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I. E N C U A D R E D E L P R O B L E M A 

E L O B J E T O requer ido de este trabajo se refiere a l f u t u r o de l a s e g u r i d a d 

colect iva y de l m a n t e n i m i e n t o de l a paz, p o r las Naciones U n i d a s , o p o r 

otra organización m u n d i a l formal izada , en veinte años a p a r t i r d e l pre

sente (1990). 
L a naturaleza y fines d e l trabajo i m p i d e n tratamiento exhaust ivo. 

Se h a prefer ido en c a m b i o enfatizar l a ubicación de los elementos más 
relevantes, l a formulación de algunas cuestiones esenciales, la discusión 
de las pr inc ipa les impl icac iones y perspectivas. L a contribución a l a 
a p e r t u r a y profundización d e l debate h a parecido prefer ible a l a pro
puesta de soluciones def init ivas . L a problemática en discusión n o se 
resuelve, como b i e n señala W o l f g a n g F r i e d m a n n , 

. . .mediante planes constitucionales elaborados de organización 
m u n d i a l . Imaginación y trabajo científico de t i p o creador se re
q u i e r e n ciertamente para a r t i c u l a r tendencias e ideas nacientes, 
p a r a i n f l a m a r l a mente de los indiferentes y vacilantes, y p a r a ela
b o r a r procedimientos legales que concreten los nuevos p r i n c i p i o s 
e ideas. Pero , e laborar procedimientos constitucionales detal lados 
n o relacionados con las realidades políticas básicas de u n p e r í o d o 
es u n ejercicio de diseño, más que u n a contribución a los agobian
tes problemas de nuestro t i e m p o . 1 

E l énfasis adoptado p r i v i l e g i a lógicamente ciertos niveles y aspectos 
en desmedro de otros, con los consiguientes peligros, reconocidos y asu
midos, de esquematización y d e s e q u i l i b r i o en el tratamiento. E l l o exige 
p o r o t r a parte, con más razón que en otros casos, e x p l i c i t a r a lgunos 
supuestos previos a p a r t i r de los cuales se h a operado, y que son esen
c ia lmente los siguientes: 

/. M i análisis supone u n a orientación va lorat iva , en cuanto a u n 
m o d e l o de m u n d o prefer ido que se busca, y que debe ser pensado y 

* Este trabajo fue presentado a la Conferencia de Kampala de la World Law 
Fund, diciembre de 1969. 

1 \v. Fr iedmman, Law in a Changing Society, P i n g u i n Books, Balt imore, p, 363. 
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esbozado p o r lo menos en sus elementos básicos. E n otras palabras, es 
per t inente e x p l o r a r l a necesidad y l a p o s i b i l i d a d de emergencia de u n 
n u e v o sistema de relaciones internacionales y de a lgún t i p o d e gobierno 
m u n d i a l , sus pre-requisitos, rasgos, fines, formas, estructura y funcio
n a m i e n t o . 

2. Se parte enseguida de l sistema polít ico m u n d i a l , ta l c o m o se ha 
d a d o hasta e l presente, y en sus tendencias inmediatas probables : va
riables, fuerzas, inst i tuciones, procesos actuales y potenciales, cambios a 
producirse en las pautas de actitudes y de conductas de las naciones. 
E l l o constituye u n paso prev io p a r a el diseño tentativo de u n a estrate
gia, o de estrategias alternativas, p a r a l a transición a l m o d e l o de orden 
m u n d i a l preferido. 

5. R e s u l t a necesario optar entre enfoques y esquemas conceptuales, 
que s irvan a l a vez p a r a anal izar las tendencias y fuerzas pasadas y pre
sentes, v isual izar e l futuro , d iscernir las posibi l idades y p r o b a b i l i d a d e s 
de t i p o estratégico. E n este aspecto, las di f icultades generales p a r a ela
b o r a r modelos o escenarios que capten el f u t u r o se ven p a r t i c u l a r m e n t e 
agravadas en relación a cuestiones como las referidas a l a seguridad 
colect iva, el m a n t e n i m i e n t o de l a paz y l a emergencia de u n nuevo 
o r d e n m u n d i a l , ya que j u n t o a elementos cuantif icables y mensurables 
juegan factores imponderables y elusivos. L o s enfoques y esquemas con
ceptuales parecen reducirse a variaciones de cinco tipos básicos: pro
fecía, predicción, utopía, proyección, modelos selectivos de desarrol lo 
p a r a l a previsión. 2 

