el cual serla turnado para 

que el pueblo texano le diera su aprobacibn +inal. El 4 de julio, 

<* > Cuya esencia principal era de extenderse de Costa a Costa y 
hacia el norte hasta las Colonias Francesas. 
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finalmente, Texas acepta pasar a la categorfa de Estado de la 

UniOn Americana". < 2) 

Ante estos hechos la reaccibn del gobierno mexicano y de la 

opinit:ln pClblica Tue la siguiente: " No sblo los intereses 

materiales y morales del pals se ven aTectados por la polltica de 

Estados Unidos, sino los principios mismos de justicia y 

convivencia internacionAles, la guerra por lo tanto, era justa, 

glories~, inevitable y urgente.•• ( 3> 

No obstante, antes de que fuera aceptada la ~nexiOn de Texas 

a la UniOn Americana, y por lo tanto, antes de la declaraciOn 

formal de guerra el gobierno mexicano trato de llegar un 

acuerdo con los texano5 sobre la base de que M~xico reconocerla 

la independencia texana, siempre y cuando ~stos no aceptaran la 

anexiOn a los Estados Unidos. Pero tal propuesta rechazada 

absolutamente y ~sto hace prActicamente imposible que se llegue 

a un arreglo paclTico del conflicto. Aunado a ~sto y por la 

posicibn neutral que Inglaterra habla adoptado ante este 

conTlicto ($ > M~xico declara Tormalmente la guerra en julio de 

1846 a los Estados Unidos. 

Cuando los ej~rcitos norteamericanos ya hablan ocupado Nuevo 

Mlrnico, y se declaraba la independencia de California, 

($ > El gobierno mexicano habla sobreestimado la ayuda que 
pudiera recibir de parte del gobierno ingl~s, bas~ndose 

sobre todo en el hecho de que en esos momentos este pa!s con 
los Estados Unidos enfrentaban un conflicto por los 
territorios de Oregon, sin embargo no tardaron en llegar a 
un acuerdo por lo cual Inglaterra toma una postura neutral 
en el conflicto, ofreci~ndose Clnicamente para actuar como 
mediadora en éste. 
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continuando.al mismo tiempo por parte de la marina norteamericana 

el bloqueo a los puertos de Veracruz y Tampico. 

Mientras en la capital en este ambiente de guerra con una 

nacibn extranjera se desarrollaba, a la vez, en el plano interno, 

una situacibn bastante critica como consecuencia de les 

levantamientos militares en contra del gobierno conservador de 

Mariano Paredes Arrillaga que lleQaron a derrocarlo y que 

llevarlan Santa Anna una vez mbs ha ocupar la presidencia a 

pesar de las inconformidades de algunos eectores de la poblacibn 

que lo con~ideraban como un dictador, y por otra parte, nuestro 

pals •nfrentaba una crisis econbmica que habla sido agravada por 

el eBtado de guerra, dando pauta para que Valentln Gbmez Farias, 

vicepre~idente de México, decretara una serie de medidas que 

enajenaban principalmente las propiedades eclesiAsticas para 

ase~urarse fondos y continuar con la guerra, las cuales afectaron 

en oran medida al clero, lo que provocb por tanto una guerra 

civil la capital del pats, entre catOlicos y el gobierno que 

serta conocida como la ºrebeliOn de los polkos". 

En los Estados Unidos mientras tanto, a principios de 1847, 

la situaciOn polttica en Washington no era del todo favorable al 

gobierno, ya que la oposicibn habla ganado la mayor1a en la 

C~mar~ Baja, recrudeci~ndose la vez las criticas l ª" 
pollticas del presidente Polk. Las diTerencias seccionales, por 

otra parte, se ahondaban cada dla y los debates en el Congreso 

pareclan anunciar una ola de inconformidades contra las cargas 

fiscales que implicaba la prosecucibn de la guerra. < 4) 

Sin embargo existla entre los dos paises una gran diTerencia 

pesar de sus problemas internos, lo cual ponla a Mbxico 
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desventaja respecto de los Estados Unidos, y que ~ue la que 

determinarla el curso de la contienda la cuestibn econbmica, ya 

que pesar de las diferencias internas en Estados Unidos, el 

Congreso autorizo presupuesto para continuar con la guerra. 

V en e•te orden de cosas, las tropas norteamericanas fueron 

avanzando hacia el interior del pais hasta tomar la capital 

mexicana, después de las derrotas infringidas al ejército 

mexicano en Churubusco, Padierna, Molino del Rey y Chapultepec, 

haci~ndose inminente la realizacibn de neoociaciones en las que 

evidentemente M~xico jugaba un papel bastante desventajoso. 

El resultado de estas negociaciones fue la ~irma de los 

tratados de Guadalupe-HidalQO, el 24 de enero de 1848, los 

cuales se e~tablecieron los puntos cruciales para ubicar la linea 

divisoria entre México y los territorios norteamericanos, es 

decir, el Rlo Bravo al este y la inclusibn de San Diego al oeste 

de los Estados Unidos, mientras el resto de la frontera 

recorrerla el paralelo 32. < 5) 

Este tratado representb la p~rdida para M~xico de mhs de la 

mitad de territorio, y por la cual recibib solamente una 

indemnizaciOn de 15 millones de dOlares C •> por parte del 

gobierno e~tadunidense. 

En concl usi tm ~ podemos decir que esta guerra fue 

congecuencia de la inexperiencia de los pollticos meKicanos, para 

resolver los problemas de la naciOn recién independizada Trente a 

<* l En esa época el dOlar y el peso mexicano tentan la misma 
paridad. 
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otras naciones. Esta inexperiencia puede encontrar su 

justificacibn en el hecho, de que al iniciar M~xico vida 

independiente habla heredado una pesada deuda interna y de que 

sus ideblogos y politices eran tebricos y no pragmbticos, es 

decir, careclan de la experiencia prActica para enfrentar los 

problemas del pals. Asl tenemos que desde el momento de la 

consumacibn de la independencia y hasta el fin de la ouerra con 

los Estados Unidos M~xico no se habla consolidado el poder por 

la falta de partidos pollticos que mediante programas reales da 

trabajo pudieran regir los detinos de la nacibn 

ininterrumpidamente. 

Consecuentemente, se habla podido establecer un rQgimen 

constitucional que respondiera a las necesidades de la nacibn. 

Pero posiblemente el hecho que contribuyo en gran medida a que 

M~xico perdiera esta guerra fue que hasta ese momento en el pafs 

no hablan podido establecer las bases para lograr el 

desarrollo econbmico, lo que hacia que careciera completamente de 

recursos y las diferencias sociales se fueran ahondando cada ve% 

más. 

Y pesar de que M~Kico habla sufrido con anterioridad 

intervenciones por parte de otras potencias, como Espa~a y 

Francia, éstas no hablan tenido las repercusiones que se dieron 

con la guerra con Estados Unidos, porque aunque por una parte y 

como ya se dijo anteriormente, México perdiO mAs de la mitad de 

territorio, por otra parte, esta guerra hace que surja una 

conciencia polttica un poco m&s pragmhtica. que pueda hacer 

frente las intervenciones extranjeras. Adem~s de que el 

nacionalismo mexicano va a tomar tintes mAs definidos, como 
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consecuencia de la presencia de extranos el territorio 

nacional y por el temor de enTrent~r una nueva guerra que pusiera 

en peligro la integridad nacional total para anexarla al 

territorio de aquel pafs. 

En cuanto a Estados Unidos, no contentos con los territorios 

Qanados en 1848, a finales de 1853 el QObierno de Nuevo México 

ordena la ocupaciOn del territorio de la Mesilla et >, aduciendo 

que pertenecla a los Estados Unidos, pretendiendo adquirirlo 

mediante la compra y volviendo a sus intentos expansionistas, 

porciones del territorio de Tamaulipas, Nuevo LeOn, Ccahuila, 

Chihuahua, Sonora y Baja CaliTornia mismos que no habfan logrado 

conseguir con la Tirma del Tratado Guadalupe-Hidalgo. 

y potsteri ormente pretenden apoderarse del Itsmo de 

Tehuantepec, con Ti nes ya no meramente expansi oni stas, sino que 

respondlan a cuestiones c9merciales, ya que al controlar el Itsmo 

podrlan controlar el comercio entre los oce~nos Pacifico y 

AtlAntico. 

El gobierno mexicano reclamo entonces al norteamericano la 

ocupaciOn, pero tuvo que entrar posteriormente en las 

neQociaciones que dieron lugar a que el mexicano cediera en parte 

a las pretensiones de aquellos, como consecuencia de que habta ya 

en nuestra Trontera tropas estadunidenses para actuar en caso de 

que las neQociaciones no llegaran a un acuerdo. Volviendo el 

oobierno de Santa Anna a acceder con la venta de la Mesi1la <** > 

<* > Aprovechando -una vez mks la inestabilidad del gobierno 
meKicano, al Trente del cual se encontraba nuevamente Santa 
Anna después del triunTo del Plan de Guadalajara. 

<•t> Franja o peque~o territorio que se interponla entre el 
limite natural que reresentaba el rto Bravo y los E.U. 
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Respecto la actuaciOn de Santa Anna en este tiempo, 

existen una serie de opiniones que tratan de explicar la venta de 

este territorio por parte del gobierno mexicano, las cuales van 

desde las que justifican su venta como Onico medio para evitar 

una nueva guerra con Estados Unidos, hasta aquellas que lo tachan 

como traidor a la patria. 

En opinibn particular estableceremos, que como ya 

mencionb, la &ituacibn interna de M~xico en todos los aspectos no 

wrA n•d• halagadora, no hablan pasado sino escasos cinco aNos del 

tbrmino de la guerra con Estados Unidos, la cual habla empeorado 

la situacibn interna del pals, cuando se vuelve a presentar una 

reclamacibn territorial por parte de los mismos Estados Unidos, 

quienes hablan demostrado su supremacla sobre M~xico y la 

posicibn de utilizar todos sus medios para lograr sus ~ines. Ante 

esta situacibn el gobierno mexicano decide realizar las 

negociaciones bajo la amenaza de una intervencibn armada, para 

evitar un estado de guerra que estos momentos nuestro pats no 

hubiera podido sostener y que posiblemente fuera más desastroso 

por las pérdidas que pudiera ocasionar que la que represento el 

acuerdo a que se llego durante las negociaciones, y por el cual 

fie decide la venta del territorio de la Mesilla por diez millones 

de dólares, y el derecho de paso libre por el Itsmo de 

Tehuantepec C* > de las mercancias y personas norteamericanas que 

<* > En 1937 Estados Unidos renuncia a este derecho, como una 
consecuencia de la política del buen vecino, pero en 
realidad al no haber cumplido las condiciones del tratado no 
pod1an ejercer el derecho. No habfan construido ni el camino 
ni el +errocarril del Itsmo. 
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constituyo el antecedente de los tratados McLane-Ocampo. 

Posiblemente el hecho de que Estados Unidos sOlo aceptara la 

compra de la Mesilla haciendo a un lado sus pretensiones sobre 

los demhs territorios del norte de nuestro pals fue que en el 

Congreso Norteamericano continuaban las diferencias internas en 

cuanto las pretensiones de los estados esclavistas del sur 

los cuales se opontan abiert~mente los del norte lo que impidib 

que se ejerciera una ~ayer pra~ibn sobre el oobierno maMicano. 

Esta situacibn interna de puona es la que salva a Mbxico del 

imperialismo norteamericano, pués los Estados Unidos se ocuparon 

preferentemente en ~u propio proceso de guerra civil llamada de 

"secesibn", y que comprwdib los ar"to• 1861-1865. 

Mientras tanto en Mbxico, como resultado de la firma de e•te 

tratado se busca de destituir a Santa Anna del poder, para lo 

cual se aprovechan los principios del Plan de Ayutla inspirados 

por la faccibn liberal acaudillada por ~uan N. Alvarez, quien 

recibe la ayuda militar de los Estados Unidos y una vez derrocado 

Santa Anna. el nuevo gobierno mexicano va a recibir de inmediato 

el reconocimiento por parte del norteamericano. 

Mientras tanto el gobierno mexicano encabezado ahora por los 

liberale5 va a enfrentar una serie de desacuerdos tanto internos 

entre liberales moderados y liberales radicales como consecuencia 

de las leyes 3u~re: y Lerdo expedidas con anterioridad que 

aTectaban principalmente al clero; como externos con el elemento 

conservador y con el mismo pueblo¡ lo que da paso entonces a la 

formacibn de dos gobiernos al mi~mo tiempo: uno conservador 

representado por Felix Zuloaga y otro liberal que tenla al frente 

a Benito JuAre%, situaciOn que provoco la Guerra Civil de Reforma 
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o Guerra de los Tres ANos, de 1854 a 1857. 

En este conflicto la intervenciOn norteamericana 

dejarse notar nuevamente, ya que en primer lugar y a instancias 

de representante diplom~tico en M~Kico, John Forsyth, el 

gobierno estadunidense reconociO en primera instancia al 

gobierno conservador, sin embargo cuando en mayo de 1858, los 

Est•dos Unidos pretenden de nueva cuenta, llevar a cabo un cambio 

en las fronteras, retom•ndo para ello lo planteado en el aho de 

1853, romp•n relaciones con el gobierno conservador al 

llevar a cabo un acu~rdo d~ este tipo. 

aceptar 

Ast ~l gobierno norteamericano pretextando que el gobierno 

poco confi•ble por sus v•cil•ciones internas, 

decide terminar su rel•ciOn con ~l buscando, por tanto, a través 

del gobierno liberal s•tisfacer sus preten5iones, las cuales son 

aceptadas por JuAre:, debido a las grandes penurias econbmicas y 

militares por las que atrave:aba, ya que por una parte, 

contaba con recursos econOmicos para sostenerse y menos para los 

gastos de guerra, y por otro, en el aspecto militar habla sufrido 

serie de derrotas frente a los conservadores. 

A principios de 1859 Willian Churchwell, agente confidencial 

enviado a México escribta a su gobierno que México se hallaba en 

una situaciOn critica y recomendaba el reconocimiento del 

gobierno de ~uAre~ para firmar con el un tratado que asegurara a 

Estados Unidos la soberanla sobre Baja California y el trAnsito 

sobre Tehuantepec. El presidente James Buchanan envla al 

cumplimiento de esta misiOn a Robert McLane, con instrucciones 

para otorgar o negar el reconocimiento al gobierno liberal. e 6> 
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A cambio de esas concesiones ~l gobierno de Estados Unidos 

pagarla al de M~xico 10 millones de dOlares, reservAndose, a su 

vez, 2 millones para ~l con la finalidad de cubrir los gastos por 

reclamaciones. 

En abril de 1859 llego a M~xico McLane para llevar a cabo 

las negoci~ciones para elaborar el Tratado, M~xico nombro 

encargado de las negociaciones a Helchor Ocampo, el cual tuvo que 

acceder casi todas las pretensiones de Estados Unidos, sin 

embargo no acepto la venta de Baja California, y después de 

serie de conversaciones y por la diffcil situación por la que 

atravesaban los liberales, el "23 de diciembre de ese arra, a 

través del Tratado Mclane-Ocampo hubo que ceder servidumbres, y 

aun cuando se soslayo el escollo de Baja California, se cedib el 

derecho de tr~nsito en Tehuantepec comprometido junto con Ja 

igualdad de tarifas y derechos aplicables a productos de ambos 

pafses que se trasladaran por aquella ruta; se acepto la entrada 

de fuerzas norteamericanas en protecciOn de los i~tereses de los 

norteamericanos; el derecho de paso en el camino de Nogales 

Guaymas y el del mismo por compa~las particulares; Ja 

perpetuidad en el derecho de v1a a través del territorio mexicano 

desde Camargo y Matamoros en Tamaulipas; o desde el Rto Bravo 

Mazatlén; la entrada de productos con derechos mOdicos en e~tremo 

y a~n excenciones de pagos en algunos productos; la abolicion de 

préstamos iorzosos para los americanos residentes; la libertad 

religiosa y, finalmente el pago de cuatro millones de dOlares a 

México por estas concesiones, de los cuales dos se retendrfan 

para las reclamaciones". < 7> 

Adem~s la convenciOn anexa al tratado estaba compuesta por 
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dos articules que inclufanf "la obligación de un gobierno de 

recurrir al otro para conservar el orden y la seguridad en el 

territorio de la rep~blica donde produjera desorden y 

discordia; y la extincibn del privilegio militar a la proteccibn 

de la frontera entre ambos paises, a base de cooperaciOn y 

reciprocidad entre las partes contratantes"~ CB> 

Este documento Tue ratificado de inmediato por el gobierno 

de JuArez, sin embargo encontró fu~rte oposicion en el Congreso 

Norteamericano, el cual las diferencias se iban acentuando 

cada m~s por el problema esclavista, que dib paso a.Nos m~s 

tarde la Guerra de Secesibn, lo cual originb la 

ratificacibn del Tratado McLane-Ocampo, lo que para M~xico puede 

considerarse como un golpe de suerte, ya que las implicaciones en 

caso de que hubiesen ratificado habrfan sido muy graves para 

el pafs, pues ponfan en peligro los intereses nacionales, al 

grado de que M~xico posiblemente hubiera perdido no solo su 

soberanla territorial sino polltica, econOmica, social y hasta 

cultural, ya que con ~l se estaba permitiendo injerencia 

directa de los Estados Unidos la vida del pals. 

No es motivo de este trabajo el determinar la 

responsabilidad del gobierno de JuAre= en oGte hecho, sin embargo 

nivel personal consideramos que de haberse ratificado el 

tratado por parte del Congreso Norteamericano, el gobierno de 

Jullrez hubiera tenido que cargar con una gran problemlltica como 

producto quizhs del error m~s grande cometido en la historia del 

pal~ al comprometer de esta manera los intereses nacionales, 

pues la lucha interna que se daba en ese momento no justiTicaba 
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esa acciOn, ya que se debieron busc•r los medios necesarios para 

salir de ella en el ~mbito interno sin recurrir a la ayuda de 

pals que, habla mostrado claramente con hechos intensiones 

expansionístas, sin importarle las consecuencias internas que 

provocaban sus acciones. 

A titulo personal, tambibn se considera que de haberse 

ratiTicado el tratado, las consecuencias internas de este 

hubieran sido mas da~inas para el pafs que la situaciOn generada 

un siglo y cuarto después, cuando Jos@ LOpez Portillo endeudo 

la naciOn de una manera tan exorbitante que ne ha podido ser 

superada; las causas de este endeudamiento, como se verA m&s 

adelante, también se justificaron aduci@ndose que era necesario 

para el desarrollo del pafs, siendo en este caso la situaciOn 

econOmica internacional la que no permitiO que el gobierno 

pudiera subsanar este hecho, sin embargo ésto tampoco lo hace 

justificable los ojos del pueblo por las consecuencias que 

provocb y que hasta la fecha se siguen resintiendo y que son la 

causa de los graves problemas que enfrenta el M~xico actual. 

Pero volviendo al tratado Mc.Lane-Ocampo, a pesar de su 

rati~icacibn por parte del Congreso Norteamericano, el gobierno 

estadunidense siguib proporcionando ayuda al ejecutivo liberal, 

a~n cuando el gobierno conservador instaurb una monarqula con un 

emperador extranjero. 

Sin embargo la Querra civil en ncrteam~rica va a desviar la 

atención del gobierno de esa nación de los acontecimientos 

internos mexicanos, reduciéndose la ayuda militar y econOmica que 

le prestaba al gobierno liberal, y polfticamente solo 

limitaron a condenar el establecimiento de la monarqufa pero sin 
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llevar a cabo ninguna acciOn prActica para evitarla. 

El t~rmino de la guerra de secesibn en los Estados Unidos en 

18b5, tuvo como consecuencia el a~ian~amienta de la expansibn 

~omercial, que habla aparecido aproKimadamente una décad~ ante9 

pero sobre la cual habla predominado la e~pansion territorial, 

como ha~ta ahora hemos visto. 

Y es asi como los Estados Unidos a partir de entonces van a 

dejar en un segundo t~rmino la expansiOn territorial para dar 

pa~o la comercial, pero debido a la similitud de una y otra 

e>epansiones, México siguiO siendo el blanco principal de ambas, 

consecuencia tambi&n, de la cercanla geogrkfica lo cual 

facilitaba las cosas para ta introdu~cibn mercado 

norteamericano en el mexicano, lo que provoco una penetraciOn 

excesiva en todas las Areas fundamentales de la eccnomta nacional 

como veremos més adelante. 

tenemos que una vez terminada la gue~ra civil 

norteamericana y encauzado el r~gimen constitucional mexicano, 

con el triunfo absoluto del gobierno liberal entraron en 

operación los nuevos factore5 econOmicos que determinaron un 

cambio en la politica eMterior estadunidense. El resultante de 

este cambio ~ue que, en la polltica internacicnal, M~xico 

emprendiO un derrotero objetivo para canali:ar los problemas en 

formas diversas, una vez que se pudo salir del tema de su 

reconocimiento que se complico con la inseguridad de la frontera 

que, diversas ~armas, mati:O el primer periodo de gobierno de 

Porfirio Dtaz. Por un lado Ola~ supedito sus relaciones can les 

Estados Unido$ a un previo e incondicional reconocimiento a su 

207 



QObierno y, por el otro lado, el Secretario de Estado 

norteamericanq condiciono este reconocimiento 1 a sol uci On 

inmediata de la situaciOn de inseguridad en la frontera, ( 9> y 

al pago de los danos y perjuicios causados a los ciudadanos de 

los E$tados Unidos como consecuencia de las revueltas de la Noria 

y de Tuxtepec, ademAs de la promesa de que sus ciudadanos si 

podrlan adquirir bienes ralees en la frontera, entre otras cosas. 

Asi entonces que durante este primer periodo 

presidencial de Dlaz las relaciones con los Estados Unidos 

1ueron muy cordiales, ya que el problema en las ~renteras 

continuaba, principalmente por las incursiones de bandoleros de 

ambos lados, exigiendo los Estados Unidos en este aspecto las 

suficientes garantfas para sus ciudadanos fronterizos. 

Esta situacibn frenaba en cierto modo nuestra actividad 

comercial e industrial, ya que Festear, ministro norteamericano 

iniciO tomando como pretexto lo anterior una campaNa de 

desprestigio hacia el gobierno mexicano, pero que a la vez daNaba 

a los intereses inversionistas norteamericanos, actitud que 

provoco discrepancias en el Congreso Norteamericano, respecto a 

la posicibn que los Estados Unidos deblan adoptar Trente 

M~xico la cual se vio da~ada por la decisibn de Dlaz de pagar 

el primer abono de la ;euda mexicana al gobierno estadunidense en 

enero de 1877, con lo cual trataba de frenar la campana de 

desprestigio. 

Durante este periodo presidencial se sucedieron entonces 

serie de hechos poco Tavorables para la relaciOn bilateral. 

sin embargo. en 1880, tuvo luQar el cambio de poderes en la 
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presidencia de ambos pafses: En México, Manuel Gon:Ale: <* >, 

fiel colaborador de D1az y en los Estados Unidos James A, 

Garfiel, partidario de proteger el gran capital <** >, cuyo 

propOsito era allanar los caminos para la conquista de los 

mercados del continente americano, y al ser asesinado cuando a~n 

ejercfa su mandato, sustituto Arthur Alan Chester mantuvo la 

misma pol 1 ti ca.. < 10) 

Por su parte, en M~xico Manuel Gonzhlez, durante su mandato 

buscb resolver las diferencias con los Estados Unidos por la vta 

diplomhtica, a lo cual, en respuesta, el gobierno norteamericano, 

envib instrucciones al su representante en Mbxico, Philip H. 

MorQan para que disipara todo temor por parte de M~xico respecto 

designios expansionistas de los Estados Unidos, porque la 

preocupacibn principal de la nueva administracibn la de 

conservar la paz y amistad Am~rica para fomentar el 

intercambio comercial. Cll> 

Sin embargo durante este periodo los problemas fronteri~os 

continuaron, por un 1 ado, con los constantes ataques e 

incursiones de b~ndoleros tanto de un lado como de otro, por lo 

cual ambos gobiernos tratando de solucionar la problemhtica 

firmaron una serie de acuerdos <***>, y por el otro, sin embargo 

<* > Manuel Gon:~lez reTorma la Constitucibn de 1857 con el 
objeto de que Ola: pudiera volver a ocupar el poder al 
finalizar su mandato. 

<** > Es decir, proteger las inversiones norteamericanas que 
se hacian tanto al interior de su pa!s como al eKterior. 

<***l Uno de los cuales fue el acuerdo firmado en julio de 1882 
en el que se estipulaba que el cruce Cde tropas de ambos 
paises> efectuaria en lugares despoblados 
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continuaban los problemas ocasionados por lo& cambios naturales 

que afectaban la corriente principal del Rto Bravo, y que 

alteraban lo estipulado en el Tratado de Lfmites Fronterizos de 

1848. el Tratado Guadalupe-Hidalgo, los cuales tuvieron como 

con~ecuencia que se presentaran una serie de reclamaciones de 

territorio tanto de la parte norteamericana como de la meKicana, 

como fueron los casos de las Islas Morteritos y La Sabintto, en 

las inmediaciones del Pa5o, y otros t•rritorio• ~&s~ d• los 

cuales el que mayor relevancia tuvo fue •l del Ch••izal que fue 

r•&U&lto definitiva.mente hasta 1961. <* > 

En lo que reapect~ • 1• actividad •conOmica, qu• •lcanzarfa 

gran relevancia •n lo• a.No• posteriores, la polftica de 

incremento comercial con México fue eKpuesta claramente por Mr. 

James Blaine del departamento de Estado su representante 

Margan en instrucciones del dfa 1 y del 16 de junio de 

1881, dentro de las cuales el comercio, ocuparta de entonces en 

adelante un sitio preponderante entre las actividades de 109 

diplomlt.ticos norteamericanos. <••> 
des~rticos, que no podr!a hacerse a 80 Km. rto arriba 

de Piedras Negras, hasta la desembocadura del Rlo Bravo; 
que el comandante de las tropas que cruzara la ~rentera en 
persecucien de indios a los que siguieran de cerca, 
deberla notificar a las autoridades m•s preximas del otro 
pals, civiles o militares, al momento de efectuar el cruce 
o antes si era posible; al terminarse el ataque contra los 
indios merodeadores las fuerzas debfan retirarse 
prontamente del pafs; se estipuló tambi~n la form• en que 
se indemnizarfa a particulares por danos que pudieran 
efectuar las tropas en el pats vecino, su responsabilidad, 
etc. El tratado se declaró VAiido por un ano, y a9f como 
éste se firmaron otros o se podfan prorrogar en su validez 
si las dos partes se encontraban de acue~do. 

<* > Este caso serh tratado en el capitulo siguiente. 
<*•> En 1883 i·os Estados Unidos se colocaron a la cabeza de los 

compradores de los productos mexicanos, dejando a la Gran 
BretaNa en segundo lugar con un amplio margen y desde 
entonces han conservado el primer puesto. 
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En tiempo los Estados Unidos admitfan 30 artfculos 

diferentes procedentes de M~xico, entre los que destacaban 

animales vivos, azócar~ café, mariscos, cueros sin curtir, 

.fruta, henequén, hule, ixtle, maderas, pieles, tabaco, etc: .. 

Mt?xico por parte admitla 74 articules diferentes de los 

Estados Unidos, tales como alambre, arado, acero, bombas para 

agua, tubos, locomotoras, mAquinas de todas clases y sus partes, 

carros, coches, vagones de ~errocarril, crisoles, dinamita, 

pOlvora, hierro, instrumentos, libros, petroleo, papel, sacos de 

henequén, vigas, etc., todo lo cual hizo que se registrara 

aumento considerable del comercio entre ambos paises, sobre todo 

en la zona fronteriza, donde en la ciudad del Paso registro 

aumento de 5,000X un solo arre de, 1883 a 1884.. < 12> 

Mé)(ic:o ademAs otorgo diversas concesiones empresas 

norteamericanas para explotar las riquezas naturales del pals que 

ya hab!an sido detectadas por éstas, y que nuestro pafs no podfa 

explotar por falta de recursos materiales. 