Enfoques y esquemas conceptuales 

1. La profecía i n c o r p o r a , en e l diagnóstico y en las proposiciones, 
las esperanzas y temores personales de l sujeto que la ejerce. Éste opera 
u n salto místico d e l m u n d o rechazado y sus impl icac iones catastróficas, 
a l m u n d o ideal que se anhela como única a l ternat iva , y que se describe 
c o m o necesaria estación de l legada, para cuyo logro se recurre a u n 
c o n j u n t o n o r m a t i v o de prescripciones. L a profecía suele carecer de 
análisis de lazos causales entre procesos y fenómenos, de pre-requisitos, 
de tendencias y alternativas, contra-tendencias y emergentes imprevistos. 
L a fa l ta de u n a teoría d e l proceso es acompañada por l a i g n o r a n c i a o l a 
subestimación de posibi l idades y probabi l idades . 

2. La utopía suele ser caracterizada de m o d o a p r o x i m a t i v o o equiva
lente a l a profecía, con algunos elementos diferenciales (mayor grado 
de extrapolación de tendencias actuales; exposición de áreas problemá
ticas y búsqueda de soluciones p a r a ellas; m e n o r sentido de fatal ismo). 

2 Cfr . Ernst B. Haas, Collective Security and the Future International System, 

"The Social Science Foundat ion and Gradúate School of International Studies, M o -
íiograph Series i n W o r l d Affairs, University of Denver, V o l . 5, Monografía Núm. 1, 
1 9 6 7 - 6 8 ; Merton A . K a p l a n , "Some Problems of International Systems Research", en 
International Poli ti cal Communities: An Anthology, Anchor Books, Nueva York, 1966. 
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3. La predicción se basa en e l análisis. I n t e n t a establecer lazos cau
sales entre acontecimientos, estructuras y procesos. F i j a correlaciones 
entre premisas y resultados ( s i . . . entonces). N o evalúa en c a m b i o l a 
i m p o r t a n c i a causal r e l a t i v a de varias tendencias simultáneas discern i -
bles, con distintos resultados posibles según l a prevalencia de u n a u otra , 
o según su combinación o interacción. 

4. La proyección opera como m e r a extrapolación de tendencias esta
dísticas existentes, referidas a elementos simples, s in establec imiento de 
lazos e interacciones entre los mismos, salvo en f o r m a referencial o se
c u n d a r i a . Carece de u n a teoría de l a causación y d e l proceso. N o espe
ci f ica las variables estratégicas que p u e d e n operar como insumos y pro
ductos (actitudes, conductas, inst i tuciones, n o r m a s ) . 

5. Los modelos selectivos previsionales de desarrollo en conjuntos sis-
temáticos parecerían aportar u n a discriminación, u n análisis y u n a pro
posición de mecanismos de interacción de: 

i) unidades-agentes, que p r o d u c e n los insumos componentes de las 
tendencias; 

ii) características operativas de las unidades-agentes, rasgos pecul iares 
de sus conductas y estructuras; 

iii) variables-claves que p r o d u c e n los cambios; 

iv) procesos p o r los cuales las variables afectan los insumos p r o d u c i 
dos p o r las unidades actuantes en el sistema; 

v) teoría de l proceso, e x p l i c a t i v a d e l m o d o de producción y de d i f u 
sión de las innovaciones, y de su resultante en nuevos insumos q u e pro
d u c e n u n cambio estructural . 

Las tipologías de enfoques y esquemas conceptuales, como l a c i tada , 
t ienen i n d u d a b l e va lor heurístico, p e r o exigen u n a reconsideración crí
t ica que c o n t r i b u y a a su v a l o r operat ivo, o a su sustitución p o r otra 
t ipología más adecuada. 

L a profecía es descartable como h e r r a m i e n t a científica, a u n q u e n o 
c o m o rasgo o insumo de procesos analizables; v. gr., como m i t o m o v i l i -
zador e n cambios nacionales e internacionales . L a utopía debe ser d i 
ferenciada de l a mera profecía, p o r las razones a que luego se a l u d e . 
Es posib le f inalmente que la predicción, l a proyección, y ciertos modelos 
selectivos de desarrol lo, a u n q u e analítica y operacionalmente di feren-
ciables en muchos aspectos, c o m p o r t e n ciertos rasgos y efectos, respecto 
de los cuales es necesario tomar conciencia y desplegar c ierta cautela . 
A este ú l t imo respecto se considera pert inente f o r m u l a r dos l íneas de 
observaciones correlacionadas, como las siguientes. 

El sentido del rigor y del realismo 

Es necesario precaverse de los peligros provenientes de u n sentido 
l i m i t a t i v o del r igor científico y de l real ismo político. E n u n n ú m e r o 
n o desdeñable de análisis y proposiciones parecería af lorar u n a preocu
pación p r e d o m i n a n t e p o r p r o m o v e r fórmulas y estructuraciones que 
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aseguren l a coherencia, l a cohesión, l a es tabi l idad, e l e q u i l i b r i o , la auto-
regulación, l a conservación de a l g u n a versión d e l o r d e n existente, y las 
condiciones vigentes de hegemonía y dominación, dentro de cada Estado 
y en e l sistema i n t e r n a c i o n a l . L a s desigualdades, las formas de explota
ción y de opresión, las al ienaciones y coacciones, son constatadas y man
tenidas como necesarias o inevitables. L o s elementos y las tendencias 
básicas del pasado y d e l presente son extrapoladas hac ia el f u t u r o . E l l o 
suele i r acompañado p o r l a proposición — i m p l í c i t a o e x p l í c i t a — de 
a lgún sistema n a c i o n a l (Estados U n i d o s , E u r o p a O c c i d e n t a l , U n i ó n So
viética), como p a r a d i g m a p a r a los otros países y para e l o r d e n m u n d i a l . 
Este t i p o de posición no excluye en muchos casos u n enfoque más so
fisticado y r iguroso p a r a e l análisis de fuerzas, tendencias y formas, de 
sus interacciones y resultantes, s in alterar el sentido básico que se i n 
dicó, y precisamente p a r a p o s i b i l i t a r l a o p e r a c i o n a l i d a d y l a absorción 
de cambios inevitables. C o m o contrapart ida , parecen subestimarse o des
acreditarse las contradicciones y conflictos, los desequi l ibr ios , los azares 
y las sorpresas, las innovaciones y creaciones, las fuerzas destructuran-
tes y restructurantes, que resul tan impugnadas como desviaciones, dis
funcional idades , manifestaciones patológicas y peligrosas. 

E n contraposición a esta l ínea de pensamiento, estimo necesario com
b i n a r los enfoques y técnicas de proyección y de modelos selectivos de 
desarrol lo , q u e aseguren u n m í n i m o indispensable de r i g o r y real ismo, 
con u n componente utópico en e l sentido que enseguida se aclara. Es 
conveniente rechazar e l falso real ismo, que consagra lo hoy existente y 
d o m i n a n t e como l o dado para siempre, concibe el f u t u r o c o m o m e r a 
extrapolación de lo actual , y v isual iza e l proceso de c a m b i o como des
p lazamiento rectil íneo entre dos tipologías dicotómicas polares. P o r el 
c o n t r a r i o , e l presente no puede ser c o m p r e n d i d o , y menos a ú n m o d i f i 
cado, sólo p o r sí m i s m o y p o r e l pasado, sino también p o r u n futuro 
concebido como gama de opciones re lat ivamente abiertas. P a r a captar 
l o rea l y l o posible, debe inc lu irse u n componente de l o aparentemente 
utópico e i m p o s i b l e , que es lo posible de mañana. Sólo así se puede 
eventualmente crear fuerzas y formas suficientemente innovadoras y 
enérgicas, como para contrarrestar las tendencias actuales de estanca
m i e n t o y retrogradación, r e d u c i r las probabi l idades de amenazas futu
ras a los valores af irmados, y a b r i r el c a m i n o a algún m o d e l o posible 
de o r d e n m u n d i a l superior. 