Estas concesiones fueron las que dieron paso que la 

explotaciOn de los recursos naturales del pafs estuviera tanto 

tiempo en manos de e>:tranjeros, principalmente norteamericanos 

'* > quienes adcm~s de este tipo de explotacibn, realizaron 

indiscriminadamente tanto la explotacibn de la mano de obra~ como 

la apoderación de las tierras, hechos que mAs tarde fueron 

causantes~ entre otros, de que se gestara el movimiento 

revolucionario, y consecuentemente la expedicibn del articulo 27 

<1- > Sin que el país obtuviera \os beneficios de la 
enplotaciOn. 
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constitucional, que a-Fectaba directamente los intereses 

comercial es norteamericanos, y que como consecuencia ac:asionb 

el deterioro de las relaciones can los Estados Unidas. 

Mientras, en el ~mbita interno, desde 1887, M~xico iue 

entrando en un clima de paz social ya que los levantamientos 

armados se fueron reduciendo hasta llegar a ser aislados, sin 

poner en peligro la estabilidad polltica del pa1s, situacibn que 

duro hasta los primeros anos del siglo XX, tiempo durante el 

cual el Gobierno de Olaz utilizb todos los recursos para lograr 

el ansiado desarrollo econbmico para M~xico, y que lo caracteri2b 

un r~gimen de mucha administacibn y poca polltica. 

Este ambiente de paz que se iba creando favorecib, como era 

de esperarse el comercio, pero también ~avoreciO al desarrollo de 

las inversiones de capital extranjero <• ) que fueron en aumento, 

y que se relacionaron con los transportes, la minarla, las 

extracciones de materia prima, las colonizaciones y los 

deslindes. <13) 

Asl se dieron -Fuertes incentivos a la inversibn tales como 

los cOdigos mineros de 1884, 1896 y 1901, los cuales les 

proporcionaron todo tipo de facilidades para la exptotacibn de 

los recursos; La importación de maquinaria quedo exenta de 

impuestos, y el -Fin de fomentar las manu-Facturas se 

abolieron las alcabalas y disminuyeron los costos de transporte. 

As! pues, el crecimiento econOmico de México durante el 

{• > Mismas que sentaron las bases pa.ra la actuaciOn en el 
pafs de las compaNfas transnacionales. 
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porfiriato debiO sobre todo a la estabilidad política, al 

aumento de las inversiones extranjeras en todas las ramas de la 

economla y a la integraciOn interna de la misma. 

La prodigalidad porfiriana fue tal, que las inversiones 

extranjeras durante su administraciOn se dispararon forma 

exorbitante: de alrededor de 100 millones de dólares en 1884, 

aproximadamente 3,400 millones de dólares para 1910, de los 

1,100 correspondían exclusivamente capitalistas 

norteamericanos. Las actividades m~s importantes donde 

concentraron sus inversiones fueron: ferrocarriles, tierra C* >, 

pero sobre todo, en la industria petrolera a partir de la segunda 

década del siglo. <14>, no obstante que la revoluciOn me~icana 

habta derrocado al gobierno de D!az, situaciOn que termino hastd 

1938. 

Concluyendo, podemos considerar que las relaciones con los 

Estados Unidos durante la primera época del porfiriato fueron 

cordiales debido las consesiones que otorgaron a las 

inver-siones extranjeras y principalmente a las norteamericanas, 

baJO el ideal de D!~= de sacar al país del atraso econOmico 

el que se hallaba inmerso desde la independencia, 

Sin embargo esta situacibn fue paradbgica, ya quo 

efec~ivamente se dib un crecimiento econbmico pero sin 

desarrollo, hecho que no beneficio en nada al pals~ sino que 

ahondó las diferencias sociales en México, adem~s de que esta 

<• > Para 1910 eran duenos de una octava parte del territorio 
nacional. 
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situaciOn provoco que la mayor parte de la actividad econOmica 

recayera en manos de eKtranjeros y que mAs adelante, por el 

interés de recuperar el dominio de los recursos y las riendas de 

la actividad econbmica, el gobierno mexicano en~rentara una serie 

de desacuerdos· con el norteamericano que hicieron que las 

relaciones suTrieran notables altibajos, ya que el gobierno 

norteamericano protegla los intereses de sus nacionales, 

interviniendo abiertamente los asuntos internos de M~xico. 

Todo lo cual deterioro vez mAs las relaciones entre 

ambos pafses, ya que los Estados Unidos respondfan como en otra 

época a sus intereses expansionistas, pero esta vez ya no eran 

territoriale• 5ino comerciales. 

LA RELACION BILATERAL DURANTE LOS PRIMEROS ANOS DEL SIGLO XX 

Durante esta ~poca la relaciOn bilateral va ser muy 

di~fcil, ya que por un lado en el aspecto polftico los Estados 

Unidos tuvieron grandes intervenciones en nuestro pafs sobre todo 

lo respectivo al reconocimiento de los gobiernos 

revolucionarios y posrevolucionarios, condicion~ndolos siempre a 

la conveniencia de sus intereses y en el apecto comercial las 

relaciones estar determinadas por la "diplomacia del 

dOl ar" < * > , aprovechando el hecho de que México enfrentaba 

Ct ) La diplomacia del dOlar se basaba en la polftica Tinanciera 
que marcaban los grandes capitalistas norteamericanos que 
hablan rebasado las fronteras nacionales, es decir, que se ••• 
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graves problemas internos primero como consecuencia del 

descontento generado en contra de la dictadura del General 

Porfirio D!az y después por el descontrol que provoco el 

movimiento armado de 1910 en todo el pa!s. 

Ejemplo de lo cual el hecho de que: durante la 

administracibn Taft, en la primera d~cada del siglo XX se siguiO 

por parte de los Estados Unidos la "diplomacia del dblar", 

involucrando la manipulación de préstamos e inversiones por los 

consorcios de Estados Unidos toda la región latinoamericana 

alentados por el gobierno estadunidense~ seguidos de desembarcos 

militares para proteger sus intereses comerciales privados 

las inversiones norteamericanas, esperaba, mantendri'an 

alejados otros intereses exteriores (especialmente britAnicos>. 

La intervención militar protegerla y estimularla lbs 

inversionistas de Estados Unidas, imponiendo al mismo tiempo un 

grado de estabi 1 id ad pol l ti ca en la regi bn. C 15) 

En los primeros aNos del siglo XX la pol1tica de Dlaz hacia 

las compa~las norteamericanas cambib, debido que los 

circules pollticos, los cientlTicos que integraban gabinete,, 

perciblan la excesiva penetracibn del capital norteamericano en 

la actividad econbmica del pals, y decidieron restringir las 

hablan establecido en otros paises con el objeto 
principal de sacar beneTicio de sus recursos lo cual se les 
TactlitO por contar con el respaldo de su gobierno. 
Como en el siglo pasado, solamente que ahora ya no eran 
intereses territoriales, las relaciones entre Estados Unidos 
Y M~xico se vieron marcadas por la protecc1bn del gobierno 
de los intereses comerciales. 
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concesiones otorgadas y abrir el camino a la inversiOn europea, 

principalmente la británica~ francesa y alemana, sobre todo en el 

rubro de la extra:ciOn petrolera y minera. 

Esta actitud causo descontento en los circules pollticos y 

econbmicos de los Estados Unidos, ya que a-fectaban en gran medida 

sus intereses comerciales, y si9L1iendo la pol ltica del dblar, el 

gobierno norteamericano decide retirar apoyo al gobierno de 

Olaz. ayudando por otro lado su derrocamiento, con la 

proteccibn a los partidos politices opuestos a la dictadura, 

cuyos principales representantes otorgaron asilo politice. A 

esta situaciOn a la que se unió el descontento polftico interno 

del pafs y la crisis econOmica de 1905 <• provoco 

consecuentemente el proceso revolucionario. 

La crisis econOmica fue el resultado del enorme crecimiento 

de las inversiones extranjeras despu~s de 1900. SituaciOn que se 

vio agravada por las malas cosechas que afectaron de la manera 

m~s aguda a los estados del norte y el gran flujo de inversiones 

extranjeras que habla hecho al pals mbs y m~s dependiente de las 

naciones industrializadas avanzadas. Por otro lado, la creacibn 

<* > Un ejemplo claro de ésto es la devaluaciOn del peso mexicano 
que se dio en marzo de 1905. "hoy se aprobO la ley que 
autoriza la reforma monetaria propuesta por la Secretarfa de 
Hacienda al Congreso. La nueva ley entrarA en vigor a partir 
del prOximo primero de mayo, con esta medida se busca 
estabili~ar el valor de nuestra moneda en relacibn con las 
de otros pafses que ya habfan adoptado el patrOn oro. En el 
caso del peso mexicano se establece una relación de 1 a 32 
entre el oro y la plata, que hasta ahora hab!a sido de 1 a 
16. Los nuevos pesos llevarAn 24.4338 gramos de plata en su 
composiciOn que equivalen a .75 gramos de oro puro. C 18) 
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del patrOn oro adoptado por México en 1905 habfa privado el 

crecimiento econOmico y la crisis cfclica que ocurriO en Estados 

Unido~ durante 1907-1908 tuvo un efecto devastador sobre ~éxico 

general y sobre los estados norteNos en particular. <16> 

La crisis polftica por su parte fue el resultado de la 

renuencia de Olaz a nombrar un sucesor y por lo tanto, abandonar 

el poder. La confusibn resultante fue lo que hubo de inclinar la 

balanza en favor de la revolucibn. (17> 

En enero de 1908 una revista norteamericana publico el 

articulo que diO paso, en cierta forma a la revoluciOn mexicana. 

La Conferencia Ofa:i:-Creelman", en la cual Dfaz hizo una serie 

de declaraciones al periodista norteamericano James Creelman 

entre las cuales las m~s destacadas fueron las siguientes: 

"El futuro de M~xico est~ asegurado, los principios 

democrAticos temo que no se hayan enraizado a~n en nuesto pueblo, 

pero la nacibn se ha desarrollado y llama a la libertad. La 

diferencia consiste en que el pueblo se preocupa 

suficientemente acerca de los asuntos póblicos relativos la 

democracia •.• sin embargo creo firmemente que los principios de la 

democracia han desarrollado y se desarrollar~n mAs aun 

México". 

En lo que respecta a la oposicibn declarb: 

"En verdad hay ning~n partido polltico de oposiciOn ••• 

Dar~ l" bienvenida a un partido de oposicibn en la Repbblica 

Mexicana. Si aparece lo ver~ coma una bend1cibn, no como un mal, 

y si puede desarrollar poder, para explotar, sino para 

gobernar, estaré su lado, lo ayudaré y lo aconsejare y me 

olvidaré de mi mismo en la feliz inauguración de un gobierno 
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completamente democrAtico en mi patria. Es suficiente para mi el 

haber visto a M~xico levantarse Entre las naciones fitiles y 

pacificas. Ne tengo el menor deseo de continuar en la 

presidencial esta nacibn esth, al +in lista para la vida de la 

libertad. < 19) 

Asl con esta declaracibn se dib paso a la formacibn del 

partido polltico, que finalmente lograrla su calda, el Partido 

Antirreeleccionista encabezado por Francisco I. Madero, quien 

llamo al pueblo a sublevarse en contra de la dictadura el 20 de 

noviembre de 1910, y a partir de este momento empezaron a darse 

una serie de levantamientos por todo el pafs, sin embargo, los de 

mayor importancia fueron los que se dieron en el norte, y en el 

estado de Morelos. 

Y dentro de este panorama nuevamente se dejb sentir la 

rivalidad entre Estados Unidos y Europa por la hegemonla 

econOmica del pals, que se habia recrudecido por la polttica 

adoptada por Dlaz. 

Aunque la actitud oficial de los Estados Unidos era de 

neutralidad, muchos aspectos era desfavorable para Dia:: ya qLle 

durante meses el gobierno norteamericano habia permitido 

Madero, residente los Estados Unidos, hacer sus preparativos 

para la lucha armada sin interferencias importantes, y tampoco 

hablan puesto obstAculos importantes al envfo de armas 

norteamericanas a los revolucionarios. 

En marzo de 1911, sin embargo, los Estados Unidos 

concentrar-en grandes unidades militares en la frontera y 

enviaron barco$ de guerra a puertos mexicanos. Estos pasos fueron 
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en extremo perjudiciales para Dfaz e interpretados de diversas 

maneras: Por una parte expresaban claramente el hecho de que al 

gobierno mexicano ya no lo consideraban los Estados Unidos capaz 

de controlar al pais; y por otra parte, daban muchos 

me~icanos la impresibn de que Olaz deseaba la intervencibn 

norteamericana. {20> 

Con esta situacibn y por las derrotas sufridas por el 

ej~rcito de Porfirio Dlaz a manos de las tropas revolucionarias, 

el 21 de mayo de 1911 Madero y Dlaz firman los 11 Tratados de 

Ciudad JuArez" por los que el dictador renuncia a la presidencia 

y es nombrado Francisco LeOn de la Barra, presidente interino, 

cuya tarea principal era la de organizar las elecciones. 

El proceso para llevar a cabo dichas elecciones se vio 

empanado por una serie de levantamientos y ataques en contra de 

Madero. principalmente por los partidarios del porfirismo que 

declaraban en favor del presidente interino De la Barra, quien 

manifiesto la naciOn declaro que no aceptarla ni ~l ni 

ninguno de los miembros de su gabinete la candidatura ni a la 

presidencia ni a la vicepresidencia del pa!s. 

Paralelamente a esta situaciOn se da la divisiOn ideolOgica 

entre los jeTes revolucionarios, por el hecho de que Madero 

consideraba que el problema que enTrentaba el pa1s solamente 

político, mientras que otros partidarios de la revoluciOn lo 

vetan como un problema econOmico, polftico y social, como lo 

demuestra el escrito de Francisco V~zquez GOmez a Madero, durante 

la presidencia interina de LeOn de la Barra y que entre otras 

cosas decta: "el problema de las tierras es tan urgente y grave, 

que si no se resuelve o se trata inmediatamente, lo resolverA una 
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nueva revoluciOn por su propia cuenta, como de hecho lo comienza 

a hacer". C21 > 

Lo anterior se fundamentaba en el hecho de que en algunos 

estados, principalmente Morelos, los revolucionarios 

encabezados por Emiliano Zapata tenlan como bandera el reparto de 

las tierras C* >ª 

Las divergencias eñtre los revolucionarioa hacen que en 

julio de 1911 Madero disuelva al Partido Antirreeleccionista, que 

lo habla postulado a la presidencia y a VAzquez Gbmez 

vicepresidente e integre el Partido Constitucional Progresista, 

que lo proponfa t•mbian como su c•ndidato a la presidencia junto 

con Jos~ Maa Pino Subrez como vicepresidente, situaci~n que causb 

descontento por considerarse este acto como una imposicibn, por 

parte de Madero ya que V4zquez gozaba de mayor popularidad que 

~ste. As! mismo,· el partido Democrflltico volvla a la lucha, 

proponiendo a Madero como presidente y a Lebn de la Barra <•t> 

como vicepresidente por lo que para cuando se celebraron las 

elecciones el pals se encontraba en un ambiente politice tenso. 

Y aal dentro de este dificil clima de tensiOn polltica, el 

primero de octubre de 1911 se llevaron a cabo las elecciones 

primarias y el 15 las secundarias, saliendo triunfadora la 

Tbrmula Madero-Pino Su~rez, la cual tomb posesibn del poder el 6 

de noviembre, ain embargo Madero atln con si .deraba que 1 a si tuaci On 

<t ) Plan de Ayalaa 
'**> Leen de la Barra aceptaba la postulaciOn a pesar de 

declaracionesª 
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del pa!9 se deb!a a problemas polfticos, los que con el proceso 

electoral llegaban a su fin. 

Esta falta de visibn por parte de Madero dib paso a que el 

movimiento revolucionario continuara y que fuera entre otras 

cosas la causa de diversos levantamientos. Asf mismo cometiO el 

error de formar su gabinete con elementos porfiristas, que junto 

con el embajador norteamericano y otras personalidades Traguaron 

derrocamiento. Debido esta actitud algunas ~acciones 

revolucionarias lo desconocieron como presidente mediante una 

serie de planes, entre los cuales, los mas importantes Tueronr el 

de Tacubaya, el de Ayala y el Orozquista. 

Dentro de este ambiente las relaciones con Estados Unidos no 

eran muy cordiales, ya que el gobierno de Madero expidiO algunas 

leyes que lesionaron los intereses de los inversionistas 

norteamericanos, sobre todo los petroleros lo que provoco serias 

reclamaciones de parte del gobierno estadunidense al gobierno 

Maderista por: 

principalmente 

El despido de trabajadores norteamericanos, 

Ferrocarriles Nacionales, por el Tallo judicial 

dado por las autoridades mexicanas en contra de una compaN!a 

ganadera norteamericana y por la supuesta incapacidad de nuestro 

gobierno para proteger la Vida y propiedades de los ciudadanos 

norteamericanos residentes en México. 

Sin embargo la actuacibn de Estados Unidos en este periodo 

debib fundamentalmente a las acciones de su embajador 

acreditado en M~xico, Henry Lane Wilson, quien no vela con buenos 

ojos Madero, par la afectacibn de ~ste hacia los intereses 

econbmicos norteamericanos y por lo cual entre sus primeras 

acciones estuvo la de pedir la intervencibn armada M~xico para 
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proteQer los intereses norteamericanos, p•ro sin encontrar un 

respaldo oficial del presidente Taft. quien estaba por finalizar 

·;a su perlado. Wilson por su parte continuo con sus planes de 

destituir a Madero, dando su apoyo a los conspiradores que aran 

encabezados por FeliK Dlaz y Bernardo RQyRs, anti~UOB 

porfiristas, lo que dib paso a la conocida Decena Tr6Qica en la 

que fue tomado el Palacio Nacional y la Ciudadela, hecho en el 

cual saliO herido el comandante de las tropas Qubernamentales, y 

en sustitucibn del cual Madero nombrb a Victoriano Hu•rta a pe~ar 

de que era un hombre de poca confianza <• >. 

La intervenciOn del embajador nort"americano en estos hechos 

fue decisiva, y si en algunos ca~o& tuvo un car~cter •ecreto, en 

otros actuO abiertamente, la actuaciOn •&creta fue en •l sentido 

de que estableciO contacto con Felix Dlaz y con Huerta para 

llevar a cabo el derrocamiento, la actuaciOn abierta consistiO en 

el hecho de desacreditar al gobierno de Madero en el extranjero. 

vali~ndose de las demks delegaciones diplom•ticas acreditadas en 

M~xico, pricipalmente la alemana y la inglesa, y frente al 

gobierno norteamericano mismo. 

<• > En agosto de 1911, Madero prometiO a Zapata que distribuirfa 
las tierras al llegar al poder 9i éste cedfa en el 
licenciamiento de sus tropas, sin embargo Huerta tomo 
Cuautla. Yautepec y Villa de Ayat~, por instrucciones del 
ministro de gobernacibn quien habla declarado que no se 
pactarla con bandoleros, hachando por tanto a tierra las 
gestiones realizadas entre Madero y Zapata, asl mismo en 
1912 trato de Tusilar a Francisco Villa por un incidente sin 
importancia, y poco despubs intrigo con la oligarqula 
conservadora de Chihuahua para expulsar del poder a Abraham 
Gonz.a.lez. 
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Analizando el comportamiento de H.L. Wilfion dentro de la 

relacibn·bilateral M~xico-Estados Unidos en este tiempo podrlamos 

decir que si intervencibn que terminb con el asesinato de Madero 

y Pino Su~rez, fue decisiva, sin embarQo a ciencia cierta no 

podemos •firmar categbricamente que en todas sus acciones haya 

contado con el respaldo del gobierno norteamericano, ya que no 

existen prueb•s que lo confirmen a parte de que existfan serias 

di~erencias entre el embajador y el Departamento de Estado. 

Lo qua si claro es que Wilson est•b~ •favor de que Felix 

Dfaz ocupara la presidenci• por considerarlo un elemento 

proamericano cien por ciento, ya que asl lo manifestO 

•biertamente al presidente Madero, en una de las entrevistas que 

tuvieron, y en la cual le solicitaba qua renunciara la 

presidencia, aduciendo que su gobierno incapaz de 

reestablecer el orden y por lo tanto de proteger la vida de los 

extranj<!ros. 

Por otra parte Wilson quien en un principio habla contado 

con la colaboraciOn del embajador alemAn Poul Ven Hintze, empezO 

a tener serias diTerenci~s con él, principalmente po~ el hecho de 

que este ~ltimo consideraba que de ocupar Felix Dlaz la 

presidencia los intereses alemanes MéHico se verfan 

aTectados. Esta actitud por lo tanto le diTicultaba en cierta 

medida llevar a cabo sus propOsitos al embajador norteamericano. 

Y "una hecho prisionero Madero, Wilson reune al cuerpo 

diplomAtico acreditado en México con el objeto de enviar un 

comunicado conjunto a Huerta en el que, pretendfa exponerle tres 

puntos: Que el cuerpo diplomAtico confiaba en él y el 

ejército; que él y el ejército se pusieran a disposiciOn de Dfaz 
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para oobernar conjuntamente y finalmente que se pusieran 

disposiciOn de las autoridades Tederales." (22) 

Sin embargo el cuerpo diplom~tico integrado por las 

representaciones de Alemania, Gran BretaNa, JapOn, Chile, Brasil 

y Australia, solamente aprobaron el primer punto, quitAndole 

por lo tanto la posibilidad inmediata a Dfa~ de tomar el poder. 

Ante esta situaciOn, el 18 de febrero de 1913, Wilson invita 

a Dlaz y Huerta a la embajada norteamericana, donde se ~eunen por 

varias horas, tratando de llegar a un acuerdo de quien serla el 

que se ocuparfa de la presidencia, el encuentro no fue nada 

facil, ya que1 "El general Huerta declarb que no tenla 

·ambiciones personales ••• y que lo ~nico que deseaba era poner 

fin a la guerra y al derramamiento de sangre en el pafs. Pero 

desde el momento en el que se trato ya de hechos reales, este 

desinterés se hizo más bien a un lado. El principal tema de 

discusion era, por supuesto, qulen serla presidente, y el 

general Dfaz reclamaba el puesto para el. El general Huerta dijo 

que necesitaba tiempo para pensar y entonces sugerirla un nombre. 

En este punto la situaciOn se volviO tan violenta que el 

embajador Wilsqn propuso dejar sólos a a Huerta y a Dtaz para 

que intercambiaran opiniones. C23> 

A pesar de esta accibn Wilson consideraba que por el momento 

la ~nica solucibn viable para que el conflicto no pasara a otros 

niveles, era que Huerta ocupara el poder, ya que de no ser as!, 

por una parte se acrecentarfa la lucha interna, y por otra 

di-ffcilmente se darla el reconocimiento externo al gobierno de 

Dla~ por parte de los paises europeos principalmet~. 
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Es asf como bajo esta presiOn el embajador acepta que 

Huerta quien asuma el poder, sin embargo pone condiciones para 

aceptarlo totalmente, entre las cuales estaba que el gobierno se 

formara por partidarios de Dfaz y que se organizara el proceso 

electoral a la brevedad posible para elegir presidente. 

Dentro de este ambiente quedaba a~n pendiente la suerte de 

Madre y Pino SuArez. a quien~E en primera instancia y para que 

aceptaran Tirmar su renuncia se les prometib que los dejarlan 

libres para irse al eKtranjero. V una ve: Tirmada ésta el 

ministro de Relaciones Exteriores, Pedro Lascurain de los 

Monteros, y por decreto constitucionAl <• > ocupa el puesto de'~ 

Presidente, caroo al cual renuncia de inmediato no queriendo 

comprom•terse y nombra como su sucesor a Huerta, quien considerb 

que no era prudente dejar a Madero en libertad, ya que desde el 

extranjero podrla planear una nueva revolucibn y de acuerdo con 

Wilson, manejando el supuesto de que era lo m•s beneficioso para 

el pafs deciden ambos su muerte. 

Sblo que esta deci&ibn encuentra oposicibn de parte del 

embajador alem~n, quien externa a Wilson su preocupacibn sobre 

la suerte de Madero, a lo que el embajador norteamericano 

responde con una invitacaiOn al embajador alem&n a una reuniOn 

con Huerta para que él mismo le expresara sus opiniones, con lo 

<* ) Al momento de los hechos se encontraba vigente la 
ConstituciOn de 1857, y de acuerdo al Art. 8J se nombro 
presidente interino al ministro de Relaciones E>1teriores, 
quien sblo permanecib en el poder 45 minutos, tiempo 
suficiente para nombrar a Huerta Ministro de Gobernacibn, 
de presentar su dimisiOn y nombrar a Huerta como sustituto, 
con el mismo carActer de interino. 
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cual trataba de alejar las so9pachas que se pudiera tener de él, 

y que mAs tarde 

asesinato. 

se le fuera a acusar de cOmplice en el 

En la entrevista Huerta les asegura a ambos que bl harta 

todo lo que estuviéra en sus manos para que Madero no fuera 

asesinado, pero que no se podrla responsabilizar si algo le 

llegara a suceder en alguno de los traslados. 

A pesar de las declaraciones de Huerta, el aseminato de 

Madero y Pino SuArez se dA a manos del coronel MondraQOn, por 

instrucciones del propio Huerta el 22 de febrero de 1913 cuando 

eran trasladados del palacio municipal a la prisiOn. La versibn 

oficial que se dA de eete hecho, es que Madero fue asesin•do por 

sus seguidores, en un intento de liberarlo ellos mismos. 

Al ocupar Huerta la presidencia le manifiestan su adhesión 

algunas facciones que hablan luchado contra de Madero, 

principalmente las porfiristas, algunos gobiernos eKtranjeros, 

sin embargo los Estados Unidos, a pesar de la insistencia del 

embajador otorgaron este reconocimiento; al contrario Taft 

antes de dejar la presidencia le condiciona el reconocimiento a 

una serie de cuestiones. "En el terreno de lo concreto, antes de 

otorgar el reconocimiento se deberfan tener seguridades de que se 

arreglarfan satisfactoriamente las cuestiones mAs importantes Ca 

los ojos de los Estados Unidos>, mencionandose en primer lugar 

el caso del Chamizal, la distribución equitativa de las aguas del 

Rfo Colorado, que cruzaban por territorio mexicano para 

utili:arse en el Valle Imperial de Cali~ornia, el ajuste de las 

reclamaciones de norteamericanos en el Paso y Douglas resultantes 

de las recientes revueltas, en los termines y de conformidad 
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con lo sugerido por los Estados Unidos, y que los asesinatos del 

Alamo fueran liquidados mediante el pago de 10 mil dblares y que 

se aceptar~ además, el arreglo de todas las reclamaciones por 

p~rdidas de vida o por dahos en propiedades de norteamericano$ 

por de la revolucibn". (24> 

Sin embargo el cambio de administracibn no dib tiempo para 

que se llegara a concretar la situación. 

Una vez asesinado Madero, y Huerta el poder los problemas 

internos se dejan sentir mks fuertes, ya que mediante el Plan 

de Guadalupe desconoce a Huerta como presidente, y se 

proclama 

Ej~rcito 

su vez a Venustiano Carranza como Primer JeTe del 

Constitucionalista y encargado interino del poder 

ejecutivo hasta la convocacibn a elecciones, una vez que 

estableciera la paz interna. 

Mientras tanto en los Estados Unidos la polltica del nuevo 

presidente Woodrow Wilson, hacia el gobierno de Huerta no le Tue 

del todo favorable, a pesar de loa intentos del embajador para 

que se le concediera el reconocimiento, posición que aprovecha 

Carranza para en marzo de 1913 solicitarle la autorizaci~n para 

comprar armas en Estados Unidos y estar en igualdad de 

condiciones que Huerta. Sin embargo, y sin todavla de~inir 

posiciOn los Estados Unidos declaran el embargo de armas a toda9 

las Tacciones beligerantes, mismo que contenta ewcepciones 

Tavorables para Huerta derivadas de las presiones hechas por los 

inversionistas y por el embajador, quienes lo hablan convencido 

que que si no se le prestaba ayuda otras naciones europeas, como 

Inglaterra y Alemania principalmente~ lo hartan. 
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Pero pesar de estas presiones Woodrow Wilson decide no 

reconocer al gobierno de Huerta, mientras no conociera realmente 

la situaciOn que se estaba desarrollando en México, ya que no 

confiaba en la informaciOn que le enviaba el embajador, por lo 

que nombra a un representante especial, John Lind, y le solicita 

su renuncia a H.Lane Wilson. 