El plano interno y el plano internacional 

L o s análisis y las proposiciones referentes a l p r o b l e m a bajo examen 
s u p o n e n o c u m p l e n frecuentemente u n a disociación analítica reif icante 
entre e l p l a n o interno y el p l a n o i n t e r n a c i o n a l . L o i n t e r n o se v isual iza 
como dado. L o s sistemas políticos y gobiernos nacionales son reducidos 
a mecanismos inst i tucionales abstractos, puri f icados de toda determina-
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ción y c o n d i c i o n a m i e n t o , para e l procesamiento de insumos y p r o d u c t o s 

sociales y políticos, y que como resultantes a d q u i r i d o s e i n m o d i ñcanles 

se i n c o r p o r a n de algún m o d o a l a polít ica i n t e r n a c i o n a l d e l respect ivo 

Estado, cual i ta t ivamente diferente de l a pol ít ica i n t e r n a . 

P o r el contrar io , m i análisis pretende no mantener, o r e d u c i r a l 

mínimo, la disociación analítica entre l a esfera i n t e r n a de los Estados 

y l a esfera d e l sistema i n t e r n a c i o n a l , considerándolas cuantitat ivas y no 

cual i ta t ivamente diferentes, y restableciendo l a c o n t i n u i d a d y l a interac

ción entre ambas. 

E n p r i m e r a aproximación, c u a l q u i e r sistema de relaciones i n t e r n a 
cionales, sobre todo a p a r t i r de l a E d a d M o d e r n a , aparece básicamente 
como r e d de relaciones entre Estados. E n esta perspectiva, las relaciones 
internacionales son concebibles como expresión y proyección de las re
laciones sociales nacionales subyacentes a los Estados, y de l a estructura 
g l o b a l de éstos. L o s m o v i m i e n t o s y cambios en las estructuras socio-
políticas internas i n c i d e n en las relaciones internacionales, sobre todo 
a través de expresiones y mecanismos de t i p o económico, técnico, polí
tico, m i l i t a r y c u l t u r a l . A su vez, l a dinámica de las relaciones i n t e r n a 
cionales reactúa sobre las estructuras internas. L a s relaciones sociales de 
las naciones se c o m b i n a n con las relaciones internacionales, ambas com
plejas y heterogéneas en su composición, en la distribución de fuerzas 
y en sus imbricaciones propias. L a v o l u n t a d d e l Estado, resultante f i n a l 
de u n haz de fuerzas convergentes y contradictorias , se proyecta h a c i a e l 
ámbito externo, se inserta e integra en e q u i l i b r i o s y en procesos q u e l a 
desbordan y c o n d i c i o n a n , en u n n i v e l donde l a i n i c i a t i v a de cada go
b i e r n o se ve más l i m i t a d a y puede actuar con m e n o r autonomía y efica
c ia de decisiones. 

Estas afirmaciones exigen ser calificadas, a f i n de que a d q u i e r a n 
m a y o r pert inencia , para u n a etapa histórica como la actual , caracte
r izada p o r l a acentuada asimetría de posición de los Estados nacionales 
en el sistema i n t e r n a c i o n a l . Éste abarca en efecto dos polos super-
desarrollados, u n a capa intermcdm de países desarrollados de posición 
secundaria , y u n a a m p l i a gama de países en variables grados de atraso 
e intentos de desarrol lo. E l peso re lat ivo de ambas dimensiones, l a 
i n t e r i o r y l a i n t e r n a c i o n a l , varía de acuerdo a l grado de i n d e p e n d e n c i a 
o de dependencia de los países, es decir, en la m e d i d a en que los cen
tros de decisión t ienden a exist i r y a p r e d o m i n a r dentro y fuera de aquél . 

D e este m o d o , e l proceso histórico d e l siglo x i x y, sobre todo, d e l x x , 
h a l levado a la emergencia de u n sistema m u n d i a l en el que las u n i 
dades nacionales t ienden a integrar u n a m i s m a estructura g l o b a l de 
interdependencia . E l sistema i n t e r n a c i o n a l parece sobre-imponerse y 
ejercer u n a acción determinante y condiciomnte sobre las estructuras 
y procesos existentes y operantes en los marcos del Estado-Nación. L a 
polít ica t iende a volverse crecientemente p lanetar ia , y a ser concebida 
y a p l i c a d a como sistema, es decir , como conjunto de unidades interre-
lacionadas con propiedades emergentes. L o s problemas domésticos co-
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m i e n z a n a ser visualizados como si fueran función de l a pol í t ica inter
n a c i o n a l . 

L a s diferencias de ubicación en l a estratificación i n t e r n a c i o n a l de 
desarrol lo , r iqueza , p o d e r y prestigio, entre países desarrol lados, cen
trales y hegemónicos, y países subdesarrollados o en desarrol lo , peri
féricos y subordinados, n o exc luyen sino que s u p o n e n su interdepen
dencia . N o puede explicarse l a naturaleza y el f u n c i o n a m i e n t o de los 
unos, s in considerar las de los otros. E n ambos tipos de países, y en l a 
g a m a de casos específicos que cada u n o de ellos c o m p r e n d e , opera 
permanentemente u n a d o b l e interacción: entre los centros y las zonas 
y naciones periféricas; entre las fuerzas internas y externas. E n cual
q u i e r caso, y p a r t i c u l a r m e n t e para el p r o b l e m a bajo examen, se requiere 
s iempre e l enfoque g l o b a l y dinámico de las fuerzas, las estructuras y 
los procesos que integran y c o n f o r m a n el sistema único de interdepen
dencia . 

E n segundo lugar, la posición de poder casi incontrastable que las 
superpotencias, y los países desarrollados en general , ejercen en e l 
sistema i n t e r n a c i o n a l , no e x i m e de considerar, en el presente y en las 
perspectivas futuras, l a i n c i d e n c i a de procesos críticos en su i n t e r i o r , y 
de las acciones y reacciones d e l resto d e l m u n d o , como insumos en l a 
e laboración y en l a aplicación de las políticas exteriores de los pr imeros . 

E n tercer lugar, si b i e n l a inmensa mayoría de pueblos y Estados 
se h a l l a n en u n a situación de i n f e r i o r i d a d , y en muchos casos de abier
ta dependencia , respecto a las super-potencias y a los países desarrol la
dos, situación que inc ide en sus actitudes y conductas internacionales , 
l a acción externa no es e l único factor a considerarse. D i c h a acción 
n o se ejerce tampoco de m o d o u n i l a t e r a l y mecánico, en u n sentido n i 
en u n a sola dimensión. C o n s t i t u y e u n proceso p l u r i d i m e n s i o n a l y 
mult ívoco. L a s relaciones entre ambas categorías de países, p o r ser 
tales, suponen precisamente dos órdenes de fuerzas, de formas y de 
dinámicas en permanente interacción. Esta vinculación comple ja y mó
v i l c o n t r i b u y e a conf igurar ante todo sociedades y Estados nacionales 
con matrices y dinámicas histórico-sociales propias, inc luso sistemas de 
estratificación social , de poder y de gobierno. Estos aspectos y niveles 
internos t ienen su existenecia y su lógica inherentes; c o n f i g u r a n cons
telaciones de intereses nacionales; d e t e r m i n a n grados variables de inde
p e n d e n c i a re lat iva ; se a r t i c u l a n y reactúan entre sí y con los factores 
externos, sobre los cuales pueden i n c l u s o i n f l u i r en considerable me
d i d a . E l d i n a m i s m o i n t e r n o refleja e i n c o r p o r a l a acción de las metró
pol is y d e l sistema i n t e r n a c i o n a l , pero agrega sus part icular ismos, sus 
pecul iar idades y sus mediaciones, sus coyunturas y sus azares; y pasa a l 
m i s m o t iempo a integrar y a m o d i f i c a r l a composición, l a orientación 
y el f u n c i o n a m i e n t o de los agentes, las fuerzas y las tendencias de 
t i p o externo. L a dialéctica de l o i n t e r n o y de lo externo, con todas 
sus impl icac iones y consecuencias, inc ide en l a configuración d e l sis
tema de dominación y poder, e n l a estructura y e l f u n c i o n a m i e n t o 
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d e l aparato político-institucional, en los procesos de decisión, t o d o l o 
c u a l repercute sobre el m o d o de inserción y las conductas en las re la
ciones internacionales . 

C o m o corolar io , es i l u s o r i o pensar en l a p o s i b i l i d a d de m o d i f i c a r e l 
actual sistema de relaciones internacionales , y de r e m p l a z a r l o p o r u n 
modelo super ior de orden m u n d i a l , si n o se prevén n i se p r o m u e v e n 
cambios substanciales en los procesos políticos básicos a escala n a c i o n a l 
(y reg ional) . Sólo a p a r t i r de esta premisa adquiere sentido y p o s i b i 
l idades de éxito c u a l q u i e r i n t e n t o de búsqueda de u n nuevo m o d e l o 
de o r d e n m u n d i a l que, a l a vez, armonice e integre g r a d u a l m e n t e los 
intereses y las condiciones existenciales y las posibi l idades de progreso 
g l o b a l de todos los países, reduzca las distancias entre los mismos, 
m a n t e n g a l a estabi l idad y l a paz, abra caminos a l a cooperación pací
fica, siente las bases de u n gobierno m u n d i a l regido p o r u n n u e v o 
Derecho I n t e r n a c i o n a l . 