Dicho enviado especial al llegar a M~xico hace la.propuesta 

a Huerta de que convoque a elecciones, y a que no participe como 

candidato la presidencia en ellas bajo la amenaza de una 

intervenciOn armada <* ) por parte de los Estados Unidos en caso 

de una una respuesta negativa de parte del mandatario mexicano. 

En primera instancia y haciendo caso omiso de las amenazas 

del gobierno norteamericano, Huerta no responde, por lo que el 

primero solicita la evacuaciOn de todos sus ciudadanos del pafs, 

Ante estos hechos Huerta decide aceptar las condiciones del 

gobierno de Estados Unidos, en cuanto a la convocacibn de 

elecciones informando que el candidato a la presidencia por 

partido, el catblico, serla el Ministro de Relaciones Exteriores, 

Federico Gamboa. 

Al mismo tiempo, y por otro lado, los revolucionarios ya 

ocupaban mAs de la mitad del territorio nacional, y sus 

relaciones con los Estados Unidos eran algo contradictoria ya que 

por un lado, este pats era el ónice que habla enviado 

repre5entantes a los revolucionarios para entablar negociaciones 

<* 1 En los puertos de Veracruz y de Tampico se hallaban 
estacionados buques de guerra desde la Decena TrAgica. 
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con ellos, y por otro lado no los habla reconocido como parte 

beligerante y les ha~ia impedido comprar legalmente armas en los 

Estados Unidos. <25) 

Por otro lado y despu~s de anunciada la candidatura de 

Gamboa, los Estados Unidos trataron de presionar los 

revolucionarios para que aceptaran ese gobierno y depusieran las 

armas, declarhndose abiertamente a favor de ~l, lo que al ser 

rechazado provoco una tensiOn mayor en sus relaciones. 

Sin embaroo, las elecciones programadas para el 26 de 

octubre fueron suspendidas por la falta de votantes, y durante 

ellas Huerta, violando lo establecido con los Estados Unidos 

aparecla como candidAto a ta presidencia por su partido. Se TijO 

•ntoces una nueva fecha para llevarlas acabo, Cjul io de 1914), 

mientras tanto Huerta seguirla como presidente. 

Con este hecho, por parte de Huerta, Woodrow Wilson 

dedico, a partir de entonces, con todo el poder de que 

disponla, a presionar a todos los paises que hablan reconocido 

al gobierno mexicano para que le retiraran su apoyo, y en un 

discurso ataco veladamente a la Gran Bretan-a "por falta de 

escrópulos al reconocer a cualquier gobierno por presiOn de sus 

intereses comerciales". C26) 

Y ante las presiones del gobierno norteamericano Inglaterra 

decide retirar su apoyo al gobierno de Huerta, dejando en manos 

de Estados Unidos la orientacibn de la polltica respecto de 

M~xico. A la ve~ que le informa a Huerta que en de conTlicto 

con los Estados Unidos no podrla proporcionarle ayuda, (aduciendo 

ra;:ones de car~cter interno>, ya que cada dla erecta mf&s su 

antagonismo con Alemania, y necesitaba de la ayuda de los Estados 
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Unidos para superar a é~ta, y por lo cual no podfa darse el lujo 

de permitir un descabrajamiento de sus relaciones con dicha 

potencia. 

En estas condiciones Estados Unidos suspende el embargo de 

armas y reconoce a la facciOn revolucionaria representada por 

c'arranza como parte b~ligerante, a pesar de lo cual ésta no 

estaba dispuesta a subordinarse a aquel. <• ) lo que junto al 

fracaso de las negociaciones con Huerta provoco el desembarco de 

las fuerzas armadas postradas en Veracruz. <••> 

Mientras en la capital a la calda de Huerta, Carranza quien 

habfa wido nombrado mediante el Plan de Guadalupe como Jefe del 

Ej~rcito Constitucionalista, enfrenta una serie de movimientos, 

ya que los revolucionarios se hablan dividido en tres facciones 

diferentes• los carrancistas, los villistas y los zapatistas. V 

sin embargo, dentro de este ambiente de guerra interna, las 

fuerzas revolucionarias, se oponlan en todas formas las 

pretension•s de intervenciOn en los asunto5 internos de MéKico 

por parte de los Estados Unidos, cuando las condiciones 

internacionales hicieron que ~stos dieran el reconocimiento de 

facto al gobierno de Carranza en octubre de 1915; lo que parecib 

abrir las puertas a la negociaciOn y, en cierto sentido, la 

cooperaciOn entre ambos, sin embargo debieron pasar varios aNos y 

momentos de gran peligro para que el reconocimiento diplomAtico 

<• > La actuaciOn de Carranza frente a los Estados Unidos 
durante est.ei ~poca ya fue tratada en el capitulo II. 

<••> La intervencibn armada de 1914, ya fue tratada el 
capitulo II. 
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CDfll•nzara a formar part• d• los principios en los qu• S• fundaba 

la polltica internacional de Carranza.<27> 

Como ya vimos en capitulo JI dicha polltica estuvo basada 

'principalmente en su inter~s porque se definiera la situacibn d• 

los extranjeros en M•wico, situacibn claramente deTinida en la 

Doctrina Carranza y en los artlculos de la ConstituciC>n Polltica 

de los Estados Unidos Mexicanos de 1917 lo que no sOlo causo 

descont&nto en el gobi•rno norteamericano, Bino en todos los 

palQes que tenlan interes•s en f'1ftxico, dando pauta, por parte 

de Estados Unidos a una polltica agresiva hacia lo• raglmttnes 

posrevolucionarios, mi•~• que va a durar hasta el momento en el 

que el mundo enfrenta una situaciOn muy conflictiva que va a dar 

paso a la S•Qunda Gu•rra Mundial. 

La poaicibn del oobierno nort•americano frente la 

Constitucibn de 1917, fue de rechazo absoluto ya que •sta 

implicaba •l fin de su situaciOn privileQiada, adquirida durante 

•l porfiriat.o. Y ofrecla la oportunidad de intervenciOn del 

estado •n la vida econOmica, para destruir los privileQios 

•Htranjeros y nacionalizar las actividades econbmicas necesarias 

para el bi•n de la mayorf a de la poblaciOn, lo cual creaba por 

~in la& condiciones demandada• por •l inter6s nacional que 

habfan sido promovida9 por la empresa pOblica. <28) 

La Prim•ra Guerra Mundial hace que los Estados Unidos en ese 

periodo estuvieran m•s preocupados por lo• acontecimientos en 

Europa quw en M•xico, sin embargo al embajador de Estado& Unidoa 

en nuestro pals trataba de r•solver los asuntos de lo• ciudadanos 

norteamericanos establecidos territorio meKicano mediante 

medios diplomAticos •in •jercer presiOn por al temor de una 
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•lianza de México con Alemania. 

Y es as! como desde la Techa de la promulgacibn de la 

ConstituciOn y a~n despu~s de los Tratados de Bucareli, los 

Estados Unidos presionaron al Qobierno mexicano para que esta ley 

no fuera r•troactiva y no afectara sus intereses, ya que casi el 

90Y. de lo~ campos petroleros en M~xico pertenec!an a extranjeros 

y en su mayorfa a norteamericanos. 

Pero a pesar de la presibn, cuya expresiOn mbs latente 

el no reconocimiento de hecho del gobierno de Carranza ~ste 

mantuvo siempre la misma posiciOn, en cuanto a hacer cumplir la 

ConstituciOn en todas sus partes hasta su muerte en 1920. 

LA RELACION BILATERAL HASTA LA SEGUNDA GUERRA MUNDIAL 

Para 1919, y a pesar de que la sucesiOn presidencial estaba 

programada para mediados de 1920, el pats vivta ya un proceso de 

agitación polttica. Carranza no habta logrado la tranquilidad 

polttica, la cual se vio agravada por su decisiOn de nombrar como 

candidato a la presidencia a Ignacio Bonillas, en respuesta a la 

candidatura independiente de Alvaro Obregbn. Este nombramiento 

fue considerado como un intento de imposiciOn, y causo por lo 

tanto, descontento en diversos sectores de la pcblaciOn, sobre 

todo en las zonas militares del norte del pats. Este hecho tuvo 

como consecuencia la promulgación del Plan de Agua Prieta 

proclamado por el gobernador de Sonora Adol~o de la Huerta, 

mediante el cual desconocla la presidencia de Carranza y cuyos 

resultados fueron una serie de levantamientos militares en los 



distintos puntea del pafs contra C•rranza, mismos que lograron 

eus propOsitos el 21 de mayo de 1920 con el asesinato del primer 

mandatario en Tlaxcaltongo, Puebla. 

Al conocerse la noticia del asesinato de Carranza, el 

Congreso de la Unibn designb como presidente provisional 

Adolfo de l• Huerta, el cual, una vez sofocadas las rebeliones 

convoco a elecciones presidenciales en las que resulto triunfador 

Alvaro ObregOn, quien aetarfa en el cargo, de 1921 a 1924. 

Y • p••ar de que Alv•ro ObregOn fue el primer presidente que 

termino su periodo normal despu~s de la revolucibn, durant@ su 

mandato no pudo consolidar la tranquilidad y unificaciOn del 

estado, ya· que ~urgie~on varioB brotes de descontento que, aunque 

fueron sofocado• provocaron inquietud en la rep~blica 

impidieron su normal de•arrollo <29). Y asf, dentro de un no muy 

f~vorable •mbtente interno se desarrollaron durante el gobierno 

de Obragbn las relaciones con Estados Unidos, quienes segutan 

empe~ados en que las leyes emanadas de la Constttucibn y loa 

decretos eKpedidos por C•rranza no se hicieran retroactivos. Y 

por otra pa~te, no reconocieron al gobierno de de la Huerta 

porque ~ste no aceptb que le condicionaran el reconocimiento, 

pero t•mpoco 5E •ncontr•ban dispuestos a entrar en rel•cionee 

normales con Alvaro ObraQOn, el cual, al principio de au 

admtnietr•ciOn se negb por su p•rte a cumplir las condiciones que 

lo• Estados Unidos le trataban de imponer para reconocer su 

gobierno. Sin embargo est•s relaciones se pueden considerar como 

m~s cordiales qua con el r~gtmen anterior, ya que, a Obregbn le 

convenla tener en buenos t~rminos al gobiero norteamericano para 

conseguir su reconocimiento, posicibn que demuestra desde que 
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C•rranza ocupaba la pragidencia cuando le suoiriO la lfnea 

polftica que debla seguir el pafs frente al vecino del norte con 

estas palabrasr "México es el vecino de los Estados Unidos, c:uyo 

gobierno le prestb ayuda en su rebeldla en contra de la 

dominaciOn espanola. Es nuestro deber, y por lo tanto, nuestro 

inter~s cultivar relaciones amistosas con su gobierno y con 

pueblo, y de demostrarle toda clase de consideraciones, 

compatibles con .la independencia, con la dignidad y con los 

intereses de la nacibn". C30) 

Entre las condiciones que los Estados Unidos le trataban de 

imponer al gobierno de ObreoOn, estaban la Tirma de convenios de 

entre los mAs destacados esta el propue&to por el Comité 

Internacional de Bancos y que pedfas ProtacciOn a loa derechos de 

los americanos, la renta de las aduana9 nacionales como Tianza de 

toda la deuda, y la administraciOn de la renta aduana! por los 

Estados Unidos y por MéKico. En otras palabras, se proyectaba 

establecer un protectorado Tinanciero en el cual los banqueros 

tendrfan en poder todos los recursos naturales del pafs (31). 

Obregón se nago a realizar este convenio. 

As! mismo el gobierno estadunidense insistla en la 

conveniencia de la Tirma de un Tratado m•s de Amistad y Comercio 

entre los dos paises , seg~n el cual se garantizarla a los 

ciudadanos norteamericanos radicados en M•xtco y a los mexicanos 

que re•idieran en el vecino pafs los mismos derechos y deberes 

que las leyes concedieran a sus nacionales comer a> Garantfa 

c.:ontra conTi scación o e><propi aciOn, <excepto en los casos de 

utilidad p~blica>, previo pago en e~ectivo del justo valor de los 
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bien•s •Kpropiados o con~lscados por el oobi•rno d• M•Kico a lo• 

ciudadanos norteamericanos. o por los Estados Unidos los 

mexicanos¡ b) La no retroactividad del articulo 27 

constitucional, ni de ninguna otra ley, salvo ~n los casos de una 

dotaciOn ejidal a los poblados indlgenas con derecho a ellDI cl 

La devoluciOn de las propiedades ilegalmente con~iscadas 

expropiadas a ciudadanos norteamericanos adem•s de la debida 

compensaciOn por los perjuicio& ocasionados con tal motivol y d> 

Libertad de culto a los ciudadanos radicado• •n el pal•• asl como 

el derecho la iglesia protestante de pasear bienes en 

Mf!xico. (32> 

El gobierno de Obre~bn en un principio 9e rehuso a llevar a 

cabo este tipo de convenios, ya que consideraba que eran muy 

riesgosos para la nación• y que su ~irma equivaldrfa a perder la 

soberanfa econOmica del pafs, lo que tendrfa como consecuencia la 

pérdida de la soberanfa polftica. C• > 

V para limar asperezas •1 mismo propuso qua •• nombrara una 

comi5itm bilateral para atender las reclamaciones porque, 

"ObregOn necesitaba, ciertamente del reconocimiento para. cimentar 

su posicibn, pero se resi•tla a la firma del tratado, por 

considerarlo como indecorosa condiciOn. Fuera de •sto, hizo y 

repitiO declaraciones y promesas halaoaeN~s referentes a las dos 

orandes cuestiones que preocupaban a los E•tados Unidos, esto es, 

que el articulo 27 Constitucional no .. aplicarla 

<* 1 Sin embargo para 1923 estas condiciones se retomarfan 
los tratados de Bucareli. 

235 



retroactivamente. pu~s el privaba a ·tos duerros super-ficiarios de 

la propiedad del subsuelo, materia interesantfsima para los 

petrel eros; la otra cuestiOn -fue la relativa a las 

indemnizaciones por dafros y por expropiaciOn de terrenos 

agrfcolas en particular. 11 (33) 

Mientras tanto en los Estados Unidos el gobierno republicano 

de G. Warren Harding, quien habla sustituido al demOcrata Wilson, 

insi9tfa en las proposiciones ya mencionadas para reanudar las 

relaciones diplom~ticas con el gobierno mexicano. El ministro de 

Hacienda AdolTo de la Huerta comunicb entonces a Obregbn y al 

ministro de gobernaciOn, Calles, que los Est•dos Unidos hab1an 

vuelto a insistir en la Tirma del Tratado de Comercio y Amistad, 

propu•st• que hab!a sido denegada·nueyamente por considerarla 

humillante para la nacibn. puesto que el gobierno mexicano 

contaba con el apoyo popular y no habla necesidad alguna de 

buscar un reconocimiento firmando antes un Trat•do de Amistad y 

Comercio. C::S4> 

Sin embargo y a pesar de esta posicibn Trente a los Estados 

Unidos el pafs encontraba aón la estabilidad polftica. ejemplo 

de 1 o cual Tue que desde el momento en el que "el General ObregOn 

sintiO t•mbalear poder fo, ante la presion popular que 

condenaba su continuismo mediante la imposición del testaferro 

Plutarco Ellas Calles. tomo la determinaciOn de aceptar las 

proposiciones del Secretario de Estado de la UntOn Americana. que 

dieciocho meses antes habla rehusado tan enfAtica como 

patri oti camente, <aceptar las proposiciones del gobierno 

norteamericano> ya que sblo de esa Terma podrta abrirse la 

frontera del vecino pals en materia de parque y de armas para 
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evitar por la fuerza bruta l• estruendosa catda de su 

régimen 11 • C35) 

Es asol como abril de 1923, ObregOn propuso al gobierno de 

Estados Unidos la reuniOn de dos comisiones para discutir la 

situQcibn, lo m&s pronto posible, evit•ndose por lo tanto los 

conductos oficiales. 

Los comisionados qua ObregOn nombro como sus representantes 

fueron Fernando Gonzblez Roa y Ramon Ross, mientr•s que el 

QObierno norte•mericano nombro a Charles Beecher Warren y ~ohn 

Borton Payne. quienes se reunieron en numerosas ocasiones en la 

ciudad de México. hasta lleQar al término de la elaboraciOn de 

los "Acuerdos de Bucareli". 

En estas con~erencias se trataron los siQuientes punto•• a> 

La no retroactividad del artfculo 27 con~titucionalJ b> Respeto 

sobre lo• derechos petroleros de los norteamericanosJ y e) Las 

ind•mnizacione& por tierras •xpropiadas, y que al final de ellas 

se ll•gO a la realizaciOn d• dos convenciones que dieron forma 

los llamados "Acuerdos de Bucareli" y que se caracterizaron por 

lo siouiente• 

La primera convencí Cm -fue denominada "Especial", y 

refiere a "las reclam•ciones proveniantes de pltrdidas dal"los 

sufridos por ciudadanos de los Estados Unidos a consecuencia de 

actos revolucionarios dentro del periodo comprendido desde el 20 

de noviembre de 1910 hasta al 31 da mayo de 1920". Mé><ico acepto 

la responsabilidad de esos danos, y para esclarecerlos propuso el 

nombramiento de tres Arbitres, uno mexicano y dos extranjeros, 

que decidieran con justicia y equidad. Al t~rmino de dicha 
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convenciOn convino M6xico en que1 la cantidad total adjudicada a 

105 reclamantes serla pagada en moneda de oro o su equivalente 

por el gobierno mexicano al de Estados Unidos. 

La otra convención llamada "General", abarcaba el periodo 

comprendido desde el 14 de julio de 1868 a 1~23 y tendia 

indemnizar a los ciudadanos de los Estados Unidos y viceversa por 

p•rdidas y daMos no incluidos en la primera convencibn, para 

re•olver lo cual se instituyb un tribunal mixto y compuesto 

tambi~n de tres miembros. Las indemnizaciones debtan pagarse en 

moneda oro. C36) 

Sin embargo, lo m~s grave del asunto fue el acuerdo relativo 

a la no retroactividad del articulo 27 Constitucional a lo que el 

gobierno mexicano aceptb, y por lo tanto quedb estipulado que no 

podlan ser afectados los derechos obtenidos por los ciudadano& 

norteamericanos establecidos en M~xico hasta antes de 1917. 

En agosto de 1923 el Secretario de Estado norteamericano 

informa al gobierno mexicano que el presidente de su pais ya 

habia aprobado las convenciones, faltando solamente la aprobaciOn 

del presidente de México la vez que le proponfa que 

inmediatamente que se diera dicha aprobaciOn, el gobierno 

norteamericano haria oficial el reconocimiento del gobierno de 

Obregbn. El ministro de Relaciones Exteriores de M~xico informb 

entonces al gobierno de Estados Unidos que los tratados ya hablan 

sido aprobados por el gobierno mexicano, haciendo la peticiOn 

especial de que el reconocimiento se hiciera oficial antes del 30 

de agosto, con el objeto de que Obregbn pudiera rendir frente a 

la opiniOn pOblica que el reconocimiento se habla dado sin 

condiciones, petición que fue aceptada por el gobierno de los 
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Estados Unidos, y el presidente en su informe de gobierno 

anuncib la reanudacibn de relaciones diplom~ticas con el pals del 

no:- te. 

Sin embargo a pesar de que ObregOn ya habla firmado dichos 

acuerdos faltaba la ratificación del Senado mexicano, para lo 

cual fue convocado a reunión extraordinaria a principios de 1924. 

Esto ratificacibn era de suma urgencia para el gobierno ya que en 

esos dlas se habla iniciado en contra suya una rebeliOn, que no 

podla ser reprimida sin el auxilio de los Estados Unidos y para 

lograr lo cual presiona fuertemente a los senadores solo que 

algun,os de ellos no se mostraban dispuestos aceptar 1 a 

propuesta del gobierno, pues se decla que las Conferencias de 

Bucareli habfan procedido sin patriotismo. Ante esta negativa el 

gobierno rec:urriO la represiOn, el senador Field Jurado, 

principal opositor, fue muerto y a otros senadores se les 

secuestro, asf obtuvo ObregOn la ratificación del senado a los 

"Acuerdos de Bucarel i ". (37> <* > 

L~ c:onclusiOn personal que sacamos de estos hechos, que 

si _bien Obregbn fue uno de los caudillos triunTadores del 

movimiento revolucionario, con todo esto traiciono las causas que 

un tiempo defendió y que en buena medida le valieron para 

llegar al poder. 

Esta traiciOn la podemos considerar en varios aspectos, en 

<f > Y como lo esperaba el gobierno Obregonista, a cambio de esta 
ratificación el gobierno norteamericano le proporciono todo 
el armamento militar que requerfa para reprimir la rebeliOn 
de De la Huerta. 
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primer lugar, adjudico Tunciones que _no le correspondfan para 

lograr un interés personal en contra de los intereses nacionales 

al nombrar una comisibn personal para tratar el asunto~ en lugar 

de haber recurrido a los conductos adecuados para ello; en 

segundo lugar acepto todas las condiciones impuestas por un pats 

que respondía primordialmente a los intereses económicos de 

ciudadanos lo que signiTicaba una acción en contra de los 

intereses nacionales al no aceptar la retroactividad del artfculo 

27 constitucional emanado del movimiento revolucionario y que 

tenla por objeto reivindicarle al pueblo mexicano lo que le 

pertenecla por derecho propio y que por pollticas errbneas de 

reglmenes pasados se habla entregado a las manos extranje~as. 

Mientras, dentro del panorama pol!tico interno, al mismo 

tiempo que se pedfa la ratiTicaciOn de los tratados, la contienda 

electoral empezaba a hacer mAs patente, ya que por un lado 

estaba la postulación de Plutarco Elfas Calles, evidentemente 

apoyado por ObregOn, y por el otro lado la campaNa de apoyo a De 

la Huerta, lo cual mermaba los planes de ObregOn de llevar a la 

presidencia a Calles, ya que aquel gozaba de mAs popularidad que 

éste. Entonces, para desprestigiar a De la Huerta frente a la 

opinibn pUblica se inicib una campaha que lo acusaba de desfalco 

durante su gestibn como ministro de Hacienda, De la Huerta 

defiende y despu~s de presentar las pruebas que lo exhoneraban de 

toda culpa acepta la candidatura para presidente proclam~ndose 

abiertamente en contra del gobierno de Obregon, actitud que 

practicamente dio inicio a la rebeliOn armada contra el gobierno 

obregonista pero que fue soTocada con la ayuda que Estados Unidos 

le prestb al gobierno de Dbregbn y despu~s de ·10 cual 
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celebraron las elecciones donde saliO triunfador, Plutarco Elias 

Calles, considerado en varios cfrculos polfticos, sobre todo el 

norteamericano como representante del ala izquierda del grupo de 

Agua Prieta <* > y que una vez que asumiO la presidencia tuvo que 

enfrentarse a la administraciOn republicana del presidente Calvin 

Coolidge de Estados Unidos, apasionado partidario del "status 

quo'' y enemigo de todo movimiento progresista, quien como 

politica econOmica América reviviO la ''diplomacia del dolar••, 

través de la cual pretendfa brindar la m&xima protecciOn a 

los intereses de la inversiOn de sus conciudadanos en el 

extranjero, interés que en su opiniOn era parte inte~ral del 

dominio nacional norteamericano. (38) 

Esta nueva situacibn polltica que enfrentaba a dos 

presidentes con ideas distintas y con intereses distintos <••>, 
va la que regirla entre los aNos de 1924 1928 las 

relaciones bilaterales, las cuales, a pesar de la reanudaciOn de· 

relaciones diplomAticas serfan ~uy dfficiles, ya que los Estados 

Unidos amenazaban constantemente a nuestro pafs con p~sibles 

intervenciones mili ta.res si ,no se respetaban los 11 Acuerdos de 

Sucareli ", intervenciones que no ,obstante nunca llegaron a 

concretarse posiblemente por las diferencias que se dieron en el 

<• > En esos a~os Calles ~ue calificado con frecuencia de 
bolchevique y comunista por sus enemigos y de hombre de 
izquierda por sus partidarios. El embajador norteamericano 
en M~xico de 1924 a 1927, Sheeffield, decla que M~xico era 
un pa1s de bolcheviques que habla que domar. (39> 

<**> Va que por un lado Calles querla proteger los intereses de 
M~xico, y por el otro, Coolidge defendla sus propios 
intereses comerciales, sobre todo los petroleros. 
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ámbito interno de los Estados Unidos, dentro del cual prevalecfan 

dos corrientes opuestas en cuanto al trato que se deberfa dar 

f'Jé~~ i COI Por parte estaba la corriente denominada de "los 

duros", representada por James Sherffield, quien desempeho el 

cargo de embajador en México de 1924 a 1927 <• >, y por la otra, 

la denominada de "los listos" sostenida por Dwight Morrow quien 

se desempeNo como embajador de 1927 a 1929 <••>. C40) 

Calles por su parte estaba decidido a llevar adelante las 

reformas consecuentes del movimiento revolucionario, 

prir.cipalmente las agrarias y las de propiedad del subsuelo 

contenidas en el ~rtrculo 27 que aTectaban en gran medida los 

intereses norteamericanos, pero tambi~n en el plano interno 

buscaba. la aplicaciOn real de las reTormas hechas la 

Constitucibn en lo relativo a las elecciones y a la aplicaciOn 

estricta del articulo 3. '***' 
Las afectaciones agrarias comenzaron a amenazar las tierras 

de los norteamericanos porque fueron divididas entre les 

ej i datarios, }' respecto al petrbl eo, Calles continuo la presiOn 

sobre las c:ompar"''fl as, con las consiguientes protestas del 

Departamento de Estado que hacian que el problema se recrudeciera 

mAs y mAs. <41) 

Esta posicibn del gobierno mexicano creb un serio 

descontento en el norteamericano, que reaccionb con cierta 

et Que defend1a los intereses petroleros. 
<** Caracteri:ada por la defensa de los intereses de los 

banqueros~ industriales y comerciantes. 
<~••> Cuyas medidas anticlericales dieron paso al movimiento 

cristero de 1926 a 1929. 
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agresividad, como lo demuestra una nota firmada por el jeTe del 

Departamento de Estado, B. Frank Kellog que establecla lo 

siguiente: 

"Nuestras relaciones con el gobierno mexicano son amistosas 

pero no completamente satisfactorias y estamos esperando que el 

gobierno mexicano devuelva las propiedades ilegalmente tomadas e 

indemnice a los ciudadanos norteamericanos. Creemos que es deseo 

del gobierno mexicano hacer cumplir la ConvenciOn. Mientras 

estemos convencidos de que ésta es su polttic• y de que estA 

cumpliendo sus obligaciones intern•cionales ese gobierno tendr~ 

el apoyo del de Estados Unidos. Este ~obierno continuarA ~poyando 

al de México solamente mi&ntras proteja la vida e intereses 

americanos y cumpla con sus compromisos y obligaciones 

internacionales. México estA ahora a prueba ante el mundo. hemos 

5iúo p~cientes y nos damos cuenta naturalmente de que requiere 

tiempo instituir un gobierno e9table, pero no podemos apoyar la 

violacibn de sus obligaciones y que no se otorgue proteccibn 

los ciudadanos norteamericanos." (42) 

Esto, evidentemente entraNaba una amenaza y un deseo 

manifiesto por parte de los Estados Unidos de intervenir en los 

asuntos internos de M~xico, lo que desde nuestro pals se 

recha:aba en~rgicamente, adem~s de que el gobierno mexicano 

estaba dispuesto a subordinar sus relaciones internacionales 

las exigencias de otro pafs. Tal actitud se rechazaba ademAs por 

implicar un insulto a la soberanta mexicana, porque gi bien el 

presidente Calles aceptaba proteger a los extranjeros, esto 

les creaba de ninguna forma una situacibn de privilegio en el 
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pa:ts <• >. <43) 

Sin embargo para 1927~ m~s o menos un a~o despu~s de 

promulgadas las reformas al articulo 27 relativas al subsuelo, 

los Estados Unidos presionaban al gobierno mexicano con el cuento 

de una intervención militar, apoyada en la siguiente frase, 

promulgada por el presidente norteamericano: "al soviet mexicano 

le puede pasar lo que a Nicaragua" <••>. 
Ante esta declaracibn el presidente Calles propone que la 

cuestibn de las compa~las petroleras fuera sometida al recurso de 

arbitraje internacional de la Haya, asunto que divide en 

opiniones al senado americano, dentro del cual existfa uno en 

contra de la polftica seouida por los Estados Unidos hacia M~xico 

y que alentó a varios grupos de cpiniOn p~blica a favor de 

Calles, que se vieron reforzados por su carActer anticlerical. 