E l p r o b l e m a g i ra a lrededor de u n a p r e g u n t a básica: ¿Qué fuerzas 
existen, y / o pueden i r surgiendo, desde e l presente hac ia 1990, q u e m i 
l i t e n a favor o en contra de l a emergencia y d e l exitoso f u n c i o n a m i e n t o 
de u n n u e v o sistema de seguridad colectiva y de m a n t e n i m i e n t o de la 
paz con intervención de las Naciones U n i d a s , y de u n nuevo m o d e l o 
de o r d e n m u n d i a l ? Antes de entrar a este t i p o de análisis, sólo resta 
e n u m e r a r escuetamente las unidades y niveles que e l m i s m o debe t o m a r 
en cuenta . 

Unidades y niveles de análisis 

1. Número y carácter de los actores considerados como subsistemas 
operantes en los marcos más ampl ios d e l sistema i n t e r n a c i o n a l , q u e su
fren las acciones determinantes y condicionantes de éste, a l a vez que 
l a ejercen sobre el mismo. P a r t i c u l a r m e n t e : 

•i) Sujetos y agentes dentro de cada Estado n a c i o n a l ( i n d i v i d u o s , 
clases, grupos, instituciones); 

ii) Estados nacionales, como actores en el sistema n a c i o n a l i n t e r n o , 
y e n e l sistema i n t e r n a c i o n a l y las organizaciones internacionales; 

iii) Organismos interestatales e internacionales (regionales, m u l t i l a 
terales, mundia les) , especialmente las Naciones U n i d a s ; 

iv) C o r p o r a c i o n e s mul t inac iona les , públicas y privadas; 
v) M o v i m i e n t o s internacionales: iglesias, m o v i m i e n t o s ideológicos, 

políticos, juveniles; 

vi) C o m u n i d a d e s intelectuales, profesionales, técnico-científicas, b u 
rocráticas. 

2. Variables, especialmente: estructura económica, desarrol lo cientí
fico y tecnológico, presión demográfica, estratificación social , dinámicas 
de c o i n c i d e n c i a y conf l ic to entre grupos, pautas culturales e ideoló
gicas, sistemas políticos, organizaciones gubernamentales. T a l e s var ia
bles o p e r a n , a l ternat iva o simultáneamente, en e l seno de cada Estado, 
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en el sistema de relaciones internacionales , y e n las N a c i o n e s U n i d a s 
y otros organismos internacionales y trasnacionales. 

g. Distribución del poder a escala n a c i o n a l , reg iona l y m u n d i a l , y 
considerado según sus diversos tipos (económico, tecnológico, social, 
c u l t u r a l , polít ico, m i l i t a r ) y según sus modos de distr ibución (grupos, 
países, polos nacionales, bloques regionales e internacionales) . 

4. Fines y métodos del Estado. L o s mismos pueden ser considerados 
según l a primacía de orientaciones básicas hacia e l c a m b i o o hacia el 
m a n t e n i m i e n t o d e l statu quoy y según referencia a l logro d e : indepen
d e n c i a n a c i o n a l ; conservación o expansión de fronteras; adquisic ión 
de i n f l u e n c i a r e g i o n a l o m u n d i a l ; mil itarización, desarme o c o n t r o l de 
armamentos; difusión ideológico-política; apoyo o represión de m o v i 
mientos innovadores o revoluc ionar ios ; sistema de alianzas ofensivas y 
defensivas; desarrol lo socioeconómico, i n d u s t r i a l , científico-tecnológico; 
grado de i g u a l d a d social y jur ídica y de democratización polít ica; inser
ción en economía i n t e r n a c i o n a l (mercados, inversiones extranjeras, asis
tencia técnica y f inanciera , integración reg ional , bloques d e negocia
ción, etc.). 