Esta situaciOn dió como resultado el retiro de la posibilidad de 

intervenciOn norteamericana en nuestro suelo y la renuncia del 

embajador Shelffield, asl como el nombramiento de Morrow del 

Comit~ de Banqueros, como nuevo embajador en nuestro pals. 

A pesar de que la presi~n de las compa~tas petroleras va 

a desaparecer, el nombramiento de Morrow le da un giro las 

relaciones diplomAticas, ya que éste manifestO que los conflictos 

<* > La protección 
claCasula Calvo 
protecciOn de 
refiere. 

a los extranjeros se fundamentaba en 
o sea en la renuncia de los extranjeros a 
sus gobiernos en cuanto a sus propiedades 

la 
la 
se 

<**> En noviembre de 1926 los Estados Unidos deciden apoyar al 
presidente Dta: de Nicaragua interviniendo armadamente en 
ese territorio. a la vez que M~xico apoyaba al partido 
liberal que luchaba en contra de ese régimen. 
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que surgieran en el futuro por la aplicación de la ley del 

petroleo debfan ventilados en los tribunales mexicanos y 

trav~s de la interposicibn diplom~tica .. <44> 

·La respuesta de las compaMlas petroleras fue la siguienter 

"Si la situacibn diplomlltica se vuelve francamente buena, la 

crisis petrolera tiene eTectos econbmicos negativos porque las 

comparr:ras desinteresan cada dfa mAs en un pats tan 

problemAtico y de5arrollan sus trabajos en Venezuela y Colombia, 

donde no tropiezan con ninguna di~icuttad. Aprovechan adem&s una 

situaciOn de sobreproducci~n mundial para reducir su actividad en 

México". <45) 

Ante esta problem•ticA podemos considerar que la actitud de 

Calles correspondiO fundamentalmente al hecho de querer quitarles 

el poder los norteamericanos sobre la explotacibn de los 

recursos naturales, basAndose para ello en los preceptos 

constitucionales, ademAs de que confiaba en que el gobierno 

norteamericano intervendrla armadamente M~xico por sus 

propias diferencias en el Sen~do. 

Y al mismo tiempo que se daba este conflicto en las 

relaciones bilaterales, en el plano interno Calles modificaba la 

Constitucibn del 17 para ~acilitar la reelecciOn de Alvaro 

ObregOn quien resulto ganador en los comicios electorales 1927, 

sin embargo ~ste nunca tomb posesibn del cargo d~ presidente ya 

que Tue asesinado el 17 de julio del mismo aho, por causas de 

fndole religiosa <•> .. 

<*> El movimiento cristero temla que ObregOn continuara la 
persecuciOn iniciada por Calles en cuanto a la aplicacibn 
del articulo 3. 
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La muerte de ObregOn provoco entonces la divis!On del grupo 

del norte, llamado Callista-Obregonista, por el rumor de que 

Calles de una u otra manera habla influido en el asesinato con el 

~in de no dejarle el poder. 

A consecuencia de estos sucesos, es nombrado presidente 

interino Emilio Portés Gil quien tuvo a su cargo el convocar 

nuevos comicios electorales. Este nuevo mandatario ocupo la 

presidencia del 1 de diciembre de 1928 al 3 de Tebrero de 1930, 

siendo el primer presidente civil desde 1914 inaugurando 

ademAs el per.:t:odo que mAs tarde se denominarfa "ma><imato", y qu• 

se caracterizo por la presencia de Calles detrAs del poder, 

situaciOn que duro h~st• 1934 cuando LAzaro CArdenas asume la 

presidencia. 

Durante este mandato presidencial se diO un levantamiento 

armado encabezado por Jos~ Gonzalo Escobar en los estados de 

Veracruz, Sonora, Chihuahua, Nuevo Lebn y Durango, en el que se 

proclamo el Plan de Hermosillo mediante el que se desconocfa a 

Portés Gil como presidente. El General Calles Tue el encargado de 

controlar la rebeliOn, para lo cual el gobierno estadunidense 

levanto un embargo de armas proporcionando solamente ayuda al 

gobierno interino. 

A partir de entonces y con la creaciOn del PNR CPartido 

Nacional Revolucionario, hoy .PRI> Calles obtuvo el control 

politice de la administracibn, ya que primero inTluyO sobre 

Port~s Gil, y despu~s sobre Pascual Ortiz Rubio, quien llegb a la 

presidencia al ganar las elecciones de 1930 <•> y finalmente 

<* ) Pero renuncio antes de terminar su perfodo por las 
constantes presiones a las que se vio sometido por Calles. 
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sobre Abelardo L. Rodrlguez quien finalizó el periodo de Ortiz 

Rubio. 

Como en este tiempo la situaciOn polltica interna de M~xico 

muy estable, el gobierno norteamericano otorgo 

grupo callista por ser el mAs fuerte, situaciOn que 

apoyo al 

sumo al 

hecho de que las relaciones de Estados Unidos hacia el Area 

latinoamericana hablan experimentado un cambio general, como 

consecuencia de que en la Conferencia Panamericana de la Habana 

de 1928, la polftica de Estados Unidos basada en la amenaza para 

p~oteger sus intereses comerciales en los paises latinoamericanos 

recibiO graves criticas. El gobierno norteamericano comprendie 

entonces que serla muy problemAtico continuar con esa linea de 

acciOn, pero posiblemente el hecho determinante para este cambio 

fue la depresiOn econbmica la que entro la Unibn Americana en 

1929, lo cual hizo que en la d~cada de los treinta su polltica 

econbmica cambiara y por lo tanto cambiaran sus relaciones con 

los demhs paises. Una de las reformas implantadas fue el de que 

la empresa privada tuvo que aceptar una nueva disciplina impuesta 

por el estado, es decir el estado jugarla el papel de regulador 

de la economfa 

Esta nueva apertura econOmica dib como resultado la 

~plicaciOn de Ja polltica de la "buena vecindad" implantada por 

Franklin D~ Roosevelt. La buena vecindad era la tradicional 

polltica norteamericana de predominio hemisTérico, pero una 

hegemonía mAs reTinada y salpicada de un cierto idealismo: 

mostraba a los paises clientes mbs la zanahoria que el 

garrote. C46) 

En el caso de M~Kico, el nuevo embajador a partir de 1929 
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Josephus Daniels <• > apoyo sin reservas la polftica del buen 

vecino, ya que consideraba que la diplomacia del dOlar deb!a ser 

definitivamente superada y en su opinión, las empresas 

norteamericanas en el exterior podfan aspirar a una utilidad 

justa; pero de ningón modo al control polftico de los pafses en 

los que operaban. <47) 

A pesar de ~sta pol!tica del buen vecino existieron durante 

el maximato otra serie de cuestiones en la relaciOn bilateral 

como ~ueronr el caso de la definición de lfmites territoriales 

provocados por los constantes. cambios en la corriente del Rfo 

Bravo, el problema de la repatriaciOn de los inmigrantes causada 

por la crisis del 29, etc. 

Al llegar al fin del gobierno de Abelardo Rodrtguez en 1923 

el Partido Nacional Revolucionario postula como candidato a la 

presidencia al General L~zaro CArdenas, antiguo gobernador d~l 

Estado de MichoacAn y Secretario de Defensa del ri;1obierno 

anterior, designaciOn con la que al principio estuvo de acuerdo 

~1 general Calles pero a medida que transcurrla el perlado 

presidencial, CArdenas le ~ue quitando el poder que hasta 

entonces habla detentado~ Y para desembarazarse de su in~luencia 

se apoy~ no solamente en sectores leales del ej~rcito, sino de 

manera muy peculiar en obreros y campesinos, en cuyo nombre 

habrfa de gobernarª (48) 

<* ) Daniels habla sido embajador de Estados Unidos en M~Kico 
durante una ~poca del porfiriato y habla defendido en 
ese .entonces la diplomacia del dblar. 
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Por otra parte CArdenas ~ue el primer presidente que 

formulat-ia un plan de gobierno, el llamado "Plan Sexenal" con el 

cual intentaba la modernizacibn del estado mexicano, para lo que 

hacia necesario , por lo tanto, llevar a cabo medidas que 

evidentemente da~aban los intereses petroleros norteamericanos, 

principalmente. 

Y por otro lado el gobierno cardenista afirmaba que M~xico 

podfa aislarse del resto del mundo pero que debla buscar el 

predominio de sus intereses nacionales sobre todo los extranjeros 

dentro de sus fronteras. Uno de los medios para lograr este 

objetivo, serta proceder a la nacionalizaciOn de la riqueza del 

subsuelo, aumentar las reservas petroleras nacionales y otras 

medidas de menor relevencia (49J. 

En base a lo anterior, la polftica de CArdenas va a provocar 

una nueva tensión en la relaciOn México-Estados Unidos, pero 

sobre todo en los inversionistas norteamericanos que trataron de 

presionar a su gobierno para que interviniera a su favor, sin 

embargo los acontecimientos mundiales que darfan pauta la 

Segunda Guerra Mundial, desviaron la atenciOn del gobierno 

norteamericano sobre esta cuestiOn, aunque no totalmente. 

Y si bien es cierto que la pol!tica del Buen Vecino, segufa 

aplicándose, en América Latina por el rumbo que empezaban a tomar 

los acontecimientos mundiale~, y como tendencia a evitar la 

infiltración del nazismo y el fascismo en el continente cuando 

los conflictos politices en Europa y Asia se agudizaron a partir 

de la segunda mitad de los anos treinta, la Buena Vecindad tomb 

cariz relativamente diferente al original. No se trataba ya 

simplemente de evitar los problemas politices y econOmicos que 
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t~afan consigo las intervenciones militares norteamericanas, sino 

de aislar al continente de las influencias de Alemania- Italia y 

Japón. La influencia extracontinental volvió a ser una amenaza 

para la seguridad norteamericana <SO> 

Mientras tanto, el problema petrolero en M~xico tomb rumbos 

bastante malos sobre todo para la relaciOn bilateral, ya que el 

cardenismo propicio con su polttica la creaciOn de sindicatos 

que pusieron en jaque a las empresas extranjeras, las cuales no 

querian apegarse a los Tallos emitidos por la Junta Federal de 

Conciliacibn y Arbitraje. Situacibn ante la cual el gobierno 

me>:icano decidib intervenir directamente decretando entonces la 

expropiacibn petrolera, tanto de empresas extranjeras como 

mexicanas el 19 de mar.za de 1938. 

Este 

compaN!as 

decreto causo un descontento maydsculo 

extranjeras quienes trataron de recurrir 

las 

la 

proteccibn de su gobierno, pero ~ste ya habla decidido que para 

poder enfrentarse a la amenaza europea debla reforzar la 

solidaridad del sistema ame~icano. RazOn por la cual deciden 

tratar de manera mAs liberal a aquellas actividades de los 

gobiernos latinoamericanos en contra de los intereses privados, 

que en otras épocas hubiera causado una reacctOn violenta de su 

parte. 

A pesar de ~sto la actividad del gobierno norteamericano no 

fue de total indiTerencia, porque aunque no utilizb la violencia 

directa ni fomento la rebeliOn armada, como habfa sido su 

costumbre hasta antes de la polftica del Buen Vecino, st empleo 

una serie de presiones econOmicas, contra nuestro pafs como Tue 
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el caso del boicot de exportaciones de petrOleo1 preBiOn que 

tenla como objeto que el gobierno mexicano diera marcha atrAs 

decisiOn de expropiaciOn. 

Sin embargo la posicibn del gobierno norteamericano diTirib. 

un tanto de las de las compahlas y mostrb ciertas 

inconsistencias. ya que mientras el presidente Rooselvet 

mencionb. p~blicamente. el derecho de M~xico a expropiar las 

petroleras y aceptb tambi~n que el pago de 

indemi:aciones fuese hecho sobre la base del valor de los bienes 

sobre la superTicie, sin incluir los del subsuelo; por su parte. 

el Departamento de Estado Tue quien e?ectivamente determinb la 

polftica seguir, no reconociendo en ningdn momento que la 

compensación pudiera di?erirse en diez a~os <• como México 

querla y exigiO el pago inmediato. Una tercera opiniOn Tue la del 

embajador Daniels, para quien el ini~rés nacional de pafs 

exigfa preservar a toda costa la solidaridad latinoamericana y 

por tanto no debla presionarse mucho a C~rdenas.C51J 

La tendencia que a Tinal de cuentas prevalecib, Tue la del 

Departamento de Estado, y por lo tanto, México suTriO una serie 

de polfticas desfavorales provenientes de Estados Unidos, como 

fueron: la preferencia que se dio a las importaciones petroleras 

de Vene:uela, la baja en el precio y cantidad de exportaciOn de 

la plata, hacia Estados Unidos. y el hecho de que las compaNtas 

petroleras norteamericanas que siguieran adquiriendo petroleo 

<* > Como lo seNalaba la ley mexicana de expropiaciOn de 
1936. 
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mexicano recibieron una serie de presiones. 

La tensibn empezo a disiparse cuando algunas compaMlas 

llegaron a formular con el gobierno mexicano, acuerdos mediante 

los cuales aceptaban ser indemnizadas. 

V a pesar de que la polltica exterior de CArdenas se 

loQrb como inicialmente se habla planteado, por la crisis a la 

cual se enfrento su gobierno a partir de 1938, resultado de la 

expropiacibn petrolera sin embargo logrb lo que los reglmenes 

anteriores no hablan conseguido1 salvaguardar en su totalidad los 

intereses petroleros mexicanos de acuerdo al articulo 27 de 

nuestra ConstituciOn. 

Y asl vemos que el resultado de sus acciones fue la 

reduccibn notable de la presencia de los grupos extranjeros en 

la actividad econbmica y consecuentemente sobre las dem~s 

actividades. ya que par~ir de entonces, la intervencibn 

norteamericana en los asuntos internos y sobre todo en lo 

relativo a la sucesibn presidencial ya no fue tan fuerte. 

como consecuencia tambi~n de las acciones del gobierno de 

Cb.rdeno?s, el proceso econbmico mexicano va a dar un giro·, ya que, 

partir de 1940 y hasta finales de la d~cada de los sesentas 

éste se a basar primordialmente en la sustituciOn de 

importaciones. 

La polltica cardenista se caracterizb adem~s por una 

problem~tica interna ya que despu~s de la expropiacibn petrolera 

se agudi:!: aron las presiones entre los grupos descontentos entre 

los que figuraban en primer lugar los campesinos que no 

alcanzaron a beneficiarse con el reparto agrario, los patrones de 

obreros sindicalizados afiliados a la CTM, y los empresarios 

252 



a~ectados por las reformas, entre otros todo lo cual provoco 

serias divisiones dentro del mismo partido. 

Asl a finales de su mandato y en medio de las circunstancias 

internas y eKternas ya mencionadas, C~rdenas tuvo que enfrentar 

el problema de la sucesiOn presidencial, teniendo que buscar 

candidato que contara, tanto con el apoyo popular como con el 

o~icial. 

Este candidato fue el General Manuel Avila Camacho, quien 

aparecía como el personaje m4s adecuado al momento polftico, pues 

contaba con grandes simpatfas en el ejército, no ten fa 

antecedentes antiobreristas ni antiagraristas, leal a 

C~rdenas y se conecta por preferir la conciliacibn al 

en~rentamiento (52>. Por todo lo cual se convirtib en el 

candidato oficial. Efectuadas las elecciones se dio a conocer que 

~l habla ganado la contienda, ante la incertidumbre que causaba 

la reaccibn que pudiera tener Washington, sin embargo en 

noviembre de 1940, se anuncio el reconocimiento de ~ste la 

presidencia de Avila Camacho. 

El gobierno de Avila Camacho enfrento a nivel interno una 

serie de descontentos que se habfan engendrado durante el 

gobierno de CArdenas, por su parte el gobierno norteamericano, 

aunque sin ignorar completamente las presiones de las compahlas 

petroleras incon~ormes aón por ld expropiaciOn, decidiO buscar la 

colaboraciOn de nuestro pats ante su participación en la Segunda 

Guerra Mundial. 

Y asl, los arreglos de los principales problemas entre 

M~Kico y Estados Unidos, meollo de la polltica eY.terior 
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cardenista se solucionaron con Avila Camacho entre 1941 y 1942, 

porque la guerra en Europa y la tensiOn americano-japonesap 

indL1jeron a los Estados Unidos a buscar cierta cooperación con 

México para vigilar sus fronteras C53>. 

y por otro 1 ado, necesario tambi~n asegurar el 

suministro de ciertas materias primas para lo cual 

de la liquidaciOn de los problemas pendientes. 

requer:ra 

El llamado "Convenio del Buen Vecino"• entre M~xico y 

Estados Unidos se firma el 17 de noviembre de 1941 docu•ento por 

el que los signatarios aceptaron que mediante el pago de 40 

millones de dólares MQxico liquidarla el conjunto de las 

reclamaciones generales presentadas por Estados Unidos originadas 

durante la revolucibn. A su vez el gobierno norteamericano abrib 

M~xico cr~dito por una suma igual que servirla para 

estabilizar su moneda. Y la adquisicibn de plata mexicana que se 

habia suspendido a ratz de la expropiaciOn petrolera. por parte 

del Departamento de Estado se reanudo con la compra de cien 

millones de onzas mensuales. Finalmente Estados Unidos acepto 

abrir otro crédito por 20 millones de dOlares fin de 

rehabilitar su sistema de transporte y lograr que la demanda 

norteamericana de materias primas Tuera surtida eficazmente. 

Al tratar de explicar la pol:rtica exterior mexicanap Mario 

Ojeda set"fala: "México se mueve dentro de una realidad polftica 

que le da el hecho de ser vecino de los Estados Unidos y de 

altamente dependiente de ese pals. En consecuen~6a el dilema 

siempre presente de la pol1tica exterior de M~xico es el de 

escoget· concil1ar- entre SU5 dos objetivos principales: 

mantener su l!ne~ antiintervencionista y no contravenir demasiado 
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a los Estados Unidos". CS4) 

Es asl como la defensa del principio de "no intervenciOn" 

de cualquier política que se considere lesione directamente este 

principio constituye uno de los principales intrumentos con que 

cuenta el pals para proteger su capacidad. de autodeterminaciOn 

nacional. 

~o anteriormente expresado sale a colacion, porque durante 

la Guerra Mundial, Mexico mantuvo la posición de no permitir ni 

la entrada de tropa• norteamericanas ni el establecimiento de 

bases militares en nuestro territorio manejadas por elementos 

extranjeros, como alguna vez fue la pretenciOn de Estados Unidos 

argumentando que ésto era necesario para la seguridad nacional y 

continental. Sin embaroo. considerando que el envio de ciertas 

materias primas, de trabajadores que suplieran en las labores 

del campo a los norteamericanos que partlan a la guerra, o que 

habtan concentrado en la industria bélica, el permitir que 

mexicanos residentes en norteamerica se enrolaran en el ejército 

'f también el permitir el trAnsito por el espacio aéreo mexicano 

de aviones norteamericanos para tener contacto con el resto de 

Am~rica Latina no lesionaba los intereses mexicanos y por lo 

tanto dejb que se llevaran a cabow 

Anali:ando la actuaciOn de Avila Camacho en cuanto al manejo 

de su politica tenemos que si bien dentro del ambiente interno 

algunos sectores de la poblacion lo consideraban como demasiado 

pronorteamericano, el aspecto externo su polltica tuvo que 

conciliar constantemente las presiones norteamericanas tanto 

con los intereses del estado meKicano para preservar su scberanla 
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nacional como con los intereses de los diversos grupos 

nacionales .. 

En el ~mbito interno, este perlado enfrentb serios 

problemas, de los cuales sin duda los m~s graves eran: el de la 

escasez de bienes de consumo y la inflación consecuente, debidos 

al conflicto bélico unido a las grandes exportaciones legales 

ilegales de granos, al ingreso de unidades monetarias redundantes 

que ampliaban la base crediticia y a la especulación y las 

dificultades del transporte que hicieron que el costo de la vida 

en M~xico, especialmente en las Areas urbanas creciera 

aceleradamente. <SS> 

Y en este dificil ambiente el gobierno mexicano, a la vez 

que proclamaba su alineaci~n norteamericana exigla el respeto a 

su soberanla nacional, tratando tambi~n de convencer al pueblo 

mexicano que era necesario ~ar para recibir. 

En febrero de 1941, Ezequiel Padilla, Secretario de 

Relaciones Exteriores de M~xico declaraba que: " .... al hablar de 

derechos.... Crefiri~ndose a la igualdad de todos los pueblos del 

hemisferio> ••• el m~s elemental sentido de ~tica nos debe hacer 

pensar tambi~n en deberes. Es est~ la verdad que necesitamos 

llevar hasta la ~ltima consecuencia de nuestros pueblos para que 

en el momento en el que el destino nos llame, sepamos bien que no 

podemos estar unidos en la paz sin estar también unidos en el 

peligro". <S6) 

Con todo lo cual, entendemos que durante este tiempo el 

gobierno pretendla fortalecer tanto la confian~a de pueblo 

como la del gobierno norteamericano, y que la cooperacibn 

mexicana llega~fa tan lejos como fuese necesaria, a la ve~ que le 
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daba al pueblo su lugar en la toma de decisiones. 

Un ejemplo de todo ~sto es que a lo largo de los contactos 

entre M~xico y los Estados Unidos durante este periodo, el 

primero se manejb Trecuentemente entre declaraciones que 

maniTestaban su apoyo a los Estados Unidos pero sin llegar a 

comprometerse; mientras en el aspecto económico mundial las 

condiciones de Europa estimularon las relaciones con Estados 

Unidos. orient~ndose en gran medida la produccibn mexicana hacia 

el mercado norteamericano consecuencia del cierre del 

mercado europeo. Ct ) 

RELACION BILETERAL DURANTE LA POS-GUERRA 

Al Tinalizar la Segunda Guerra Mundial se hicieron patentes 

nuevos cambios experimentados en el ambiente internacional como: 

el surgimiento de dos potencias que dieron paso en Jo econOmie~ a 

partir de entonces a la llamada "estructura bipolar" y, en lo 

ideolbgico a la denominada "guerra Trta", situaciones dentro de 

las cuales M~Kico va a tener una gran inTluencia norteamericana, 

que nos va a llevar a una relacibn bilateral, por lo menos en 

cuestiones eco~omicas, muy estrecha, ya que para 1945 m&s del aoz 

del comercio eKterior mexicano se concentraba en los Estados 

Unidos. Situación que Tue creando a la vez en nuestro pafs un 

et ) La actuación de México ante la Segunda Guerra Mundial 
Tue tratada en capftulos anteriores. 
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sistema de dependencia, sobre todo en aquellas industrias que se 

hablan expandido durante la guerra por los requerimientos de 

manufacturas y maquinaria proveniente de los Estados Unidos, a la 

vez que dentro del ~mbito interno el sentimiento antiimperialista 

iba decreciedo cada vez m&s. 

En 1946, al finalizar el periodo presidencial de Avila 

Camacho, MiQuel AlemAn asume la presidencia, en un momento en el 

cual el pals se encontraba en una situacibn bastante dificil, ya 

qe en por un lado en el aspecto politice, y con motivo de la 

sucesiOn presidencial se dejaba sentir un ambiente de lucha entre 

las diversas facciones de la familia revolucionaria, y por el 

otro, en lo economice el gobierno de Avila Camacho no habfa 

109rado controlar la situaciOn. ($ ) 

Estos problemas dieron como resultado que tanto los Estados 

Unidos México buscaran un acercamiento mayor y asf como 

en marzo de 1947 el presidente Truman realizo un viaje a México. 

En el discurso de bienvenida el presidente Miguel AlemAn eKpresO 

lo que esperaba fueran las relaciones bilaterales de la siguiente 

manera: "A pesar de todas 1 as diferencias de sensibi 1 i dad, de 

costumbres y de lenguaje, dos pueblos que aman pro~undamente su 

independencia han encontrado camino para entenderse y para vivir, 

uno junto al otro, sin violencias y recelo. Esta actitud de 

<* > Los decretos sobre congelacibn de precios, los levisimos 
intentos de gestibn directa comercial y la torpe vigilancia 
sobre las exportaciones fueron medios in~ructuosos, ya que 
el gobierno se enfrentaba a una situaciOn nueva ante la que 
se vefa desprovisto de capacidad humana y administrativa 
para darle respuesta acertada y efica:. (57) 
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reciproca estimaciOn es un resultado, tambi*n, de la democracia. 

Donde manda un tirano no es posible confiar en la supervivencia. 

Y donde el Estada, para imponerse o para imponer a un partido 

limita al hombre, no es posible creer en la civilizaciOn. Hemos 

aprendido que el alslamiento no es una buena forma de existencia, 

ni buena tkctica de seguridad. Hemos aprendido que la 

democracia sin fuerza representa una tentacibn para los tiranos. 

Las fronteras son lo que queremos que sean los pueblos que lae 

deTinen y defienden. Un obst~culo a veces insalvable entre 

naciones que no se entienden ni se perdonan y una linea intima 

de contacto entre pafses que procuran como los nuestros trabajar 

alentados por la concordia y regidos por la justicia". <SS> 

Y correspondiendo a esta visita el 29 de abril de 1947, 

fecha en la cual Alem~n correspondta a la bienvenida dada por el 

gobierno norteamericano con las siguientes palabras " ••• la 

polftica entre México y los Estados Unidos no tiene nada que 

ocultar o disimular. La realizamos a plena luz sin subterTugios y 

sin reservas. De ahf que no se reunan sus jefes de estado para 

discutir en secreto convenios inconfesables, sino para reiterar 

en voz alta póblicamente su sincero deseo de convivir dentro del 

respeto reciproco y el derecho da colaborar para 

robustecimiento de la economta de sus paises, acrecentando la 

producci~n e industrializacibn de sus recursos •••• sobre la base 

de una conciencia politica abrigo la certidumbre de que la 

amistad mexicano-norteamericana habrh de aiirmarse ano con ano, 

para bien de un mundo que estA aguardando con . impaciencia que 

todos los hombres se comprendan, se ~precien y se ayuden". <59) 

Con estas declaraciones se pone en evidencia que el gobierno 



mexicano estaba buscando un acercamiento unilateral con los 

Estados Unidos, el cual en cierta forma dura hasta el periodo de 

Echeverrfa, ya que en la relación bilateral no se volvieron a dar 

incidentes que pusieran en peligro las relaciones entre ambos 

paises;¡ y como ya mencionamos en capitules anteriores el 

territorio meKicano considerado una vez mAs como zona 

e9tratégica para la segurid~d nacional norteamericana. 

Los Estados Unidos dejan entonces actuar a M~xico conforme a 

la defensa de sus principios de polftica exterior, siempre y 

cuando afecten considerablemente acciones. Va hemos 

mencionado el caso de Cuba como ejemplo de esta situacibn. 

A pesar del eKcesivo bilateralismo que se dio a partir del 

gobierno de AlemAn y sobre todo en lo concerniente a cuestiones 

comerciales, M~xico partir de la dbcada de los cincuentas 

mantuve una linea anti-intervencionista y de oposicibn los 

aspectos militares del interamericanismo y un apego los 

principios de no intervenciOn y de autodeterminaciOn de los 

pueblos. 

Esta posicibn y el hecho de que los Estados Unido~ la 

acepten puede encontrar su eaplicacibn el hecho de que 

durante el periodo comprendido de 1950 a 1970 la polftica 

caracterfstica del gobierno mexicano, ya menciono 

anteriormente, fue unilateral, sin pretender influir la 

decisibn de los demAs estados del area latinoamericana. 

En si podemos considerar que las relaciones de Meaico con 

los Estados Unidos durante el perfodo de 1950 1970 fueren 

buenas, pesar de los altibajos existentes en materias de: 
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inmiQraciOn, comercio, inversiones, narcotrAfico, etc. 

V asl llegamos al gobierno de Luis Echeverrt~ <• ) durante 

el cual México va a dejar el ~xcesivo bilateralismo que lo 

caracterizb durante dos d~cadas, siguiendo una polltica m~s 

din&mica, decir nuestro pals empieza a buscar nuevos socios 

comerciales, tratando de diversificar las relaciones financieras 

y aconOmicas y estrechando los vfnculos con los demAs pafses en 

desarrollo. 

Pero si bien el propbsito de incrementar nue&tros lazos de 

solidaridad con otras naciones en desarrollo er~ aut~ntico, 

justificado y necesario, esta polftica también perseQufa 

fortal~cer nuestra posiciOn negociadora bilateral frente a los 

Estados Unidos &blo que en este filtimo objetivo no ,se tuvo ~xito, 

debido simplemente a la realidad internacional, o si se prefiere 

a las relaciones de poder que la definen. (60) 

<* ) En el capitulo siguiente se profundi~arA en este punto. 
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IV 
La política exterior de 

México actual 



CAPITULO IV 

LA POLITICA EXTERIOR OE MEXICO EN LOS ANOS 1970-1982 

Para entender la TormulaciOn de la polftica exterior de 

nuestro pafs en el sexenio 1982-1988 debemos elaborar 

preliminarmente un an~lisis de los dos periodos presidenciales 

que le antecedieron. ya que durante la ge&tibn presidencial de 

Luis Echeverrfa Alvarez <1970-1976), es cuando la polftica 

exterior mexicana va a experimentar un cambio respecto a la forma 

en como se habla venido desarrollando hasta 

mostrl:lndose 

internacional. 

tanto cuanto mAs participativa 

entonces, 

el A.mbi to 

Al llegar Luis Echeverrla a la presidencia en 1970, se va a 

encontrar con un panorama interno muy deteriorado en 10 reTerente 

a la credibilidad del pueblo mexicano en el sistema polftico del 

pafs. Esta situaciOn tiene sus rafees en el movimiento de 1968, 

que se inicia coma un problema estudiantil pero mAs tarde 

tomar tintes polfticos cuya consecuencia Tue el debilitamiento y 
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cuastionamiento del aistem• polftico mexic•no. 

Por otro lado en 1970 la &conomla nacional 

en descenso, ya que el modelo de desarrollo 

encontraba 

ec:onOmico, 

establecido desde 

Avila e.macho 

el perfodo prestdanc:ial 

(1940-1946>, basado en 

del 

la 

General Manuel 

sustituciOn de 

importaciones y que po•teriormanta diO cabida •l llamado 

"desarrollo ••tabilizador", ha.bfa llwgado ••u fin desd• la 6poca 

de Dfaz Ordaz <1964-1970). Esta sttuac:iOn diO pago para que en 

1970 al ••umir Luis Echeverrf• la presidencia •• •ncontrara con 

un pafs que presentaba las siguientes caracterfsticasr Una 

marcad• desiQU•ldad soci•l• una concentraciOn de los medios de 

producciOn en una• cuantas mano5; degcapitalizaciOn del campo 

como consecuencia de la• poltttcas adoptadas dasde 1940 cuando la 

polltica gubernamental dib preTerencia a la inversiOn del sector 

industrialJ un alto grado de penetraciOn de capital extranjeroJ 

un marcado estancamiento de los servicios póblic:osJ una 

insuficiencia alimentarial un de•equtlibrio de la balanz• de 

pagos y de la balanza comercialS un incremento de la migraciOn 

rural hacia lo& centros urbanos en cantidades desproporcionadasr 

importacibn de petrbleo en grandes cantidades, y un g,..an 

descontento social y politice sobre todo en las clases media& el 

cual se hizo muy notorio en el proceso de eleccibn presidencial 

en 1970 11 
••• especialment• en las ciudades, donde el voto para la 

oposicibn y el abstencionismo de protesta se dieron con mayor 

vigor que comicios anteriores ••• el candidato a la presidencia 

por el Partido Accion Nacional <PAN>, principal opositor al 

Partido Revolucionario Institucional CPRI>, obtuvo el 13.BY. del 
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voto total en el pals ••• la proporciOn es conSiderable sobre 

todo si fie compara con el 10.qY. obtenido la elecciOn 

presidencial anterior, o con el 9.4% conseguido por el PAN en 

1958. 1 Ll 

En lo que re~pecta a la situacton en el plano internacional, 

nos encontramos· con que llegaba a su fin el sistema establecido 

desde el t~rmino de la Segunda Guerra Mundial, mejor conocido 

coftKl la •»tructura bipolar C• >, ya que dende loe ahcs sesentas 

eMp•zO a surgir la tendencia por una polltica multipolar c•t> 

ocasionando que la Querra fria empezara a perder eficacia. Un 

•lntoma caracterlstico de esta situaciOn es la distenciOn entra 

Unidos y la UniOn SoviAtica como un s!ntoma de 

reconocimiento de los c•mbios que se estaban oenerando en el 

•mbito internacional. 

La multipolaridad se empieza a dar tanto en el ~mbito 

politice como en el econOmico. El primero se hace patente por el 

surQimiento de nuevos oobierno• alrededor del mundo, que van 

instaurar sistemas politices diferentes con diversos enfoques 

ideologlas, y en cuanto a lo econOmico se va a presentar como la 

consecuencia del surgimiento de nuevos centros econbmicos de 

podar, como Europa y 3apOn, que van a representar una fuerte 

competencia en este sector para los Estados Unidos. El bnico 

'* > Entendemos por estructura bipolar a aquel rtgido sistema 
de la balanza del poder, en el que el poder decisivo se 
polariza en dos centros rivales de poder. 

<**> Ast mismo entendemos por polttica multipolar a aquella 
estructura de poder en la que exiten varios centros de 
poder. 
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sietema que no va a experim•ntar cambio• •• •l militar d•ntro del 

cu~l siguen manteniendo la supremacla l• UniOn Sovi~tica y los 

Estados Unidos sobre el resto del mundo. 

V en un plano m&s particular y concreto dentro d•l 

continente americano no podemos d•jar de •xaminar la r•acciOn de 

los Estados Unidos ante e9ta situaciOn internacional sobre todo, 

a la dal Araa latinoamerican•. 

Al ll•Qar la guerra fria a ~u ~in a principios de la d~cada 

de los ••••ntas, lo• Estados Unidos, •• an~rantan a una 

situaciOn de competencia que repres•nta un freno al man•jo d•l 

mercado internacionalr y unilateralmente van a retirar la 

relaciOn espacial qu• se habfa otorgado al &rea latinoamericana 

al termino de la Segunda Guerra Mundial. Con asta actitud " ••• se 

trataba de obtener un trato preferencial para las exportaciones 

msxicanas y lograr que no hubiera restricciones a los gastos de 

los turista5 norteamericanos en M•xico, cooperaciOn de los 

Estados Unidos con México para los problemag fronterizos, la 

utilizaciOn de las aguas de los rlos internacionale6. Se 

pretendla el mantenimiento de una polltica poco restrictiva hacia 

trabajadores migratorios mexicanos en Estados Unido&, y por 

óltimo se esperaba una corriente sostenida de c•pital&• que 

contribuyeran al modelo de SU9tituci0n de importaciones, estos 

capitales serian capaces de adaptarse a las restricciones que si 

bien, pareclan ~lexibles $U aplicacibn, resultaban mAs 

restrictiva~ compararse con los otros pal ses 

subdesarrollados. ( 2) 

Esta posicibn se ejemplifica con las acciones emprendidas 

por el gobierno norteamericano al dejar que la Alianza para el 
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Progreso llegara a su Tin sin intentar realizar ninguna acciOn 

que la pudiera salvar. Aunado a ésto se redujo la ayuda econOmica 

gubernamental que los Estados Unidos prestaban los patses 

latinoamericanos, lo cual propicio que éstos recurrieran a la 

inversión privada, es decir, " Una vez terminada la tirantez 

polltica en el mundo, y en el continente, Washington dejO 

nuevamente que los intereses privados norteamericanos asumieran 

el liderazgo 

Latina. e 3> 

las relaciones de Estados Unidos América 

Ante este panorama interno y externo, Luis Echeverrla va 

~ormular una pol!tica exterior basada Tundamentalmente en dos 

directrices: tratando por un lado de recobrar el prestigio que 

habfa perdido el sistema polttico mexicano denominada "apertura 

democrAtica y por otro, revisar la polttica exterior que se venfa 

practicando, para fortalecer la posición de México en el Ambito 

internacional denominada "pluralismo ideolOgico". 

La primera tenia como Tinalidad, el incorporar al proceso 

politice, todas las opiniones pollticas que surgieran en el 

~mbito nacional. ''La apertura democrAtica no se limitb al di~logo 

con los sectores disidentes sino que fomento la critica y la 

autocr!tica; se extendiO a los medios de diTusiOn masiva en 

general, los sectores académicos y a los ctrculos oficiales 

inclusive~ con lo cual el pats entro en una etapa de tolerancia 

ideolOgica en grado realmente nunca visto durante la vida de los 

gobiernos de la revolucibn institucionalizada". ( 4> La segunda, 

''el pluralismo ideolOgico'' pretendla democratizar la vida 

polftica del pals aceptando la participacibn los procesos 
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electorales de partidos pol!ticos opuestos al partido 

oficial <PRI). 

En el plano internacional estas directrices significa.ron la 

diversificaciOn de las relaciones internacionales del pafs, 

buscando el acercamiento con los paises del mundo, no importando 

el tipo de gobierno establecido en su pafs, ni sus posturas 

ideolOgicas ni sus sistemas econOmicos. 

"La nueva polftica exterior se inscribe en un proyecto mayor 

de reformas generales y al igual que la polltica interna de 

apertura democrAtica, fue diseNada para revitalizar el sistema 

polftico devolviéndose parte de su antiguo carActer progresista y 

nacionalista''• < 5) 

En lo concerniente a este punto, desde el momento mismo en 

que Echeverr!a Alvarez toma posesiOn del cargo de presidente de 

la repóblica, el primero de diciembre de 1970, va a expresar que 

"M~xic:o est:t. atento todas las corrienteg intelectuales. 

cientlficas y ec:onbmic:as que hacen evolucionar al hombre. 

Ampli~remos las relaciones con los paises que se encuentran m~s 

allA de los dos eceAnos, estrecharemos las qL\e nos unen, desde 

hace tiempo, a las naciones europeas y buscaremos fbrmulas m~s 

eficace: de intercambio con los paises de Asia, Africa y Oceanfa. 

Diversificaremos nuestra politica exterior con promoci enes 

positivas que favore:can nuestro desarrollo. La pa: que 

anhelamos, para ser equitativa y perdurable, ha de fundarse en la 

lucha por la pf"osperidad de cada pueblo". < 6) 

A partir de entonces, como en el discurso de toma de 

po=.esiOn, en reiteradas ocasiones Echevef"f"fD, sus 

participaciones polfticas frente a diversos foros, va a retomar 

270 



el principio del ''pluralismo ideolOgico••; algunas veces con la 

finalidad de justificar acciones emprendidas, otras para 

adelantarse informar al pueblo de las acciones que pi-etendla 

llevar a cabo, con el objeto de que no se pudiera retractar de lo 

declarado y de esta manera no tuviera que ceder 

ningón tipo de presión ejercida, por grupos que 

su posicibn 

se encontrasen 

de acuerdo can las acciones, o bien, por presiones e>:ternas. 

Durante el segundo informe de gobierno, Echeverria afirmó lo 

siguiente: "Numerosos asuntos que son objeto de debate y acuerdo 

entre los Estados, tienen repercusiones profundas la vida 

nacional y la de caqa uno de los mexic~nos. Necesitamos 

multiplicar e intensificar nuestras relaciones con todos los 

pa!ses y no renunciar a ningOn intercambio que ~avorezca nuestra 

evolución.'' < 7l 

Asl mismo, el 21 de febrero de 1973 al comparecer ante el 

Congreso de la Unibn, para solicitarle autorizacibn para 

ausentarse del pals y cumplir con las invitaciones hechas por 

parte de seis gobiernos para visitar sus respectivos pal~es 

manifesto: Debemos cobrar mayor conciencla de que nuestro 

destino esta llgado a las transformaciones que ocurren mas allh 

de nuestra~ fronteras. Abstenernos de participar el 1 as 

significa transferir al exterior la posibilidad de determinar el 

futuro de la nacibn y comprometer los perfiles de identidad. 

Equivaldrla tambi~n , el despla~ar el ejercicio de la soberanla a 

centros de poder ajenos al pals. Es por ello necesario 

multiplicar contactos c:on el e:-tterior~ hacer de la di?lcm:;..=1a un 

medio mAs apto p~ra la defensa de nuestros principios e intereses 
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y salir al mundo para enTrentar los problemas que nos afectan. (8) 

El nuevo pluralismo ideolbgico dentro de la polltica 

e~terior mexicana, partir de entonces fue guiado hacia la 

transformaciOn de una pol :iti ca e>:terior mAs activa, que pretendía 

dejar a un lado la pasividad que la habfa caracterizado. Este 

cambio deja ver el hecho de que durante pertodo 

presidencial Echeverri'a reali:!:O total de doce giras 

internacional; hecho hasta entonces casi desconocido, dentro de 

las cuales visito 36 estados, incluyendo palses de los cuatro 

continentes. 

Asl mismo fue ~l prim~r presidente que vi~itb la Cuba 

socialist~ y la Unibn Sovi~tica, asistib en una ocasiOn al Toro 

de la Organizacibn de los Estados Americanos, donde tuvo 

destacada actuacibn ante el Consejo Permanente de dicha 

Organizacibn, el 16 de junio de 1972, en la Ciudad de Washington 

o.e. donde declarb en relacibn al principio de pluralismo 

ideolbgico sostenido por M~xico lo siguiente: "Debemos aceptar 

como naturales las divergencias entre estados cuyos intereses son 

opuestos y empeNarnos sinceramente en armonizarlos. Es hora de 

reflexionar sobre los da~os y riesgos que conlleva el r!gido 

apeQo a la pretendida unidad ideolbgica que ignora la existencia, 

a todas luces obvia, de un pluralismo cada vez m~s variado. Para 

ser auténticamente representativa, esta institución ha de aceptar 

una ~ama muy amplia de discrepancias. Hago un llamado las 

naciones que la integran fin de que liquidemos las 

consecuencias de la guerra Trfa que parece querer perpetuarse 

nuestro continente. Si el pats m3s poderoso del hemisferio 

esTuerza en superar divergencias con otras potencias de ultramar, 

272 



corresponde a todos nosotros poner t~rmino a una polftica 

interamericana que niega, implfcitamente, el derecho los 

Estados miembros a darse la estructura que mejor convenga a sus 

intereses. ( 9l 

Y asl como se presento ante la OrganizaciOn de Estados 

Americanos, Echeverria acudiO tambi~n dos ocasiones la 

OrganizaciOn de Naciones Unidas <• > 

Como respuesta a las visitas realizadas por bl a diversos 

paises recibiO a mAs de treinta je~es de estado o en determinados 

casos a representantes de éstos. 

La consecuencia pr~ctica de la aplicaciOn de esta polttica 

fue el hecho de que M~xico amplio sus relaciones diplomhticas, 

que hasta entonces eran con 69 paises. Echeverrla logr~ durante 

su gestion ampliarlas hasta 129 • Asi mismo se firmaron 160 

acuerdos y convenios internacionales de los que la mitad, 

aproximadamente, fueron de carácter economice y comercial, el 

resto fueron de cooperaciOn cientffica y tecnolOgica de 

cooperaciOn cultural. 

Como resultado concreto de lo anterior M~xico abre sus 

puertas al camino de la diversificaciOn, dinamizaciOn y 

politizaciOn de sus relaciones internacionales. las cuales se 

hablan caracterizado por su excesivo bilateralismo con los 

Estados Unidos, y por la falta de iniciativa pragm~tica, ya que 

generalmente adoptaba posturas legalistas sin llegar 

<~ > Anteriormente sblo dos mandatarios mexicanos hablan asistido 
a ~sta, Miguel Alem~n y Adolfo LOpe2 Matees~ 
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comprometerse en los con~lictos. 

Otro de los cambios en materia de polltica exterior, ese 

tiempo fue aquel que tenfa como objeto principal la bOsqueda de 

nuevos mercados, la ampliaciOn de los tradicionales y la de~ensa 

de los términos de intercambio. Este cambio .fue necesario, por 

la•• ••• devaluacibn del dblar debido a la crisis en la balanza de 

pagos que se atribuye a la sobre expansibn de la ayuda exterior 

estadunidense, incluyendo inversiones en el extranjero, el gasto 

por conceptos militares en el mundo, y a la competencia desleal 

de parte de algunos de sus aliados de la guerra- .fria." <10) 

Como consecuencia de esa situaciOn el gobierno 

norteamericano, a cargo del entonces presidente Richard Nixon, va 

a decretar la implantacibn de una sobre tasa del 10% a todas las 

importaciones, medida que afectb mayormente los pal ses 

latinoamericanos cuyo comercio depende en gran medida de los 

Estados Unidos, y particularmente a M~xico. 

Y asl de acuerdo con el panorama interno, provocado en 

cierta medida por la situacibn internacional, Echeverrla 

pugnar por el establecimiento y consolidacibn de un Nuevo Orden 

EconOmico Internacional desde el mom~nto de su toma de posesiOn 

en donde destaco qLH? ésta era una nueva era, mAs combativa y 

madura a la ve:, dentro de la cual surg!a la necesidad de crear 

nuevos impulsos para hacer transformaciones en las estructuras 

anacr~nicas dentro de las relaciones de M~xico con el resto del 

mundo y al respecto puntualizo: '' ..• la diversificacibn de las 

relaciones econbmicas y pollticas, los vincules con otros paises 

del tercer mundo para fines d~ accibn internacional 

concertada y el compromiso ccn las causas mAs justas y 
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proQresistas de la polltica internacional son el camino abierto a 

M~xico para mejorar su posicibn frente a Estados Unidos y escapar 

asl de la excesiva dependencia". (11> 

Un claro ejemplo de lo anterior fueron las declara~iones que 

el mismo hiciera durante el XXVI pertodo ordinario de sesiones de 

la Asamblea General de las Naciones Unidas el 5 de octubre de 

1971. Si la c:ooperacibn multilateral puede ser un factor de 

progreso, el engrandecimiento de c:ada pals serb, ante todo, 

producto de su esfuerzo y de propia responsabilidad .•• formulo 

votos por que a la era de descolonizacibn polltica que hemos 

vivido, suceda otra de descolonización económic.a, significada. por 

el progreso compartido entre las· naciones y por actuaciOn 

solidaria· y efectiva en la solución de problemas que todos 

ataNen. Ahora corremos el peligro de que en la bósqueda de nuevos 

equilibrios prevalezcan intereses parciales, de visión limitada, 

sobre una previsoria voluntad de cooperación. El ónice medio 

posible par~ evitarlos es el de la razón y éste es su foro; es el 

de la verdad y ésta debe ser su tribuna.'' <12) 

"• •. no habr~ paz en el mundo mi entras no se reajusten 

fondo las relaciones econbmicas entre las naciones. Tan grave es 

hoy la amena:a de guerra nuclear, ~orno el incremento de la 

desigualdad entre paises pobres y ricos ..• preciso evitar que 

las frustraciones y la reaccibn contra el trato poco equitativo, 

den origen a una nueva y radical divisibn del mundo entre los 

paf ses privilegiados y los que luchan por abandonar el 

subdesarrollo .•. vivimos estos dla~ las consecuencias 

negativas de sistemas que no fueron dise~ados para satisfacer, 
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largo pla::o, las auténticas necesidades de ta comunidad 

internacional.'' C13) 

V seis meses despu~s, Echeverrla hace nuevas declaraciones 

fundamental es la b~squeda, ampliacibn y defensa de los 

t~rminos de intercambio, y que serian el antecedente de lo que 

ml:t.s tarde se conocerla como la "Carta de Derechos y D~beres 

Ec.onbmicos de los Estados". Estas decl araCiones tienen lug·clr en 

la "Tercera Conferencia de las Naciones Unidas sobre Comercio y 

Desarrol Lo", UNCTAD, celebrada en Santiago de Chile en abril de 

1972 y dentro de la cual se anunciaron los diez principios base 

para su5tentar el nuevo instrumento que tenla como objetivo el 

regir las relaciones econOmicas entre los estados: 1} Libre 

disposicibn de los recursos naturales 7 2> Respeto irrestricto del 

derecho que cada pueblo tiene a adoptar la estructura econOmica 

que le convenga e imprimir a la propiedad privada las modalidades 

que le dicte el inter~s pbblico, 3) Renuncia al empleo de 

intrumentos y presiones econbmicas para reducir la soberanla 

polltica de los estados, 4> Supeditacibn del capital eMtranjero a 

las leyes del pals al que acuda, 5> ProhibiciOn expresa las 

corporaciones trasnacionales de intervenir en los asuntos 

internos de las naciones, 6> AboliciOn de las prácticas 

comerciales que discriminan las exportaciones de los pafses no 

industrializados, 7} Ventajas econOmicas proporcionales segOn los 

niveles de desarrollo, 8) Acuerdos que garanticen la estabilidad 

y el precio justo de los productos b~sicos, 9> Amplia y 

adecuada transmisión de los avances tecnológicos y cienttficos, a 

menor costo y con mAs celeridad a los paises atrasadas, y 10) 

Mayores recursos para el Tinanciamiento del desarrollo a largo 
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plazo, bajo tipo de interés y sin ataduras.'' (14> 

Despu~s rle dos aNos y con sus consecuentes reuniones de 

trabajo, la Carta fue aprobada en noviembre de lq74 con 120 votos 

a favor 6 en contra y 10 abstenciones. 

Podemos concluir estableciendo que esta Carta tiene su 

f~ndamento en nuestra ConstituciOn Polftica, que es la primera en 

el mundo en establecer garantfas econOmicas y sociales 

trasladadas al &mbito internacional con la finalidad de regular 

la vida econbmica internacional y sobre todo p~ra mantener la 

libertad independencia, de los pueblos del Tercer Mundo, 

respecto de los diversos centros de poder economice y polftico, 

principalmente. 

As1 mismo podemos considerar que ~ste fue uno de los m~s 

grandes logros de M~xico 

independientemente de si se cumplen 

Carta. 

el plano internacional, 

los postualdos de la 

Por otro lado, Echeverrla es tambi~n el precursor del 

programa de Cooperaci~n para el Desarrollo del Tercer Mundo, el 

cual buscaba que en su conjunto los paises que lo integran 

llevaran a cabo diversas acciones tendientes a mejorar las formas 

de cooperacibn y organizacibn que les permitieran la explotacibn 

y utilizacibn de sus recursos en forma m~s beneficiosa para 

ellos. tal y como lo establecla la Carta de Derechos y Deberes de 

los Estados. 

Otros aspectos que sobresalen particularmente durante el 

sexenio 1970-1976 son: el relativo al Desarme, en el cual México 

también tuvo una amplia participaciOn en los foros de las 
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Naciones Unidas, con recomendaciones generales; presentación de 

proyectos y negociaciones al respecto; participaciOn las 

"Conferencias sobre el Medio Humano"~ "Confer"'encias Mundiales de 

Poblac:ibn", "ConTerencias sobre el Problema Alimentario", y las 

negociaciones relativas al Derecho del Mar y la Zona Ec:onbmica 

Exclusiva, as:l 

etc:. 

lo relativo a Problemas DemogrATic:os, 

Existen otra serie de cuestiones en cuanto a la polltica 

exterior que se realizaron durante este mandato, sin embargo por 

no ser el fin de este trabajo no las retomaremos, ya que creemos 

que hemos mencionado las mAs importantes, en el cambio que 

experimento nuestra politica exterior, y las cuales en el plano 

internacional lograron un gran avance; En el interno las 

directrices de apertura democrAtic:a y pluralismo ideolOgic:o 

tuvieron diversas expresiones, lo cual veremo5 de forma breve : 

Como ya se establecib, al inicio de la d~c:ada de los 

setentas el pals se enfrentaba a una situac:ibn de desequilibrio, 

que provocb 1 a adopcibn de una serie de medidas por parte del 

gobierno que ca.si ano con ari.o fueron cambiando por considerar que 

satisfaclan las necesidades que requerla el pals para salir de 

la c.risis en la que se ene.entraba. 

Es asl cOmo 1971 se adopta una polttica restrictiva para 

la econom!a qL\e estableciO la disminuciOn del gasto póblico y la 

contracción de inversiones pOblicas y privadas, lo cu~l por 

SLtpuesto no favoreció en nada a la poblaciOn, ya que represento 

el descenso de los salarios y por lo tanto el alza de los precios 

que llevb a la p~rd:da del poder adquisitivo d~l peso 

resistencia por parte de los partic.ularas a la inver~ibn. 
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Al no funcionar esta polttica se decidiO cambiarla por 

de carActer expansivo a base del endeudamiento externo, que 

originb la crisis que hasta el momento nuestro pals ha 

superado. Esta polltica expansiva propicib, el aumento del gasto 

p~blico y el aumento de los salarios que llevb a la consecuente 

espiral inilacionaria resultado de la cual fue un aumento del 

déficit pOblico y de la deuda externa que en 1971 era de 4,565.8 

millones de dblares y 

de 7,070.4 millones 

transcurso de sblo dos a~os pasb a ser 

de 

problem&.tica econbmica 

dblares; 

interna, 

La consecuencia de esta 

aunada los problemas 

internacionales, fue que en 1973 la econom1a mexicana se encontrb 

un franco deterioro. 

Deterioro dentro del cual, los principales problemas 

económicos internacionales que enirento nuestro pais fueron: la 

crisis energética de 1973 originada por el embargo petrolero de 

los paises Arabes hacia los paises industrializados que afectb a 

los Estados Unidos y por lo tanto a M~xico, y el resultado de la 

política exterior implantada por Echeverria que provocó en 

algunos sectores internos del pafs, y sobre todo del empresarial 

un gran descontento, ya que considero que la posición hacia 

los pafses del tercer mundo y principalmente la relación 

establecida con el gobierno socialista chileno de Salvador 

Allende, tenla tendencias izquierdistas y por lo tanto, que el 

r~gimen mexicano iba hacia el socialismo. 

Esto provocb una ruptura casi total entre el sector 

empresarial me:-:icano y el gobierno de Echeverria~ pugna que 

encontró mA~: i ma expresión en el discurso del presidente del 
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Consejo Ejecutivo Empresarial, Ricardo Margain, con motivo del 

asesinato del llder Eugenio Garza Sada, en septiembre de 1973. 

"Sblo se puede actuar impunemente cuando se ha perdido el respeto 

la autoridad, cuando el estado deja de mantener el orden 

póblicol cuando no tan sOlo se deja que tengan libre cauce las 

mbs negativas ideologlas, sino que adembs se les permite cosechar 

los frutos negativos de odio, destruccibn y muerte. Cuando es 

propiciado desde el poder a base de declaraciones y discursos el 

ataque reiterado al sector privado del cual formaba parte 

destacada el occiso, sin otra finalidad aparente de fomentar la 

divisibn y el odio entre las clases sociales cuando no 

desaprovecha ocasi~n para favorecer y ayudar todo cuanto tenga 

relaciOn con las ideas marxistas a sabiendas de que el pueblo 

mexicano repudia este sistema por opresor. C15> 

En 1974 se vuelve a adoptar una polftica restrictiva con las 

consabidas consecuencias, mismas que ya fueron mencionadas 

p~rrafos anteriores, y 1975 se regresa la polltica 

expansiva. De manera que al llegar al ~ltimo a~o de este gobierno 

la devaluaciOn del peso mexicano de 12.50 a 22.50 por dOlar 

la economfa nacional no resiste mAs, entrando el pa!s en una 

crisis que hasta ahora no se ha podido contener. 