5. Naciones Unidas y otras organizaciones con autoridad (regio
nales, internacionales) analizables en c u a n t o a su papel , función, estruc
t u r a y modos operativos, y en cuanto a l uso de l a estructura f o r m a l 
de a u t o r i d a d p a r a l a seguridad colectiva, e l m a n t e n i m i e n t o de l a paz, 
l a contr ibución a l a realización de valores y formas de l m o d e l o de 
o r d e n m u n d i a l prefer ido. 

E n c u a d r a d o así el p r o b l e m a , corresponde anal izar cuál h a sido el 
balance d e l sistema i n t e r n a c i o n a l e n general , y de las N a c i o n e s U n i 
das, p a r t i c u l a r m e n t e a p a r t i r de 1945, para luego e x a m i n a r los r e q u i 
sitos y posibi l idades de u n nuevo sistema de seguridad colect iva y de 
u n nuevo o r d e n m u n d i a l . 

I I . E L E M E N T O S P A R A U N B A L A N C E 

E l actual sistema i n t e r n a c i o n a l y, par t i cu larmente , l a organización 
y f u n c i o n a m i e n t o de las Naciones U n i d a s reflejan las nuevas constela
ciones de fuerzas y tendencias que emergen a p a r t i r de l a segunda 
G u e r r a M u n d i a l y de sus pr inc ipa les secuelas. Aquél las son esencial
mente las siguientes: 

1. L a segunda G u e r r a M u n d i a l , p o r u n a parte, genera l a conciencia 
sobre l a necesidad de superar el mundo-prebélico que l l e v a r a a l con
f l icto, y e l reconocimiento de u n a creciente interdependencia entre los 
países y regiones d e l p laneta . P o r otra parte, d a lugar a l a a l ianza de 
los países vencedores, que continúa con modif icaciones a l día siguiente 
de l a v i c t o r i a , y sobre l a cua l se c o n f o r m a l a organización de las N a 
ciones U n i d a s . 

2. E l m u n d o de posguerra se p o l a r i z a en torno a las dos superpo-
tencias de signo opuesto: los Estados U n i d o s , la U n i ó n Soviética, que 
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t ienden a constituirse y operar como centros y ejes m e t r o p o l i t a n o s de 
bloques cuyos otros componentes se insertan en situaciones de m a y o r 
o m e n o r dependencia o satelización. 

3. E l proceso de descolonización se desencadena y prosigue con u n a 
i n t e n s i d a d y u n r i t m o crecientes, sacudiendo hasta los últimos r i n c o n e s 
de l p laneta , y trastrocando las estructuras de l a economía y l a pol í t i ca 
m u n d i a l e s . U n o tras otro, los países colonizados a d q u i e r e n soberanía 
n a c i o n a l . V a n l i q u i d a n d o las bases socioeconómicas y políticas d e las 
grandes potencias en sus terr i torios , o renegocian l a subsistencia o mo
dif icación de ellas bajo dist intas formas inst i tucionales. C o n s t i t u y e n 
bloques que entran a j u g a r u n p a p e l i m p o r t a n t e en e l nuevo sistema 
i n t e r n a c i o n a l y e n las Naciones U n i d a s ; especulan con l a p u j a entre 
las superpotencias y entre sus bloques para obtener mejores condic iones 
de existencia y de o p e r a t i v i d a d económica, política, diplomática y m i 
l i t a r . 

4. L a a l ianza del período bélico no tarda en transformarse en G u e 
r r a Fría entre los Estados U n i d o s y l a U n i ó n Soviética, y entre sus res
pectivos bloques, manifestada en muchas ocasiones como formas p a r t i 
culares de guerra abierta a u n q u e local izada, y permanentemente a tra
vés de l a competencia p o r l a i n f l u e n c i a y e l c o n t r o l sobre e l T e r c e r 
M u n d o . 

Las Naciones Unidas como organización formal 

L a organización f o r m a l de las Naciones U n i d a s emerge de esta con
vergencia de circunstancias básicas y es p a u t a d a en l o p r i n c i p a l p o r 
ellas. Aparece así con los siguientes elementos esenciales: 

/. E s u n a asociación i n t e r n a c i o n a l de gobiernos pacíficos, q u e acep
ten los p r i n c i p i o s y obl igaciones de l a C a r t a y, a j u i c i o de l a p r o p i a 
organización, tengan capacidad y predisposición para c u m p l i r l a s . 