Haciendo un balance general de este sexenio podrlamos decir 

que a medida que transcurrfa el perfodo presidencial y al hacerse 

evidente el fracaso de las medidas económicas y pol!ticas, 

implantadas, el gobierno tuve quP. buscar acciones que distrajeran 

la atencibn de estos fr3casos, co.110 el manejo que hizo de la 

oc.U t ica e:tterior, ya mencionada y la poli ti ca social que tuvo 

ciertos beneficios para la poblacibn~ como: la ampliaciOn a un 
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número considerable de los derechohabientes del Instituto 

Mexicano del Seguro Social; la creacibn un organismo de 

protecc:iOn al infante. Y en lo tocante a la ensenan;::a sobre todo 

nivel superior, con el objeto de aminorar la .tensiOn 

estudiantil a~n latente, se crearon diversas instituciones, como 

la Universidad Metropolitana, el Colegio de M~xico, El Centro de 

E~tudios Polfticos y Sociales del Tercer Mundo; se creo el 

sistema de enseNan~a para adultos; la construcciOn de un n~mero 

considerable de viviendas de interés social, la instituciOn de la 

Procuradurfa Federal del Consumidor etc. 

Con todo lo anterior podemos deducir que si bien no se 

obtuvieron los resultados deseados, el objetivo que perseguta 

nuestra polttica interna y externa era el de recuperar el 

prestigio del sistema politice mexicano y el de hacer sentir la 

presencia de M~xico en el Ambito internacional mediante 

participacibn mhs activa en los faros internacionales y sobre 

todo el buscar la cooperacibn entre patses con distinto grado de 

desarrollo para aminorar los problemas del Tercer Mundo. 

Ahora bien en lo que respecta al sexenio 1976-1902 debemos 

de establecer en primer lugar que las condiciones econ~micas en 

las que se encontraba el pafs cuando L6pez Portillo se hace car90 

de la presidencia eran bastante malas. debido a la herencia del 

gobierno anterior: Una deuda externa bastante abrumadora, la~ 

are.as de la nación vacias, gran ~uga de capitales• 

dolarizacibn de las cuentas bancarias producto de la devaluacibn 

del peso me>: i cano frente al dbl ar y con al to grado de 

desempleo y subempleo. Estas condiciones propiciaron que ahondara 
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aon mas la desconfianza de la poblaciOn en el sistema polftico 

mexicano. Es decir, el pafs lugar de haber mejorado durante el 

gobierne de Echeverrfa habfa empeorado. Ct 1 

Asl al poco tiempo de llegar al poder el nuevo mandatario se 

forma la llamada "Alianza de la producciOnº con la participaciOn 

de los sectores obreros, empresariales y el mismo gobierno, 

el propbsito principal de recuperar la atencibn de los 

empresarios mexicanos que hablan tenido serias diferencias con el 

gobierno de Echeverrla y para que los obreros sintieran el apo)•O 

del gobierno para salir de la crisis. 

Este gobierno a ser muy peculiar ya que dentro de el 

surgen elementos nuevos en torno al cual se van a tratar de 

resolver los problemas internos, y que a la ve~ van a regir las 

relaciones internacionales. Estos elementos son el petroleo, y 

los nuevos lineamientos de polftica exterior retomados del 

régimen anterior donde se incluye la promoción del diálogo 

"norte-sur u, 

Sin embargo, y antes de que surgiera como pieza clave el 

elemento "petroleo", la polftica exterior mewicana va a tener 

durante este perfodo una notable desactivaciOn en dos 

'* > Pero si bien en el primer aspecto. la~ medidas tomadas 
por el gobierno echeverrista crearon las condiciones 
propicias para una gran movilidad social y un bi~nestar 
econbmi c:o general i::ado, contradi ctot•i amente es t. as mismas 
mismas contradicciones crearon en cierta medida el 
antecedente y la infraestructura para el desastre 
econbmico que nuestro pa!s ha enTrentado partir de 
1976, c:on la sol a e:<c:epci On de los al"los c:omprendi dos 
entre 1979 y 1981 del periodo lope::portillista en que 
dio un boom econbmico derivado del auge petrolero. 
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primeros anos, debida en gran parte a la crisis interna y al 

desprestigio que el gobierno habla caldo cuando la opinibn 

póblica nacional cuestionó los fines que realmente había tenido 

Echeverrfa al formular una polftica exterior mAs activa de la qu~ 

se hubiera tenido conocimiento en la historia. Ante ésto LOpez 

Portillo tiene que recuperar sobre todo la atención de los 

empresarios con el fin de atraer nuevamente una inversión privada 

importante ademAs de recurrir a una mejor relaciOn con Estados 

Unidos la cual habfa sufrido un debilitamiento durante el sexenio 

anterior Sin embargo, se cui db de caer en el excesivo 

bilateralismo que habla caracteri::ado la polltica eHterior hasta 

antes del gobierno de Echeverrla. Asimismo, durante estos dos 

anos se celebrb un convenio con Israel pals con el cual tambi~n 

habla habido problemas por la actitud de Echeverrta respecto al 

sionismo. Dicho tratado establecla el envio de petrbleo a esta 

nacibn en caso de que Ir~n dejara de envi~rselos. Tambi~n 

reanudaron las relaciones diplom~ticas con Espana las cuales 

hablan suspendido desde cuando Francisco Franco asumib el poder. 

Y ast 1979, el al::a del precio internacional del 

petrbleo, que fue de un promedio de 33 dblares respecto de 1973, 

hace que el gobierno mexicano decida utilizarlo recLtrso:o 

por un lado, para salir de la crisis económica, y por otro lado 

como un elemento material que 1 e di era presem:i a internacional. 

Esto produjo que llevara a cabo el plan de lograr el 

desar-rollo de M~x1co a base de la e:<plotacibn del petrbleo, y su 

consecuente exportacibn que en primera instancia provoco el 

aumento de la capacidad financiera del pals, restringida por los 

acuerdos del Fondo Monetario Internacional, y por las limitantes 
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de las recaudaciones fiscales; y en segundo lugar dio paso al 

aumento del gasto p~blico y por lo tanto a la reactivaciOn de la 

economía mexicana. 

De que Lbpez Portillo, tercer informe de 

gobierno, expresa lo siguiente: ''El petrbleo es nuestra 

potencialidad de autodeterminación, porque harA menos 

dependiente del financiamiento externo y mejorarA nuestras 

relaciones económicas internacionales". <• > 

Sin embargo, y paradbjicamente a esta declaraciOn, a finales 

del sexenio despu~s de la bonanza petrolera que durb escasos. tres 

al"los, M~xico cayb exactamente en lo que un al"lo antes, 1978, Lbp~z 

Portillo habla dicho en el discurso pronunciado con motivo del 

al"lo nuevo frente al Sindicato de Pemex: "Que un pals sin petroleo 

fracase, cancele sus posibilidades de desarrollo, es lamentable 

pero explicable; pero que en estos momentos, este óltimo 

tercio del Siglo XX, un pafs con petroleo se desorganice, al 

extremo de no resolver problemas economices y sociales, serfa 

gravísimo. Un país asf cancelarfa su proyecto histOrico, 

merecer fa un lugar digno en la historia. 0 <16) 

Y as1 el pals no solo no aprovechb los beneficios del 

petrbleo, por ra~ones que aqul no estableceremos por no ser la 

<* > Sin embargo estas optimistas declaraciones generaron 
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cuestión del anAlisis, sino que cayo en la peor de la crisis, ya 

que el endeudamiento externo fue tan grande que se volviO una 

carga imposible, y los dividendos que del petróleo se esperaban 

nunca llegaron por la declinaciOn de los precios del crudo en el 

mercado internacional.($ > 

Ahora bien, la bonanza petrolera en el ano 1979, da a Mbxico 

un buen respaldo para sus relaciones exteriores, sobre todo 

frente a los Estados.Unidos y a los organismos financieros 

internacionale5 y privados. Con low primeros •provechando la 

crisis energ•tic• por la cual pasaba en esos momentos, y con los 

seQundoE porque los vastos yacimientos petrollferos le d~ban 

México un resp'aldo material real. Sin embargo, en los Estados 

Unidos se crearon una serie de condiciones tanto econOmicas como 

materiales favorables a ellos y desfavorables para M~xico, que 

provocaron una tirantés en las relaciones bilaterales, por que 

los acuerdos tomados eran desventajosos para M~xico, situacibn 

que tuvo que ser aceptada por la precipitación del gobierno 

mexicano en la construcción de infraestructura, sobre todo la 

requerida para la transportaciOn del gas natural hacia los 

Estados Unidos, no quedAndole al gobierno meKicano otra 

<* > Cuando el valor de las exportaciones meKicanas en 1981, era 
de alrededor de 13,000 millones de dOlares, que comparadas 
con los 436 millones de dOlares de 1973, era bastante 
representativa, la proporciOn del endeudamiento e~terno los 
rebaso considerablemente ya que en 1976, la deuda era de 
cerca 21,000 millones de dblares, y en 1981 era del doble, y 
para 1982, ascendta a casi 80,000 millones de dblares, 
destinAndose entonces y hasta la fecha, las entradas 
integras por concepto de las exportaciones del petroleo al 
PªQº de los intereses de la deuda, cuya tasas van en aumento 
constante. 
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alternativa que aceptar las condiciones de compra establecidas 

por el gobierno norteamericano, ya que de otro modo se hubiera 

realiz~do un g~sto inótil que represent~ba la pérdid~ de muchos 

miles de dólares. 

Ademks de todo esto M~>dco tuvo que enfrentar 1 a acciOn 

reprobada por el gobierno de Carter, al negar nuestro gobierno la 

entrada en 1979 al pats al depuesto Sha de lr~n, Reza Phavlevi, 

quien seguta siendo apoyado por los Estados Unidos. Posiblemente 

esta acc.ibn sr=o dib por el temor del gobierno me:<icano de verse 

envuelto e~ un problema con el gobierno islbmico de lrbn al mando 

del Ayatola Joimeni. 

A estos descuerdes entre los dos gobiernos, Estados Unidos y 

México, hay que agregarle ademAs los problemas migratorios, ya 

que en ciertos circules norteamericanos »e decfa que los 

mexicanos estaban invadiendo los Estados Unidos principalmente 

por las ciudades Tronterizas. "El jefe del servicio 

norteamerica.r.~ de migraciOn, Chapman, caliTicO a la corriente de 

trabajaCores mexicanos a los Estados Unidos como una invasiOn 

silenciosa". <17) 

Sin embargo, y' pese a la relaci~n de M~xico con Estados 

Unidos, otros paises industrializados, entre los cuales se 

encontraban ~ranci~, Inglaterra y Alemania, vieron en nuestro 

pa!s una al terna ti va para diversificar las fuentes de 

abastecimiento de hidrocarburos, lo cual bene1-iciaba Me>:ico 

desde el pur.to de vista que 1 e permi t:r a ampliar su mercado y 

depende~ solo d~ las ventas a Estados Unidos; Y por otro lado el 

petrblea dib Mei· i co lo herramienta para t.ener· 

real en el ~rea centroamericana, que empe:;:aba. 

286 

presencia 

verse 



convulsionada por los conflictos particulares y regionalesª V 

partir de 1979, esta zona se convierte en una de las prioridades 

de la pol:ltic:a exterior mexicana, "la cooperaciOn" resulta la 

pieza central de la acciOn econOmica de esa regiOn, a través de 

la cual se busca aliviar las presiones de tipo econOmico sobre 

los gobiernos c:entroamericc.nos, as:l como evitar que haya mayores 

causas de tensiOn que dificulten la soluciOn de los problemas 

pol:lticos"ª <18) 

Este conjunto de situaciones hacen que el pals empiece 

tomar el papel de potencia media, cuya definiciOn a lo largo del 

presente siglo ha tenido distintas acepciones, derivadas siempre 

de situacion.es coyunturales, sin embargo a finales de la d~cada 

de los setentas esta definición adquiere un nuevo significado: "A 

los criterios de situaciOn <ocupacion de un estrato internacional 

en la jerarqu:la de poder> y comportamiento, <ejercicio de un 

papel mediador> se ha sumado un criterio nuevo, relacionado con. 

las Areas de acciOn y proyecciOn externa de estos patses; el 

ejercicio de un papel regional significativoª En la actualidad, 

el t~rmino se refiere cada ve% mhs a aquellos paises que han 

comenzado a ejercer una influeneia mayor en sus regiones"ª (19> 

As< M~xico, aparte de fortalecer los programas de 

cooperaciOn con el ~rea, que se hablan acordado desde antes de 

1979 en materia de alimentos, pesca, energla, minerla, cultura. 

etcª' y junto con Venezuela, va a firmar en 1980 un acuerdo 

conocido con el nombre de "Acuerdo de San .Jos~" para suministrar 

en parte!:: iguales petróleo bajo condiciones financieras 

excepcionales, al ~rea centroamericana y del Caribe. Acuerdo a 

:;:97 



través del cual ambas naciones exportadoras de petroleo se 

comprometieron a cubrir las necesidades de crudo de los paises 

do la regiOn, concediendo t~rminos de financiamiento por el 30% 

de los suministros a 5 aMos con el 47. de interés, que podr!an ser 

redocumentados a 20 aMos con el 2% si sus fondos se aplicasen al 

desarrollo de la infraestructura solvent~ndose el 70% restante 

los términos comerciales usuales. 

Por otro lado, y pasando a las relaciones diplomhticas, 

durante este sexenio Méxi~o empieza a formular cambios en su 

polltica exterior respecto ~ambi~n al ~rea latinoamericana. El 

primer caso claro fue el hecho de que en mayo de 1979 y a ralz 

del estallamiento de la revoluciOn nicaragUense, el gobierno 

Mexicano rompe relaciones con el gobierno de Anasta~io Somoza 

<* >, quien habla llegado al poder mediante un proceso electoral 

de dudosa legitimidad, por el hecho de proceder de una familia 

que ocupaba el poder desde hacia mAs de treinta aNos, 

convirtiéndose por lo tanto en un gobierno dictatorial. 

Esta accibn del gobierno mexicano viene a romper la linea 

tradicional que habla seguido la polltica e:iterior en cuanto al 

reconocimiento de los gobiernos de otros Estados, ya que de una u 

<* l MéKico ~iel a sus principios de polttica eKterior de no 
intervenciOn y de la libre autodeterminaciOn de los pueblos, 
y el del reconocimiento del gobierno de los Estados habfa 
mantenido relaciones diplomAticas con el gobierno de Somoza, 
sin embargo al momento de que el pueblo nicarag~ense decide 
levantarse en contra del gobierno y le quita 
representatividad y legalidad por las constantes violaciones 
que el régimen de Somoza habla hecho a los derechos humanos, 
el gobierno de LOpez Portillo decide romper relacione~ con 
el gobierno somocista y reconocer la causa revolucionaria. 
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otra manera estaba calificando,a un gobierno en el poder, ademAs 

d@ que invito los demAs paf ses del ~rea sumarse a su 

decisiOn. El trasfondo de estos hechos a ciencia cierta se 

conoce> ya que se dieron serie de acciones anteriores a esta 

determinación de las cuales no hay versiOn oficial, como la 

visita de Fidel Castro, primer ministro de Cuba a México pocos 

dfas antes de que se diera el rompimiento de las relaciones 

diplom~ticas, con Nicaragua- A todo ~sto referiremos lo publicada 

por Mario Ojeda al respecto. "En opin.ibn del gobierno mexicano 

la violaciOn reiterada de los derechos humanos, representada por 

un evidente genocidio, hacia necesario aislar diplamAticamente a 

Soma-za a fin de apr&surar su cafda". CZO> 

Este cambio de polltica no sblo se limito a Nicaragua, sino 

hacia teda el Area centroamericana en donde la presencia militar 

de los Estados Unidos y su intervencibn en los asuntos internos 

de los Estados era a toda luces evidente, y se debi6 

Tundamentalmente a que la situación que se est~ba desarrollando 

en el Area podrta poner en juego el ~uturo inmediato de México, 

sobre todo por su cercanía geogrAfica con el Area al respecto de 

estos sucesos la opiniOn de Adol~o Aguilar fue la siguienter 

"Mt?xico no puede considerarse inmune ci los violentos sucesos, ni 

ajeno a su resolucibn. En centroam~rica se pone en juego tambi~n 

el futuro inmediato de Mexico. La geogra~la misma es inequtvoca y 

ejemplar de este vinculo. Acosada histOricamente por el norte, la 

integridad soberana y la independencia sufr.en hoy el asedio de 

ese mismo adversario que se aproxima por el sur. En efecto. la 

acometida de Estados Unidos, empe~Andose en ~estituir por la vfa 

militar su hegemon!a en el itsmo, configura un cerco 9eopoltttco 
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que de fraguar, trastocarfa gravemente el ya maltrecho espacio de 

la autodeterminaciOn nacional." <21> 

As.i tenemos que el creciente inter~s de M~::ico este 

sentido por participar m~s activamente en el ~mbito regional, abn 

en detrimento de su relacibn geopolltica prioritaria, responde a 

consideraciones de interbs nacional, relacionados con la 

necesidad de asegurar la estabilidad social y polltica en la 

centroamericana, asf como el promover el surgimiento de un clima 

polltic:o ideolbgic:o plural que favorezca el desarrollo de los 

vincules de c.oopet·acibn econC:lmica con estos pa! ses for·madores de 

mercado nacural para M~xico y redu:ca el pe~o de la presencia 

econbmica y militar de Estados Unidos en la <22> 

Est~ polltic:a exterior se llevb a cabo ~xitosamente, en gran 

medida, aunque en muchos puntos no coincidiera con los intereses 

de Estados Unidos, ya que mientras éstos sostenían que la 

situaciOn prevaleciente en el Area estaba siendo causada por la 

infiltración comunista, ·10 que la hac!a encontrarse inmersa por 

lo tanto en el conflicto este-oeste, Mé>:ic:o Jo consideraba como 

un problema de tipo norte-sur, base tres objetivos 

fundamentales: 1> Ampliacibn del margen de independencia poll~ica 

como condicibn indispensable para el mantenimiento de la 

viabilidad del proyecte econOmico y polltic:o nacional; 2) Defensa 

de la Seguridad Nacional t~rminos de un mayor control sobre 

1 as fronteras y bC.lsqueda de mecanismos que aseguren Ltna mayor 

estabilidad en el entorno geopolltico; y 3) Consolidacibn de un 

desarrollo econOmic:o equilibrado. autosostenido 

independiente. <23) 



Sin embargo de estos tres objetivos, solamente el segundo lo 

podemos considerar que se alcanzb, ya que en lo que respecta 

los otros dos, entran en crisis al final del sexenio 5egC.m lo 

demostraron los hechos. 

Pero sl al inicio de esta polltica exterior M~xico va 

contar con el respaldo de Venezuela y Costa Rica, este bltimo 

considerado como un pa!s sin problemas y con la democracia mAs 

representativa y real del Area, con el transcl.lrso del tiempo y 

por las caracterlsticas que fueron adquiriendo los con.flictos, 

nustro pals se va a quedar hasta cierto punto sblo, ya que "Costa 

Rica y Venezuela se tornaron crlticos del gobierno revolucionario 

nicaragUense y apoyaron al de Napolebn Cuarte del Salvador" .. <24) 

Mientras tanto, M~xico continuo reconociendo al gobierno 

sandinista nicaragUense y denunciando la violacibn de los 

derechos humanos en el Salvador.. Esta ~ltima accibn se hace 

patente con la declaraciOn franco-mexicana del 28 de agosto de 

1981, entregada al Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, y 

que en alguno de sus puntos mAs importantes, solicitaba que en 

el Salvador todas las organi=aciones revolucionarias tuvieran 

representatividad para negociar la pa~ 

Este comunicado conjunto causo serias controversias en 

algunos sectores internos y externos; por algunos fue criticada y 

por otros aplaudida. El gobierno mexicano eKplicb actitud 

aduciendo a su obligaciOn moral con el pueblo salvadoreMo de dar 

conocer al mundo los acontecimientos que estaban 

des~rrollando en su pals,y una muestra de ello fue que nunca 

l legb romper relaciones diplom~ticas con el gobierno del 

Salvador. 
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La agudización de la crisis centroamericana llevo a México 

en el aNo de 1982 a reali:ar acciones tendientes para que todos 

los involucrados en el conflicto buscaran conjuntamente las 

mejores politicas de solución pero esta acciOn tuvo diversas 

reacciones, ya que mientras Nicaragua y Cuba la aceptaban, en el 

Salvador fue considerada por el gobierno del presidente Napolebn 

Duarte como una violación los principios de libre 

autodeterminaciOn de los pueblos y de no intervenciOn, ante el 

repudio de la guerrilla salvadoreNa que le daba buena acogida, 

pero por su parte los Estados Unidos ni siquiera la tomaron 

cuenta. <* l 

Durante este periodo tambi~n y siguiendo con la tbnica de 

ayuda a centroamerica, Mt::!xico va establecer campos de 

refugiados guatemaltecos en su frontera sur, que en 1992 van 

dar acogida a cerca de 30 mil perseguidos que hufan de su pa!s 

Debemos destacar sin embargo que ademAs del problema 

centroamericano, la polftica exterior mexicana de este tiempo no 

circunscribe ~nicamente a esta ~rea, aunque probablemente sea 

la que tuvo una mayor participac:ibn, sino que tambi~n tratb 

de llevar a cabo un mayor acercamiento con otras naciones del 

mundo como lo demuestran las visitas del presidente de Mexico 

la UniOn de Repóblicas Soviéticas Socialistas,a Bulgafia, y 

diversos patses del Extremo Oriente, a Francia, a la Repóblica 

<* > Sin embargo y pese a los resultados, esta acciOn de la 
polftica mexicana fue el principio de lo que en el seMenio 
siguiente seria la formacibn del grupo Contadora, el cual 
se~a tratado m~s adelante. 
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Federal Alemana, a Suecia, a CanadA, a India y a China, as! como 

también las giras a dif.erentes pa!seS del Area Latinoamericana y 

Estados Unidos. 

Estas visitas fueron correspondidas en su momento por los 

gobiernos de estos estados tanto de los representativos de 

paises desarrollados como de los subdesarrollados, tanto del 

bloque socialista como del capitalista, y de los paises no 

alineados. <* ) 
Casi todas estas visitas tuvieron como objetivos principales 

la celebraciOn de acuerdos de cooperaciOn econOmica, tecnolOgica, 

cientf-fica, y cultural, con el espfritu de -fomentar la 

cooperaciOn entre los paises de di-ferentes sist@mas econOmicos, 

poli~icos e ideolOgicos y con distinto grado de desarrollo 

<t > En 1979 M~xico recibib la visita de las siguintes 
personalidades: El Secretario General de las Naciones 
Unidas, Kurt Waldheim,los Presidentes del Salvador Gral. 
Carlos Humberto Romero, de los Estados Unidos, James 
Carter, de Francia, Valery Giscard, de Bulgaria, Todor 
Yivkov, de Costa Rica, Rodrigo Carazo, de Colombia,Julio 
Cesar Turboy Ayala, de Guatemala, Fernando Romero Lucas, 
Presidente del Consejo de Estado de Polonia, Menryk 
Jablonsk, As! como de los Primeros Ministros de Cuba, Fidel 
Castro y de la. Rep~blica Socialista de Vietnam, Pham Van 
Dong. 
En 1980 la de los Primeros Ministros de Jamaica Michael 
Manluy, de Nueva Zelandia, Robert D. Muldoon y de los 
Presidentes del Ducado de LuMemburgo, Pierre Wernwe, 
Presidente de la Repeblica Dominicana, Antonio Guzman, de 
Ecuador, .Jaime Roldan. -
V en 1981 de los Primeros Ministros de Canadk Pierre Elliot 
Tradeau, Primer de Bahamas, Lyndden o. Pindling, de 
Australia, John Maleen y de los Presidentes de Panamh, 
Ar!stides Ar~oyo, Italia, Sandro Pertini, de Vene=uela, Luis 
Herrera Campis, de EspaMa, Leopoldo Calvo Sotelo, del 
Coordinador de la Junta de ReconstrucciOn Nacional de 
Nicaragua, Daniel Ortega. 
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Y asf en este orden de ideas, durante el gobierno de LOpez 

Portillo se va a promover el diAlogo norte-sur, para lo cual en 

el é'or'1o de 1981 en Cancdn , Qui ntané'o Roo se c:el ebrO 1 a "ReLtni ón 

Internacional sobre Cooperación y Desar,..ol lo" que tuvo como 

objetivo principal el establecimiento de los principios bAsicos 

para el reordenamiento económico mundial. La reuniOn canto con la 

presencia de las delegaciones de 22 patses con distintas formas 

de sistemas económico y grados de desarrollo fueron: 

Alemania Federal, Arabia Saudita, Argelia, Austria, Bangladesh, 

Brasil, Canad4, China, Costa de Marfil, Estados Unidos, 

Filipinas, Francia, Gran Bretar.a, Guyana, India, Japbn, Nigeria, 

Suecia, Tanzania, Venezuela y Yugoslavia .. Las diversas 

delegaciones estuvieron representadas por 17 jefes de estado y 5 

representantes especiales, asl como con el Secretario General de 

las Naciones Unidas. 

Esta reuniOn tuvo gran impacto a nivel internacional y los 

participantes mostraron oran preocupacibn por los graves 

problemas mundiales entre los que destacan particularmente, los 

problemas alimentarios, de energ~ticos, y la reestructuracibn del 

sistema econOmico internacional. 

La conclusibn a la que llegaron los participantes ~ue que 

era necesario que todos ellos se comprometieran a trabajar 

favor de estas causas para encontrar las soluciones pertinentes 

de los problemas que aTectan al mundo. 

Sin embargo y a pesar de las buenas intensiones de los 

present~s debemos ser realistas y entender que estos problemas de 

ningL.tna manera tienen un arreglo fAcil y que basta la 

buena voluntad que se tiene de los pafses interesados en resolver 
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esas c:uestiones, ya que en este conjunto de c:onfl ic:tos existen 

diversos intereses tanto partic:ulares c:omo generales que no 

permiten en un momento dado dar marc:ha a los proyectos que se 

presenten para su debida solucibn, al respecto de lo cual 

podriamos decir que éstos son como un mal endémico canceroso 

escasas posibilidades de ser erradicado, a pesar de lo cual 

no est~n por demks las acciones que pueden reali:ar los estados 

en beneficio de la humanidad. 

En otro orden de cosas diremos finalmente que durante el 

gobierno de LOpe: Portillo y mAs concretamente, en junio de 1981 

México ocupa la presidencia del Consejo de Seguridad de la 

Organizacibn de Naciones Unidas e• >, cuya responsabilidad 

primordial es la de mantener Ja paz y seguridad internacional. 
El ocupar este puesto fue de gran importancia para nuestro 

pais ya que de acuerdo á la funcibn de este brgano a M~xico le 

toco atender asuntos que en esos momentos ponlan en peligro la 

pa:: internacional, como fue el caso del problema entre Iral~ e 

Israel, cuando este dltimo bombardeo las instalaciones de un 

reactor nuclear, para lo cual nuestro pals hi:b de sus 

principios de polttica exterior pero principalmente del de la 

saluc:iOn pacifica de las controversias. 

En conclusibn, podemos decir que durante este periodo 

presidencial el ~ac:tor que le dio a M~xico las herramientas para 

<* > El Consejo de Seguridad estA formado por cinco naciones 
permanentes, Estados Unidos~ La URSS, China, Francia y 
Gran Bretatta, y por die~ miembros temporales que son 
nombrados por la Asamblea General. 
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poder llevar a cabo esta polftica internacional dAndole presencia 

internacional y sobre todo regional,,. fue indiscutiblemente el 

petrbleo, elemento que le otorgo una mayor Tacilidad de 

negociac:ib11 en c:asi todos los aspectos, como el financiero,. que a 

nivel internacional y que como ya vimos, cambib su polltica hacia 

nuestro pats al darse cuenta de los recursos petroltferos con los 

que contabamos siendo a partir de ésto cuando los organismos 

financieros internacionales y particulares van volver 

concedernos varios cr~ditos, mismos que hablan sido retirados al 

inicio de la gestibn gubernamental de Lbpez Portillo, por el 

endeudamiento al que se habla visto sujeto el pals durante el 

mandato de Luis Echeverrla. Sin embargo esta situacibn que en un 

principio parece muy favorable a muy corto plazo va a ser una de 

las mayores causas de la crisis en la que cae la naciOn ya que 

llega un extremo tal de endeudamientp 9urante sOlo tres aNos 

que le deja al gobierno sucesor una carga muy pesada de llevar, 

de la cual no logrb salir, sin embargo podemos considerar que 

mantuvo la situación estable. 

Por otro lado, en cuestiones de cooperacibn econbmica el 

petroleo también nos proporciono un lugar destacado entre la 

comunidad internacional y prueba de ello fue la promociOn del 

diAlogo norte-sur, que hace que los pafses desarrollados vean en 

México una nueva alternativa para diversificar mercado 

petrolero y depender menos de los palses del Medio Oriente para 

el suministro de este elemento, y que también como consecuencia 

en parte , de la polltica exterior tercermundista llevada a cabo 

durante el se:-~enio anterior, M~>:ico cuente con la simpatta de 

este grupo de paises que le permitir concertar 
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acercamiento mayor con la comunidad internacional. 

V lo tocante a las cuestiones regionales, nuestro pals 

siente la necesidad de ayudar y fomentar el arreglo pactTico de 

las controversias centroamericanas, en parte por seguir los 

lineamientos de uno de los principios rectores de su polltica 

exterior y en parte porque el conTlicto amenazaba con extenderse 

a toda la regibn, lo cual ponla a M~xico en una situacibn de 

alarta, ya que atentaba su seguridad nacional por la cercanla 

geogrAfica con dicha regiOn, y aqui, el este elemento también es 

utilizado como un medio para tratar de resolver los conflictos 

centroamericanos ya que como vimos anteriormente M~xico 

suministra al Area una cantidad de petroleo para satisfacer sus 

demandas internas y con ~sto procurar aliviar un poco sus 

cue5tiones económicas. 

LA POLITICA EXTERIOR DURANTE EL GOBIERNO DE MIGUEL DE LA MADRID 

Como ya establecimos anteriormente la situaciOn en la 

década de los ochentas, tanto en el plano internacional en 

el nacional no es nada alagadora, y dentro de este marco, Miguel 

do la Madrid Hurtado, presidente de México durante el sexenio 

1qe2-19BB, tiene que ~ormular la polftica exterior que el pals 

debe seguir durante su mandato preeidenciala 

En el aspecto interno las condicionees del pals eran las 

siguientes• recibe un pa!s con una deuda externa exorbitante, ya 

que "para 1981 la deuda externa habla crecido al doble respecto 

de 1976; 41.000 millones de d6lares y pard 1982 ésta casi se 
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dupl i cO, ascendiendo casi ao,ooo millones de dolares, 

convirtiéndose M~xico el segundo pafs mAs endeudado del mundo, 

después de Brasil que ocupa el primer lugar." <25) 

Esta situacibn fue consecuencia de la falta de visibn del 

gobierno de Lbpez Portillo, ya que previendo altos ingresos por 

la e~portac:ibn de petrbleo recurrib al endeudamiento externo, 

tanto con las instituciones de financiamiento internacional como 

con las privadas, con el objeto de importar material y tecnologfa 

tendiente 

petrel fferos, 

la explotaciOn y extracción de los 

sin contar con el desplome de los 

recursos 

precios 

internacionales del cruda, lo cual va a mermar la capacidad 

financiera del Estado mexicano, produciéndose por lo tanto, en el 

nivel interno, un incremento en el nivel de los precios respecto 

al nivel de los salarios, niveles de inflacibn de un 100Y. y 

aceleración de la misma innusitada, contracciOn del ingreso 

nacional, devaluaciOn, desempleo, reducción del gasto p~blico, 

fuerte reducción en la disponibilidad de recursos para favorecer 

la inversibn, desproporcionado peso relativo del servicio de la 

deuda externa y virtual suspensibn de pagos al exterior, 

reducción del gasto póblico, elevado endeudamiento que impide el 

nuevos prbstamos internacionales, y finalmente la 

nacionali%aci0n de la banca mexicana. 

Sin embargo y a pesar de este desolador panorama, la 

polf:tica e>:terior va a ser planteada al inicio del sexenio y tal 

lo muestra el Plan Nacional de Desarrollo 1983-1988 

presentado por el poder ejecutivo~ la misma trayectoria que 

habla seguido , asl como la fidelidad de los principios rectores 

de la polltica exterior mexicana. 
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Este Plan Nacional de Desarrollo fue creado bajo el ideal de 

enfrentar los retos del desarrollo y tratando de lograr una 

pa~ticipaciOn social, y con plena conciencia de la grave crisis 

interna y externa. 

El que haya o no logrado sus objetivos en su generalidad, no 

nos concierne determinarlo en este trabajo, sin embargo, si nos 

concierne analizar el aspecto relativo a la polltica eHterior 

planteada este plan. 

Por lo cual para proceder a elaborar este an~lisis, 

primera instancia transcribiremos las polfticas y acciones mAs 

importantes que este Plan plantea, para después ver si se 

cumplieren o 

PLAN t-IACIONAL DE DESARROLLO 1983-1988 

POL!TlCA EXTERIOR. 

Principios y Objetivos. 

La politica exterior de M~xico constituye 

inseparable del desarrol 1 o nacional. Es tambi ~n 

elemento 

punto de 

confluer-.cia y de protec:ciOn a los intereses vitales del Estado 

mexicano. En su ~mbito determinan asuntos esenciales 

relacionados con la soberanla, la independencia, la seguridad y 

la autodeterminación del pafs. 

Los lineamientos fundamentales de la acciOn internacional de 

México se originan en las luchas de nuestro pueblo por consolidar 

la independencia ec:onOmica y polltic:a de la Nacibn. Los 

principios q•.Je la -forman son expresiOn del ser nacional y del 

Estado revolucionario surgido de nuestro proceso histórico: 

autodeterminaciOn de los pueblos, no intervención en los asuntos 
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internos de los Estados, solución pacffica de las controversias, 

igualdad jurfdica de tos Estados y cooperaciOn internacional para 

el desarrollo. 

Nuestra polltica e~terior tiene como objetivos fundamentales 

preservar la soberanla de la Nacibn y fortalecer nuestra 

independencia polltica y econbmica; apoyar los esfuerzos internos 

de desarrollo, trav~s de una vinculacibn eficiente con la 

comunidad de naciones; defender la paz mundialJ practicar la 

solidaridad entre los pafses y coadyuvar a la conformaciOn de 

orden econOmico internacional que promueva la convivencia de 

todos los pueblos 

Marco General. 

la libertad, la igualdad y la justicia. 

La paz y la seguridad seguir~n condicionadas en gran 

medida, por la trayectoria que siga el conflicto y la 

confrontacibn, en su caso, el entendimiento y la distensibn entre 

las grandes potencias. 

Frente 

alineamiento, 

las pretensiones hegembnicas y los riesgos del 

cobran relieve los movimientos y posiciones 

independientes que rechazan la polltica de bloques y reafirman 

los-principios universales de solidaridad y convivencia pacffica 

y constructiva entre las naciones. 

El control de armamentos convencionales seguir~ siendo 

problema de carActer prioritario para todos los paises y el tema 

de la no proliferaciOn nuclear crecer& en importancia. El costo 

social de la carrera armamentista al desviar 

econbmicos para fines militares, limitar~ los esfuerzos de 

cooperaciOn para el desarrollo e impedir~ la satisfacciOn de las 
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necesidades bAsicas de la poblaciOn mundial. 

El proceso de descolonización no ha incluido, en todos los 

caso~ la correspondiente autononta económica de los pafses que 

acceden a la vida independiente y, mAs bien, se han manisfestado 

nuevas relaciones de dependencia y dominaciOn. El racismo y el 

apartheid siguen siendo una prActica coman que engendra 

inadmisibles situacionees de discriminaciOn, marginaciOn y 

explotaciOn. Existe, asimismo, persistente violaciOn de los 

derechos del hombre en diversas regiones del planeta. 

Se ha ext~ndido, en ciertas ~reas el uso de la fuerza como 

falsa soluciOn d~ diferencias, violando acuerdos ~ormales y 

detrimento de resoluciones surQidas y negociadas @n· los foros 

multilaterales. Las negociaciones entre los diferentes grupos de 

naciones han registrado avances m1nimos y en muchas ocasiones lo 

convenido no se ha llevado a la prActica. 

La comunidad internacional asiste, en estos dtas, una 

crisis que se expresa en los mAs diversos aspectos de la vida 

social, econOmica, polttica y cultural. Se trata de una crisi~ 

global y generalizada de los modelos de convivencia que en los 

óltimos aNos han estado vigentes en las distintas sociedades. Se 

han puesto en duda tanto los Tundamentos como la eficacia para 

alcanzar los Tines que los sistemas postulan. Viejos y no 

resueltos problemas se conjugan ahora con nuevas situaciones para 

los que resultan insuTiciente las concepciones y los esquemas 

dise~ados en el pasado. 

La profundidad y alcance de la crisis actual obligan a 

modificar incluso los enfoques y los instrumentos para 

analizarla y combatirla. La magnitud exige concebirla como 
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caracterlstica de la dinámica contemporánea y, por lo tanto, 

la necesidad de crear nuevas modalidades de 

participaCion en el ~mbito mundial. 

Dentro de esta situaciOn de crisis severa, que afecta en 

particular a los paises en desarrollo, las perspectivas de la 

economla internacional apuntan en el horizonte mbs optimista 

hacia una etapa de crecimiento moderado. La interdependencia 

enfrenta a los patses a problemas comónes, cuya solución debe 

basarse la colaboraciOn. Sin embargo no hay indicios que 

sehalen cambios y orientaciones de esta naturaleza. Por el 

contrario, cabe suponer que continuar~ prevaleciendo un escaso 

dinamismo el comercio mundial y que persistirAn l~ 

desequilibrios de pagos, incidiendo negativamente sobre el ya 

agudo problema del endeudamiento de las naciones en desarrollo. 

A estas tendencias debe agregarse la desalentadora 

perspectiva de la cooperacibn econOrnica internacional. 

Estrategias y Lineamientos. 

Estrategia General. 

M~xico actuar& en ~avor de la paz mundial, tanto en los 

esfuerzos del desarme como en materia de cooperacibn 

internacional. SeguirA sosteniendo que la igualdad y la justicia 

social son premisas fundamentales para el establocimiento de una 

pa~ solida y duradera. 

gobierno apoyar~, en el marco de las relaciones 

internacionales, lo~ postulados de participacibn domocr~tica y 

equitativa en la distribución de la riqueza, con el propOsito de 

que constituyan puntos de convergencia que impulsen la actuaciOn 
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de los Estados. OrientarA acción hacia la solución de las 

causas mAs profundas de los antagonismos: 

inequidad y la injusticia. 

la miseria, la 

Nuestro pals propiciark el di~logo entre Jos miembros de la 

comunidad de naciones, participando con la conformacibn de 

orden mundial que permita el desarrollo de todos los pueblos en 

el marco de la libertad y del respeto reciproco. 

México buscarA una interrelación con el exterior que eleve 

al mAximo posible su contribuciOn al logro de las metas de la 

polttica nacional, promoverA el establecimiento,en el Ambito 

internacional, 

interno. 

de condiciones que favorezcan el desarrollo 

La acciOn oubernamental se dirigirb fortalecer la 

presencia de M~xico en los foros internacionales y buscarb la 

ampliacibn de las relaciones bilaterales del pals. FavorecerA la 

revitali~aciOn de los organismos internacionales, a fin de que 

cumplan, en la forma mAs amplia, los objetivos para los que 

fueron creados. Promoverb la consolidacibn de la unidad y el 

poder de negociacibn de los paises en desarrollo. Buscarb un 

enfoque global en las relaciones econbmicas bilaterales 

estrategia que permite una mejor definiciOn de los objetivos 

nacionales frente al exterior y una utilización mAs racional de 

los instrumentos de negociaciOn con que cuenta el pals. 

Relaciones Bilaterales. 

M~~ico buscarA fortalecer sus vlnculos con las naciones en 

desarrollo. Apoyar~ los esTuer:os de cooperacibn econbmica entre 

paises en desarrollo con el objeto de alcan::::ar el Nuevo Orden 

Econbmico Internacional. 
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México tiene un genuino interés de estrechar sus relaciones 

polfticas, culturales y econOmicas con los pa!ses de Africa, de 

Asia y de Oceania que representan, en el mediano y largo plazos, 

alternativas importantes en la estrategia general de 

diversificaciOn. 

Se delinear~n objetivos respecto cada uno de estos 

continentes y paises. Se establecer~n y fortalecerAn, asimismo, 

los canales de comunicaciOn que permitan la difusiOn mutua de 

conocimientos y sentar sOlidas bases para vigorizar el comercio y 

alentar otras formas de colaboraciOn econOmica. 

Am~rica Latina ocupa un lugar destacado en la perspectiva de 

M~~ico. Procuraremos intensificar nuestras relaciones bilaterales 

y mantener una participacibn decisiva y constructiva en los 

esfuerzos de cooperación .y de integración. 

Nuestro pa!s procurarA la creación de un espacio que permita 

los patses latinoamericanos enfrentar los retos que les impone 

la realidad contempor~nea. 

Nuestro pals estrecharA los vlnculos con Am~rica Latina y el 

Caribe y mantendrA un claro compromiso con sus esfuerzos de 

autodeterminaciOn y en favor del desarrollo intergral. Promover~ 

una amplia accibn e intercambios econbmicos y culturales y 

favorecer~ el establecimiento o, en su caso el perfeccionamiento 

de mecanismos de consulta y negociacibn para tratar de coordinar 

y unificar posiciones frente a las diversas cuestiones 

internacionales. 

En Am~rica del Sur, M~xico procurarb un mayor acercamiento 

con la5 naciones de esta regibn comprometidas con las tareas de 
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desarrollo y que comparten los criterios del plur~lismo y los 

ideales de la convivencia paciTica internacional para aTianzar 

asi un clima que propicie el entendimiento politice entre los 

estados. 

En el horizonte de M~~ico destaca, en primer t~rmino, la 

relaci~n con los paises de Am~rica Central. Este car~cter 

prioritario se deTine a partir de la vecindad geogr~Tica, de la 

vinculaciOn derivada de un herencia cultural y un pasado comunes 

y de una coincidencia 

fundamentales. 

nuestros intereses y aspiraciones 

M~xico ~ostiene que la falta de canales de•ocr•ticos y la5 

condiciones de marginaci~n e injusticia social son las causa5 

primordiales de los enTrentamientos que se presentan en esa 

regiOn. 

Nuestro pals seguirA actuando conforme a derecho, en favor 

de la distensibn de la zona y de la negociacibn polltica como 

medios para solucionar los conflictos y diferencias entre los 

patses de la regiOn. MantendrA su compromiso, responsable y 

persistente, para el logro del progreso del Area sobre bases 

estables y la convivencia de regtmenes de distinto sistema 

polttico con pleno respeto a su soberanfa. 

ContinuarA con su decidido esTuerzo para mantener una 

relacibn de amistad y coordialidad con Guatemala. 

Lo& aspectos de las relaciones entre Estados Unidos y M~xico 

que reclaman mayor atenciOn son las transacciones econ~micas, los 

trabajadores migratorios y las relaciones Tronterizas, asf como 

general la polttica latinoamericana de ambos patses. 

La compleja interrelaciOn existente entre los dos paises 
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hace que México se proponga una relaciOn justa, digna, fundada 

et respeto y basada en la amistad entre tos pueblos. Supone la 

aceptacibn de la tesis de que sblo mediante el di~logo y la 

serh posible solucionar las cuestiones que cooperaciOn 

presentan las relaciones bilaterales entre dos vecinos con 

caracterfsticas distintas. 

Se Tortalecer~n las actividades de protecciOn l~ 

mexicanos que trabajan los Estados Unidos. Se atenderb, 

asimismo, el natural interés de la poblaciOn de origen mexicano 

que reside en Estados Unidos por mantener su identidad y 

lazos culturales en nuestro pals. 

Europa Occidental constituye una regibn de gran inter~s 

t~rminos de ampliaciOn y fortalecimiento de los vJnculos 

polfticos, econOmicos, cientfficos, técnicos y culturales con el 

exterior. 

Con Japon, M~xico tiene inter~s en profundizar sus 

relaciones bilaterales, especialmente, en la experiencia de 

desarrrollo de ambos pafses. 

Con los paises socialistas de Europa Oriental y la UniOn 

Sovi~tica, M~xico encuentra coincidencias en algunos objetivos de 

polltica exterior, tales como la necesidad de distensibn en la 

polltica mundial y la cooperacibn entre reglmenes polltico-

econbmicos distintos. El dise~o de las relaciones estos 

pal ses se orientar~ hacia nuevos esquemas de concertacibn 

polltica y cooperacioh•n econbmica y cultural, capaces de superar 

la distancia geogr~fica y la bipolaridad pol1tica imperante. Se 

combatirbn las pollticas proteccionistas que limitan el acceso a 
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los mercados de las naciones industrializadas, las acciones de 

graduacibn y selectividad que afectan a los paises en desarrollo 

como instrumento de presibn polltica. 

Relaciones Multilaterales. 

Para Mkxico el ~ortalecimiento de las Naciones Unidas 

cond1cibn necesaria para lograr la paz mundial y promover el 

desarrollo econbmico y social de los pueblos. 

Mkxico apoyarA el papel objetivo de esta organizacibn en 

todos los conflictos susceptibles de quebrantar la paz. Mkxico 

concede una alta prioridad a los acuerdos de medidas concretas de 

desarme. Mhxico seguir~ participando activamente, como lo ha 

hecho en las ~ltimas d~cadas, tanto en el Comit~ de Desarme, 

~nico foro multilateral de negociacibn en la materia, como en el 

seno de la Asamblea General. 

Nuestro pats continuar~ su decidido 

descolonizacibn de los pueblos a~n sometidos 

extranjera. 

apoyo la 

a dominacibn 

Nuestro pals continuarA su accibn permanente y positiva 

los foros internacionales en defensa de todos aquellos que sufran 

cualquier tipo de discriminaciOn, apoyando planes de acciOn para 

eliminar la discriminaciOn racial y el apartheid. 

M~xico mantendr~ vigentes los planteamientos que contiene la 

Carta de Derechos y Deberes Econbmicos de los Estados y la 

DeclaraciOn y Programa de AcciOn para el establecimiento de un 

Nuevo Orden EconOmico Internacional. FomentarA el diAlogo 

internacional y apoyara 105 esfuerzos tendientes encontrar 

~oluciones a los problemas estructurales de las rela~iones Norte

Sur. AdemAs participará decididamente en el planteamiento e 
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instrumentaciOn de los esquemas de cooperaciOn econOmica entre 

pai5es en desarrollo a los que concede gran importancia. 

En el marco del Grupo de los 77 se luchar~ por una mayor 

cohesión, reconociendo la diversidad de su composiciOn, pero 

identificando y subrayando la existencia de intereses y 

necesidades comunes. Asimismo, continuar~ participando, en 

calidad de observador activo, en el movimiento de los pafses 

alineados. 

Organismos Especializados de las Naciones Unidas. 

La actuaciOn de México en estos foros serA congruente con 

los esfuerzos que se realizan a nivel nacional en los distintos 

aspectos de desarrollo y con las posiciones adoptadas en otras 

instancias del Sistema de las Naciones Unidas. 

Organismos Regionales. 

En el marco del sistema Interamerlcano, se continuarAn los 

esfuerzos tendientes eliminar prActicas basadas en 

interpretaciones unilaterales de sus principales instrumentos que 

pueden redundar en el quebrantamiento de la solidaridad regional 

y coartar infundadamente la libertad de acciOn de los Estados. 

Se continuará con los planteamientos y acciones tendientes a 

lograr una adecuaciOn de esta organizaciOn a las circunstancias 

actuales con el fin de convertirla en promotora de soluciones 

eficaces para los problemas que enfrentan los pueblos del 

continente americano. 

M~xico continuarb participando decididamente en los 

es~uer~os de integracibn y cooperacibn de la regiOn. <26> 

Como se menciona en el Plan Nacional de Desarrollo 
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1982-1988, los intereses nacional•• d•l pafs •• encu•ntran 

~strech•mente relacionados con la soberanfa, la independencia, la 

seguridad y la autodeterminaciOn del pats, para lograr todo lo 

cual el gobierno pretendiO poner en prActica una serie de 

objetivos concretizados en •cciones ~rente al exterior. 

Sin duda en 1982 el m~s importante problema que exigia una 

solucibn negociada, por poner en peligro la est•bilidad del •rea 

centroamericana y por consiouiente l• smouridad e integridad 

territori•l meKicana •ra la crisis de esa reoiOn provocada por 

tos movimientos revolucionarios del Salvador y de Guatemala con 

lQS consecuentes violaciones a los derechos hU••nos tanto por el 

grupo en el peder como por las ~accion•• revolucionarias. Por 

otro lado y como consecuencia del triun~o de la revolucibn 

sandinista eKisten una serie de problemas entre Nicaragua y sus 

vecinos territoriales, situacibn que ha tomado mayores 

proporciones sobre todo con Honduras, principalmente porque desde 

ese pafs entran los contrarevolucionarios nicaraoaenses, lo que 

en alQunas ocasiones ha amenaz•do con convertirse en una guerra 

total y abierta entre •mbos paises. 

A todo lo anterior se le debe sumar la postura adoptada por 

los Estados Unidos anta este con~licto, misma que se basa en la 

interpretacibn que han dado al problema y que se empehan en 

enmarcarlo dentro de la confrontacibn Este-Oe5te, lo cual 

consideran les da derecho a intervenir en loa asuntos del Area 

para evitar la supuesta in~iltraciOn del comunismo en la regiOn, 

opinión que diTiere de la de algunos otros paf ses 

latinoamericanos quienes engloban la crisis en el problema norte-

sur. 
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Ante estas perspectivas el gobierno mexicano en enero· de 

1993 junto con los de PanamA, Colombia y Vene:uela deciden formar 

un Qrupo que tuviera como objetivo primordial el lograr la 

pacificaciOn del Area. Este grupo fue denominado con el nombre de 

"Contadora". 

El Grupo dedicb durante tres a~os a la bfisqueda de 

soluciones al problema, sin lograr encontrar una viable y 

definitiva. Contadora formo durante este perfodo comisiones que 

acudieron al Area en calidad de observadoras, 

serie de programas con el objeto de que 

propusieron una 

realizaran 

conversaciones regionales y bilaterales, las cuales giraron 

base a los siguientes puntos: La 

Centroamérica, el control de armamentos y 

armamentista en 

reducciOnr El 

trasiego de armas, la presencia de asesores militares y otras 

formas de asistencia militar TorAnea; Las acciones destinadas 

desestabilizar el orden interno de otros estadosJ Las amenazas y 

las agresiones verbales; Los incidentes bélicos y las tensiones 

fronterizas; El respeto a las garantfas individuales y soci~les, 

asf como los grandes problemas de orden econOmico y social. 

Contadora realizo 37 reuniones, en las cuales se 

reunieron con los paises en conflicto, en el de la. ONU y 

con paises que de una u otra manera tuvieran algo que ver con 

el problema. El 6 de junio de 1996 presentb en Plan de Paz de 

Contadora para la RegiOn Centroamericana, denominado el 

nombre de Acta de Contadora para la Paz y la Cooperacibn en 

Centroamérica, el cual debla firmado por los cinco paises 

centroamericanos, sin embargo la falta de voluntad polftica 
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de estos frustro dicha Tirma. 

Tal como habla sucedido por m&s de tres anos, la voluntad 

polltica de los gobierno& centroamericanos se hallaba ausentR de 

las deliberaciones diplom~ticas < *> '' ... cuando la +irma del 

acta volvib decisiva, los ejecutivo& involucrados optaron por 

seguir nuevas revisiones que se pueden considerar como excusas 

para prolongar la actividad diplomAtica, cuyo fin Oltimo era el 

secuestrar al prot•Qonismo de Contadora para que éste reencarnara 

en alQunos gobiernos centroamericanos, como asf ha terminado por 

suceder con E!Jquipulas". <27> 

Sin embargo y a p~sar de lo anterior, el Grupo Contadora 

continuo realizando esfuerzos, llevando a cabo 14 reuniones mAs 

hasta julio de 1989 que tuvieron los mismos resultados de las 

anteriores .. 

Es as! como nos encontramos con que Contadora pudo 

cumplir con los objetivos para los que Tue creada, sin embargo 

podemos considerar que sus negociaciones evitaron que el 

conflicto centroamericano llegara a adquirir mayores dimensiones. 

En un plano mas particular y en lo que respecta a 

M~xico podemos considerar que su participacibn en el Grupo se 

debiO a l•s siguientes razones: 

< •> A mediados de 1997 el Secretario General de la ONU, 
Javier Pérez de Cuellar conTirmO la Talta de voluntad 
polftica de los patses centroamericanos tras una gira 
por el ~rea, acampanado del Secretario General de la 
CEA, Baena Soa~e:, y por los cancilleres del Grupo 
Contadora y del Grupo de Apoyo~ 
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En primer lugar tenemos q"ue el .are• centroamericana tiene 

un carActer prioritario, ,en cuestiones de seguridad nacional 

para nuestro pa1s mismaS que van a estar dadas en funciOn de 

su vecindad geogrAfica, lo qúe hace a M~xico susceptible de 

los acontecimientos de la regibn mismos que en determinado 

momento podrtan afectar los intereses nacionales. 

En segundo lugar, M~xico como buen observador de los 

principios de Derecho Internacional tratar que lo• 

conflictos de la regiOn se resuelvan de acuerdo ellos, 

buscando por lo tanto la formacibn de un foro que cumpliera 

las funciones de mediador o conciliador. 

En tercer lugar, tenemos que la _participaciOn mb.s activa y 

directa en los conflictos es una constante de la polftica 

exterior a partir del gobierno Echeverrista, misma que 

acompaMada del sentimiento idealista que en la mayor1a de los 

casos es superior a la capacidad real del pals para llevar a cabo 

acciones concretas planteadas en el plano teOrico-diplomAtico. 

En cuarto lugar, podemos considerar la acciOn conjunta como 

muestra de desacuerdo con los Estados Unidos en el 

tratamiento y b~squeda de solucibn al conTlicto asi mismo como 

una muestra de desafio a la hegemonla norteamericana que sa 

patentiza en el hecho de que no se recurra directamente la 

Organización ReQional de los Estados Americanos, sino que busque 

otro foro donde no se tenga la directriz de 106 Estados Unidos. 

asi mismo tenemos el hecho de que Mé>:ico se haya reusado junto 

con PanamA y Venezuela participar en el Foro Pro Paz y 

Democracia promovido por el propio Estados Unidos, ya que este 

pretendfa excluir de las negociaciones a Nicaragua. 
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Finalmente podemos considerar que la posición de México ante 

centroamerica, y sobre todo a TormaciOn del Grupo Contadora Tue 

un intento del gobierno mexicano para distraer l~ atención de la 

opiniOn pdblica nacional de los problemas que enTrentaba el pafs 

desd~ el momento mismo en qu·e el auge petrolero decaé, para 

enTrentar una situaciOn econOmica por demAs desastroza, como ya 

vimos anteriormente, situación que en el transcurso del sexenio 

se a ver complicada por la ruptura que se da al interior del 

propio Partido Revolucionario Institucional y que va a crear un 

desequilibrio, a~n mayor que en a~os anteriores, del sistema 

polttico meKicano cuando una TacciOn <* > de éste va a cuestionar 

los actos y procedimientos del gobierno. 

En cuanto a la relacibn bilateral de M~xico con los Estados 

Unidos durante el seKenio, tenemos que ~sta estuvo determinada 

principalmente por las consecuencias de la crisis econOmica de 

1982, y por su postura Trente al conTlicto centroamericano, que 

como ya vimos diTerla notablemente de la postura norteamericana. 

La ascendente incertidumbre y desconTianza manifestada por 

importantes sectores de la opiniOn p~blica y del gobierno 

norteamericano en terno a la Tuncionabilidad y estabilidad del 

<• l Esta Taccibn autodenominada Corriente Democratica "va a 
salir del partido"• se dedica a la critica del gobierno, 
uniéndose a los partidos de izquierda, ~armando un Trente 
com~n para lanzar un candidato a la presidencia de la 
rep~blica en los comicios electorales de 1988, obteniendo 
resultados nunca experimentadas en las elecciones 
colocAndose como la segunda Tuerza opositora al regimen 
desplazando al PAN que era considerado como el ~nico Trente 
que oTrecta cierta oposiciOn al PRI. 
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sistema polttico meMicano, asf como la tendencia a percibir 

alQunos aconteciminentos en México y los temas tradicionales de 

la relacion <**> como una amenaza que requiere respuestas firmes 

por· parte del gobierno norteamericano, son elementos que marcan 

el contexto polftico de la relaciOn bilateral (28). 

Es por eso que en el segundo semestre de 1982 México paso 

"crecientemente considerado como el Oltimo domino de una 

cadena iniciada en Nicaragua, al que era preciso . defender 

pesar de el mismo" C29> 

Este hecho se patentiza cuando el gobierno norteamericano se 

encuentra convencido de que: "el gobierno mexicano no asume 

responsabilidad el peligro que los movimientos revolucionarios de 

centroamérica representan para su propia seguridad generando una 

situacibn la que lo que realmente importa es la dimensibn 

interna, decir, el grado de confianza que tengan en la 

capacidad del gobierno mexicano para mantener el control polftico 

sobre las regiones que puedan verse afectadas por la subversiOn 

procedente de centroamérica". C30) 

Es asi como los Estados Unidos siguen con su pol!tica de 

intromisiOn en los asuntos internos del pafs, el cuidado de 

provocar una reacción contraproducente para ellos. 

Muestra de esto fueron las constantes declaraciones del 

embajador norteamericano acreditado en Mexico, John Gavin y 

acercamiento con los dirigentes del PAN, del clero y de los 

<••> El problema de los trabajadores indocumentados, el del 
narcotr~fico, problemas fronterizos, etc. 
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grandes empresarios. sobre todo en el norte del pals. Estas 

acciones no encontraron una respuesta uniforme de los distintos 

sectores del gobierno, lo que evidencio la ausencia de concenso 

dentro de este. 

En lo que respecta a las cuestiones econOmicas, al inicio 

de la gestiOn administrativa de de la Madrid el Secretario de 

Relaciones Exteriores, Bernardo Sep~lveda Amor declarb que las 

cuestiones econOmicas en Mé~:ico no son un factor que determine la 

formulacibn de la polltica exterior, posiciOn que se tratb de 

mantener 

establecimos 

economla es 

lo largo de todo el sexenio. Sin embargo ya 

anteriormente y contrarimente a lo declarado, la 

factor determinante en la ~ormulaciOn de la 

polltica exterior, pero como la situaciOn habla alcanzado para 

1983 razgos totalmente despropcrcionantes el gobierno tuve que 

recurrir con mayor frecuencia a la demagogia como una formula de 

escape tratando de dejarse intimidar por las presiones 

ejercidas por el vecino del norte. 

Por su lado los Estados Unidos no podfan llevar cabo 

acciones concretas y directas, por lo menos abiertamente, que 

hicieran cambiar la formulaciOn de la polltica exterior mexicana 

recurriendo entonces aspectos secundarios los que les 

asignaba una mayor importancia de la que realmente tenfan. Un 

caso concreto fue 1 a camparta de desacredi taci c!ln por cuesti enes de 

narcotrAfico y poniendo en prActica medidas unilaterales tales 

como; la intensificación de la inspección de todas aquellas 

personas que crLtzaban la frontera de México bajo el pretexto de 

detener la entrada de drogas, sin embargo sus fines ~ltimos eran 

para ejercer presiOn sobre el gobierno mexitano y lograr una 
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participación de este para tratar un problema que a nivel social 

ya les representaba un gran riesgo, ya que Estados Unidos tiene 

una de las sociedades de ma.yor consumo de drogas .. 

Por otra parte el Senado Norteamericano aprobb el 17 de mayo 

de 1987 la Ley Simpson-Mazzoli <31), un intento para 

modificar la Ley Migratoria y que pretede resolver el problema 

que representa para los Estados Unidos el creciente flujo 

mi9ratorio y que segttn palabras de Alan Simpson, "la migracibn 

incontrolada es una de las amenazas m~s grandes al futuro de esta 

naciOn; a los valores, tradiciones e instituciones de Estados 

Unidos, nuestra cultura pttblica y a nuestra forma de vida" 

(32).. A la vez que se le .considera como "una amenaza. para la 

seguridad nacional y como la base potencial de una nueva lucha de 

grupos minoritarios; su presencia sobretodo cuando no esta 

controlada, pone en entredicho la soberanfa del estado, amena:a 

la cohesiOn social y la integridad territorial"· <33) 

En lo que se refiere al comercio y a la inversibn estos han 

alcanzado una gran importancia por el rumbo que tomaron las cosas 

a partir de la crisis de 1982, y a las cuales se suman los 

problemas ya tradicionales de la relaciOn como son el distinto 

grado de desarrollo y por lo t~nto la di~erencia de intereses y 

criterios para tratar las cuestiones, y en la cual como 

tradicionalmente lo ha hecho M~xico jug~rA el papel de socio 

débil al estar determinado el comercio por un intercambio 

desigual, ya que mientras exporta bienes primarios cambio 

importa bienes de capital, insumos para la producciOn y bienes 

suntuarioB. 
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Es ast como para 1982 las relaciones comerciales van a 

presentar una doble modalidad, aparte de la tradicional, va 

presentar la fragmentaciOn del proceso productivo, es decir, ésta 

se realiza principalmente entre actividades productoras de bienes 

de capital y bienes intermedios los cuales desempehan un papel de 

fundamental importancia en las dos economtas: como generadores de 

empleo y de demanda y oferta hacia atrAs y hacia adelante en la 

estructura productiva <34). 

El significado de las exportaciones de Estados Unidos 

México en el renglOn referente a los insumos indigp~nsables para 

el funcionamiento de la planta productiv• es de gran importancia 

ya que si estos se vieran afectados al interior del pats 

crear!an fuertes tensiones en la balanza comercial mexicana, 

mientras que en el caso contrario las exportaciones mexicanas 

tienen gran importancia dentro d~ balanza comercial. 

Podemos decir adem~s,. que la relacibn se ha visto 

deteriorada por el excesivo proteccionismo de Estados Unidos 

la restricción de ciertas importaciones provenientes de nuestro 

pals y por su exclusiOn del sistema generalizado de preferencias. 

Lo anterior sumado a la entrada de M~xico al GATT ha puesto 

al productor nacional en gran desventaja frente al productor 

norteamericano situaciOn que genera a vez el proteccionismo 

por parte del gobierno mexicano hacia los productores la 

finalidad de que estos puedan seguir funcionando. 

En el campo de la inversibn las cosas tampoco fueron fAciles 

teniendo que buscarse la diversificacibn de esta actividad misma 

que se dirigió principalmente hacia Europa y JapOn. 

Finalmente para abril de 1988 los problemas econOmicos se 
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habfan agudizado en los Estados Unidos y por lo tanto 

del mundo c:aPitalista. "Una nueva calda de 101 puntos 

el resto 

la bolsa 

de valo~es de Nueva York, la quinta mAs grande desde el crac de 

octubre de 1987, recordO que el horizonte no estaba despejado: la 

deuda corporativa, el pasivo de los palseS del tercer mundo, el 

déficit comercial, el fiscal o cualquier otro problema puede 

desencadenar una recesi~n. Ante tal situaciOn era pr~cticamente 

inevitable una alza en las tasas de inter~s de Estados Unidos, lo 

cual crearfa fuertes problemas a los pafses deudores y mAs 

particularmente a México que se encuentra en pleno proceso del 

programa antiinflacionario" (35>. 

Es asl, y como ya hemos mencionado anteriormente, que 

cualquier desequilibrio en la economla norteamericana 

inmediatamente va a dejar sentir sus efectos sobre nuestro pafs 

lo que crea a su vez una limitante en cuestiones prActicas de 

polftica exterior. 

Otro de los aspectos fundamentales de la polltica exterior 

mexicana es el relativo al desarme, donde México ha expresado que 

para lograr la paz y seguridad internacional el preciso que se 

llegue a un control sobre el armamentismo y que los recursos que 

se utilizan en esta actividad sean encaminados para el des~rrollo 

econbmico de todos los paises. "No se puede avan::ar hacia el 

desarrollo como se pensb al terminar la Segunda Guerra Mundial 

cuando se creb el Banco Interamericano de ReconstrucciOn y 

.Fomento y tantos otros organismos con el afhn de fincar la pa;: en 

el desarrollo econOmico, acabar la miseria, con la 

ignorancia, con la insalubridad y tener firmes bases para una paz 



interna y una paz internacionalS todo esto se destruyo con la 

carrera armamentista" <36>. 

Ante esta problemfitica M~xico ha sido un asiduo luchador por 

el desarme, sosteniendo que preciso alcanzar Trente al 

equilibrio de armamentos nueclares, el congelamiento de las armas 

atbmicas. A partir de aqul serla posible invertir la espiral del 

armamentismo, orientarla en sentido contrario y hacia el desarme 

general y completo C37). 

En sus esTuerzos por lograr el desarme, M~xico junto 

Suecia, Argentina, Grecia, India y Tanzania suscribieron el 22 de 

mayo de 1984 una declaración conjunta sobre el desarme que se dio 

en un clima de distanciamiento entre las dos potencias nucleares 

y que tuvo como resultado la aceleraciOn del armamentismo. Entr·e 

los puntos sustanciales de esta declaración sobresale aquel que 

establece que ''es obvio que resultan insuficientes los acuerdos a 

regular exclusivamente la anulación de armamentos ••. la marcha 

hacia el suicidio global debe ser frenada y cancelada como un 

primer paso necesario, demandamos que los Estados Unidos, la 

Unibn Sovi~tica asicomo el Reino Unido, Francia y China suspendan 

los ensayos, la produccibn y el emplazamiento de armas nucleares 

y de sus sistemas de lan=amiento a lo que deberA seguir una 

reducción sustancial de las fuerzas nucleares .•• a ensta primera 

accibn deberA agregarse un programa permanente de reduccibn de 

armas que conduzca al desarme general y completo, asi como 

medidas que Tortalezcan el sistema de las Naciones Unidas y 

garanticen la urgente y necesaria transferencia de recursos de la 

carrera armamentista al desarrollo económico y social. La meta 

principal debe ser la reducción y eliminaciOn del riezgo de la 
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guerra entre naci enes." <38) 

Es.ta propuesta iba acompanada por la disposicibn de los 

paises firmantes del comunicada para facilitar acuerdos e~tre las 

potencias nucleares, continuar con las consultas acerca de las 

mejores vias y medios para lograr los objetivos planteados, 

mantener comunicacibn los dirigentes de las potencias 

nucleares y a prose~uir con las deliberaciones en los foros de 

las Naciones Unidas. 

Posteriormente, en enero de 1985 los mismos mandatarios que 

un aNo antes hab!an firmado la declaración en favor del desarme, 

y los cuales se les denomino como el grupo de los seis, se 

reunieron en Nueva Delhi para ~eiterar su disposiciOn a proseguir 

con su campaNa en contra del armamentismo. C39) 

El 28 de enero de ese mismo ano firman la declaracibn de 

Nueva Delhi que plantea ''la prohibición absoluta para 

desarrollar• ensayar, producir, emplzar y utilizar armas 

espaciales y al mismo tiempo, demanda que las superpotencias 

concerten negociaciones verdaderamente significativas para acabar 

con el armamenti smo". (40) 

Al a~o siguiente en Zihuatanejo, M~Kico se llevb a cabo, los 

dlas 6 y 7 de agosto la II Reunibn Cumbre del grupo de los seis, 

Tirmando la Oeclaracibn de M~xico que en principales puntos 

estableciat: "La disposicibn a participar con Estados Unidos y la 

Unibn Sovi~tica en una labor de cooperacibn para establecer 

medidas temporales, que podrlan contemplar el establecimiento de 

estaciones de vigilancia temporales en los campos de ensayos 

el:i stentes; arreglos para utilizar 1 as estaciones ubicadas en 
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Estados Unidos y la UniOn Soviética con el objeto de vigilar sus 

territorios fuera de los campos de ensayos. AdemAs de que se 

insiste de manera urgente un alto al perfeccionamiento de 

antisat~lites. Tambi~n se hace un llamamiento a todos los paises 

del mundo para apoyar activamente el desarme". (41> 

En esta reuniOn no solo se canto con la participaciOn del 

grupo de los seis sino que también se presentaron previamente 40 

ponencias sobre aspectos diversos del armamentismo y sus 

consecuencias para el mundo actual. 

Como respuesta a estas reuniones el Secretario General del 

Partido Comunista de la Unibn Sovi~tica declarb la moratoria 

unilateral a los e~sayos nucleares (declarada por primera vez en 

enero de 1985) y su disposiciOn a establecer un sistema de 

verificaciOn y por su parte los Estados Unidos declararon que 

moratoria no respondla a los intereses de seguridad de Estados 

Unidos ni de sus aliados. 

En enero de 1988 se celebro la III ReuniOn del grupo de los 

seis por la Paz y el Desarme en Estocolmo. Suecia, misma que tuvo 

como consecuencias la firma del Tratado entre Estados Unidos y la 

Unibn Sovibtica par el desmantelamiento de los misiles de alcance 

corto intermedio emplazados en Asia y Europa en el cual 

reiteraron sus llamados. 

Al momento de realizarse esta reunibn ya se habla logrado un 

descongelamiento de las negociaciones entre las dos 

superpotencias. Sin embargo a pesar de los esTuerzos que hagan 

las demAs naciones~ la palabra Tinal la tendrAn las dos potencias 

nucleares, que mientras lleguen a un acuerdo deTinitivo 

tendrAn al mundo entero en jaque y a la espectativa. 
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En cuanto a las relaciones con los demAs patses del mundo, 

México busco mayor a.cercaminto cultural~ tecnolOgico, 

educativo, turístico, econOmico, etc. Siendo as! que para 1985 

el presidente Miguel de la Madrid realizO una gira por diversos 

pa!ses europeos, cuyo fin primordial ~ue el de diversi+icar las 

relaciones, principalmente econbmicas, el objeto de ir 

creando las condiciones necesarias que lleven determinado 

tiempo 

Unidos. 

disminuir la dependencia del pa!s respecto de Estados 

Los Trutos de esa gira Tueron la concertaciOn de 45 

convenios de inversiOn conjunta en nL\estro país 

industriales, de comercio exterior y de turismo. 

proyectos 

Durante la gira recibib, adem~s, simpatlas por la labor 

negociadora del Grupo Contadora. 

En lo que respecta de Europa Oriental, tambi~n se 

e><perimentO un acercamiento entre México y ellos, ya que 

hicieron y a la vez se recibieron una serie de visitas en las que 

se trataron como temas centrales las cuestiones de intercambio 

comercial, tecnolOgico, educativo, cultural, etc. As! mismo se 

realizaron intercambio· de opi ni enes sobre la situación 

internacional. 

Mbxi co segula participando observado~ activo del 

~ovimiento de los paises no alineados. 

Por ~ltimo se tuvo un acercamiento con las paises de Asia y 

con los de la Cuenca del PaclTico poneindo especial atencibn en 

Japbn ya que este pals ofrece un espacio econOmico mAs prometedor 

por la posiciOn que ha adquirido en las relaciones econOmicas 
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los óltimos aNos. 

En lo que respecta a los foros internacionales y sobre todo 

la Organización de las Naciones Unidas durante el se}:enio 

mantuvo la participacibn activa y la posicibn de que los asuntos 

conflictos internacionales se sometieran a la jurisdiccibn del 

organismo internacional, asistiendo en varias ocasiones y por 

diversos motvos a la sede de las Naciones Unidas, en donde se 

proclamo por el desarme, en favor del proceso descoloni~ador, 

contra de cualquier tipo de discriminacibn racial, contra de 

las violaciones de los derechos humanos, poniendo de manifiesto 

la necesidad de crear opciones para resolver los problemas de 

los pafses subdesarrolladosf por el establecimiento de un Nuevo 

Orden Economice Internacional, etc. 

Finalmente tenemos que en lo que respecta a la Organización 

de Estados Americanos, México desde el inicio de la gestio 

administrativa de Miguel de la Madrid dejO claramente establecida 

la crisis por la cual atravieza la organizaciOn, que se traduce 

en la parAlisis de la diplomacia parlamentaria y de 

instrumentos de cooperaciOn multilateral. Sus problemas tienen en 

parte ralees estructurales. El organismo desde su origen estuvo 

marcado por el signo de la disparidad. La interdependencia de los 

Estados. ra:go distintivo de la vida contemporánea, 

profundamente asimétrica en el continente (42). 

La posicibn de Mbxico ante la OrQanizacibn de Estados 

Americanos es que ~sta requiere de su revitalizaciOn, la cual 

supone Tortalecer sus mecanismos de cooperaciOn para la seguridad 

econOmica y el des~rrolo integral, as! como racionalizar los 

trabajos el terreno de la cooperación social, educativa, 
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cientffica, técnica y cultural. 

Sin embargo la Organizacibn de Estados Americanos ante el 

conflicto cent~oamericano y ante el conflicto de las Malvinas 

(aunque éste tuvo lugar aOn antes de iniciado el sexenio) 

evidencio su falta de capacidad para resolver los conflictos del 

sistema interamericano. 

Mbxico participa en la Organizcion regional pero no con el 

mismo entusiamo que en la Organizacibn de las Naciones Unidas, 

pesar de que esta óltima tampoco ha sido lo suficientemente capaz 

para resolver problemas internacionales. 
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CONCLUSIONES 

A nivel internacional, los intereses nacional•s se plantean 

en ?unción del Estado o de la NaciOn que los representa y que no 

siempre o necesariamente son los mismos. 

Ahora bi~n, por las caracterlsticas tanto generales como 

particulares de nuestro pals podemos hablar en ~arma indistinta . 

tanto de "estado 11 como de "nacit:in" y en este caso podemos 

considerar, a diferencia de otros pafses, que los intereses 

nacionales del estado y la nación son los mismos, porque nuestra 

cultura y tradiciOn les ha con?erido el mismo signi~icado a ambos 

conceptos, y en este sentido, la coincidencia de nuestro pals 

con los otros es que aqut también es el gobierno el encargado de 

ejecutarlos y 

exterior. 

base a ellos se ~ormula nuestra polttic• 

Por otro lado, los intereses nacionales se van a conseguir 

mediante la proposiciOn de objetivos bAsicos y espectficos. 

mismos que se deben medir en base al potencial nacional real con 
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que cuenta el pa!s que los plantea. 

Sblo que en el caso espec1Tico de M~xico, aunque contamos 

con los elementos que conforman un buen potencial nacional, estos 

en su mayor!a aón no se han desarrollado para poder ser 

utilizados eficazmente, por las condiciones econbmico-pollticas 

que actualmente enfrentamos. 

Y asl tenemos que aunque el pals cuenta con una poblacibn 

numerosa ~sta sin embargo no ha podido ser debidamente 

distribuida y aprovechada en su totalidad por las caracterlsticas 

de heterogeneidad socio-econOmica que presenta; Un sistema 

econOmico que nunca se ha caracterizado por ser lo 

suficientemente eTicaz para satisTacer las necesidades de su 

poblaciOn y por lo tanto para formular intereses nacionales 

reales, y que por el contrario a bltimas fechas encuentra 

supeditado los acredores extranjeros tanto póblicos como 

privados; Todo lo cual se suma a una serie de recursos naturales 

que por las mismas condiciones econbmicas ya mencionadas no han 

podido ser explotados en su totalidad para beneficio propio. 

Y lo que respecta a su sistema polltico, ~ste en la 

actualidad se encuentra tan desacreditado frente a la poblaciOn 

que sus actos son considerados más como medios para satisfacer 

los intereses del grupo en el poder que los de la propia naciOn. 

Y por óltimo mencionaremos el aspecto jurfdico, el cual a pesar 

de que alguna vez llego a ser reconocido como uno de los mejores 

del mundo para la resolucibn de los conflictos internos del pals, 

ha ido perdiendo tambi~n credibilidad en el especto interno, 

aunque paradbjicamente, en el panorama mundial sea fiel 
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seguidor de los principios del derecho internacional los cuales 

regulan permanentemente su conducta frente a los demas estados. 

Ahora bien para que un pafs pueda formular los intereses 

nacionales debe tomar cuenta: a la opiniOn pdblica nacional, 

a los intereses de grupo, a la polftica de partidos y también 

sus propias tradiciones morales y politicas • Sin embargo en el 

panorama polltico actual de nuestro pats tenemos que considerar 

que desde el momento mismo en que el Partido Revolucionario 

Institucional tomo las riendas del poder hace mAs de cincuenta 

aNos ya, este partido ha hecho todo lo posible para quitar de 

su camino aquellos grupos de la poblaciOn que ofrezcan 

resistencia a su palftica, y los cuales en realidad hasta ahora 

no han sido lo suficientemente representativos para influir 

hacer cambiar las decisiones tomadas por el partido dominante 

aunque esta situacibn se presenta con oraves contracciones al 

final del bltimo sexenio por las fracturas internas que se han 

generado al interior del antes poderoso partido institucional. 

Los intereses nacionales sa van a ver amenazados por: 1> 

intereses subnacionales, correspondientes a aquellos grupos 

étnicos econOmicos, polfticos, religiosos, etc. que ejercen de 

L•na u otra manera cierta in-fluencia en la delineacion de la 

polftica exterior del pais al que pertenecen; 2) intereses 

intereses supranacionales, dentro de los cuales el desplazamiento 

del interés nacional puede dar porc la intervenciOn de 

corporaciones religiosas o la de organizaciones internacionales; 

y 3) intereses particulares de otra nacibn en un determinado pals 

y que pueden ser de carActer econOmico, polftico, social 

cultural .. 
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Y asf tenemos que estos intereses especf;:icos han influido 

decisivamente a lo largo de nuestra historia para incapacitar el 

ejercicio de los intereses nacionales, ya que M~xico a lo largo 

de· su historia y de su evoluciOn como pueblo ha en.frentado tanto 

a intereses subnacionales como supranacionales y de otros paf9es 

que han atentado gravemente contra de su soberanfa sin que la 

naciOn pudiera y pLteda aun ahora de.fender cabalmente loss 

pr1ncipios que los sostienen. 

Y asl vemos que el pals que mAs ha atentado en contra d@ los 

intereses nacionales meKicanos, ya sean econOmicos, pol!ticos, 

territoriales, etc. ha sido los Estados Unidos los cuales han 

sacado el mayor provecho pOsible de la inestable situaciOn 

interna que ha vivido el pafs a través de su historia y que les 

ha facilitado por un lado el apoderarse en tiempos pasados de 

wna gran parte del territorio mexicano; y que adem~s les ha 

permitido monopolizar la explotaci~n de nuestros principales 

recursos naturales, lo cual nos ha creado un estado tal de 

dependencia en cuestiones econOmicas que esto a determinar la 

presiOn a la que el pals se ha visto sometido constantemente en 

el aspecto polltico a trav~s de todas sus periodos de gobierno. 

Lo anterior se deriva en gran parte del hecho de que nuestro 

pafs haya estado supeditado permanetemente los intereses 

hegemOnicos bien definidos de un pals que desde que naciO a la 

vida independiente ha buscado el control y el dominio de sus mAs 

cercanos vecinos territoriales. Sin embargo no debemos de perder 

de vista que no solamente los Estados Unidos han atentado contra 

los intereses nacionales mexicanos sino que han existido otra 
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serie de paises, principalmente europeos, que también han llevado 

a la prActica la violac!On de los intereses nacionales de nuestro 

paf s. 

Asl mismo se ha visto envuelto en situaciones que lo han 

llevado poner en manos de organismos internacionales, de 

diversa fndole, sus intereses nacionales, y cuyo caso más 

reciente e ilustrativo es el del Fondo Monetario Internacional 

derivado de la precaria situaciOn econOmica en la que el pals se 

vio envuelto principalmente á Tinales del sexenio de Lbpez 

Portillo y que caracterizó en gran medida el sexenio de Miguel de 

la Madrid 

Como respuesta a esta situaciOn M~xico va a formular una 

polftica exterior defensiva, basada significativamente en 

aspectos tebricos y dogm~ticos que actualmente pretenden adoptar 

un car~cter pragmhtico pero los cuales con este car~cter 

diflcilmente se podr~n llevar a cabo. 

Es as! como durante el sexenio 1982-1988 y ante un panorama 

interno y externo nada ~alagador, el gobierno mexicano cuya 

legitimidad enfrenta a serias dificultades internas va a 

tratar de disehar mecanismo$ que distra~gan la atencibn de la 

opiniOn p~blica tanto nacional como internacional en cuestiones 

de politica eKtérior, como el caso concreto de Contadora y 

lucha en favor del desarme, asl como tratar de diversi~icar su 

mercado para pretender disminuir la dependencia econOmica 

respecto a los Estados Unidos, aunque en este Oltimo aspecto sus 

acciones han sido forzadas por las consecuencias del alto monto 

de la deuda externa manejada sustancialmente por la banca privada 

norteamericanaª 
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y a pesar de todo lo anterior demagogica,, aunque 

paradbjicamente los circules oficiales se seguirh hablando 

de conjunto de intereses nacionales base para la 

~ormulaci6n de la polftica exterior mexicana, aunque de manera 

realista todos sabemos que el ~nico que mantenemos vigente el 

de la "integridad territorial." 

Por todo lo cual, podemos concluir que las condiciones 

reales del pafs le permiten solamente proteger y salvagardar el 

inter~s nacional com~n a todos los estados que es: el de la 

supervivencia y soberanla territorial; ya que les dembs aspectos 

se encuentran enfrascados en situaciones que dificilmente podrAn 

corregirse, por una parte por la situacion internacional y por 

otra porque dependen directamente de la polltica gubernamental de 

cada sexenio determinada esencialmente por los intereses del 

grupo en el poder , el cual generalmente no toma en cuenta las 

necesidades reales de la poblaciOn mexicana, y que por lo tanto 

tiene una consistencia significativa. 

Por lo tanto propondriamos deTinicibn de los 

Intereses Nacionales Mexicanos 

oes!goe!€á t€D9i€a!€§ ª ª~tQ9€t€cm!nª~1~n1 !ª ecg§gcyªs1~o ~ 

fiQ2gc20!ª ~€! !€CC1t2c12 ºªS12Dª! ~ gyg yªª ª €0~QO!CªC §~ 

QCio~iEiQ~ !~n91go!g~ ª ls sgosiliªsi~n ~ ª !~ gygos cglªsi~o 

s2n !999§ 19~ §y~g!g§ 9g! 9gcgsbg io~gcoªsi2021~ 

Finalmente estableceremos que a pesar de que toda nuestra 

polftica exterior sa ha basado fundamentalmente en los cuatro 

principios ya analizados y considerados modelo dentro del ~mbito 
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internacional debemos reconocer que, dolorosamente no han 

podido 11 evar la pr~ctica porque las situaciones ideales 

impllcitas en ellos corresponden a la realidad dura y 

cambiante dentro de los intereses econbmicos substanciales de 

los pafses que determinan el destino de las naciones débiles Como 

la nuestra. 

Todo esto ha hecho hasta ahora extremadamente diTlcil la 

consecusiOn de nuestros intereses nacionales de los cuales se ha 

salvado Cmicamente el de la "integridad territorial" porque los 

intereses internacionales estbn mbs por la captura de nuestros 

recursos y en la infiltracibn de su propia economla dentro de la 

nuestra asl como de la imposicibn de su cultura que en la captura 

de nuestro propio territorio propiamente dicho. 
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