2. L o s fines de las Naciones U n i d a s se ref ieren a l a creación y 
preservación de condiciones p a r a l a paz y l a seguridad i n t e r n a c i o n a l , 
las relaciones amistosas y cooperativas basadas en l a i g u a l d a d y l a auto
determinación de los pueblos, y l a armonización de los esfuerzos ten
dientes a l logro de fines comunes. A estos fines corresponden los p r i n 
cipios de arreglo pacíf ico de diferendos, de abstención del recurso a l a 
fuerza, de ejecución de b u e n a fe de las obligaciones contenidas en 
l a C a r t a , de i g u a l d a d soberana de los miembros , y de respeto a l a com
petencia soberana de los Estados nacionales. 

5. L a s Naciones U n i d a s revisten caracteres de v o l u n t a r i s m o y u n i 
versal ismo en cuanto a l ingreso, l a part ic ipación y el egreso, c o n l i m i 
taciones formales y de hecho. C u a l q u i e r país puede en p r i n c i p i o ingre
sar o egresar p o r su exclusiva v o l u n t a d . E n l a rea l idad , existe u n con
t r o l de admisión, con p o s i b i l i d a d de b l o q u e o p o r veto, y de exclusión 
p o r infracción sistemática. D e allí d e r i v a n importantes excepciones a l 
p r i n c i p i o universal is ta (bi-Estados como A l e m a n i a , Corea , V i e t n a m , 



28 M A R C O S K A P L A N FI X I - 1 

C h i n a c o n t i n e n t a l , Suiza). A pesar de estos elementos l i m i t a t i v o s , la 
admisión se h a i d o p r o d u c i e n d o p o r olas sucesivas, que ref le jan las 
f luctuaciones en las políticas de los bloques y en el e q u i l i b r i o entre 
los mismos, y e l i m p a c t o de l a descolonización. 

4. L a comple ja organización de las Naciones U n i d a s h a t e n d i d o a 
operar en torno a sus dos polos p r i n c i p a l e s : l a A s a m b l e a G e n e r a l , ex
presión de carácter universal ista , r e d u c i d a en p r i n c i p i o a funciones de
l iberat ivas; y el Consejo de Segur idad, expresión d e l p o d e r m u n d i a l 
rea l , y con capacidad p r i v i l e g i a d a de decisión para las grandes potencias 
en las cuestiones que n o sean de p r o c e d i m i e n t o . 

5. E n l o re lat ivo a l tema e n discusión, el actual sistema interna
c i o n a l h a dado lugar a cuatro categorías de acciones referidas a l man
t e n i m i e n t o de l a paz: 

i) A c c i ó n colectiva de las Nac iones U n i d a s (Consejo de Segur idad, 
o A s a m b l e a Genera l ) , que puede desplegarse como arreglo pacíf ico de 
controversias internacionales , acción coercit iva, operaciones de policía 
i n t e r n a c i o n a l . 

ii) Acc ión colectiva a cargo de organizaciones regionales (Organi
zación ele los Estados A m e r i c a n o s , Organización de l a U n i d a d A f r i c a n a ) . 

iii) Acciones i n d i v i d u a l e s o colectivas de autodefensa, art ículo 51 
de l a C a r t a ( N A T O , S E A T O , tratados bilaterales). 

iv) Intervenciones uni laterales o colectivas s in autorización de las 
N a c i o n e s U n i d a s n i de u n a organización reg ional , p a r a situaciones de 
autodefensa. 

Las Naciones Unidas como contenido real 

E n l a organización f o r m a l , en los objetivos propuestos y e n los me
canismos ut i l izados, las Naciones U n i d a s aparecen como u n sistema de 
reconcil iación. L a negociación es presentada como p r i n c i p a l técnica 
de decisión, i n v o l u c r a n d o actores de posición desigual en u n a escala 
p i r a m i d a l , n o rígidamente jerarquizada , con posibi l idades de ascenso 
en e l status y e l poder, s in exclusión en p r i n c i p i o de presiones y deman
das p o r u n g r u p o en per ju ic io de otros. L a negociación se c u m p l e en 
c u a n t o a las normas, el acceso, l a participación, las decisiones, el re
c l u t a m i e n t o (combinación de mérito y n a c i o n a l i d a d de origen), los 
recursos, l a satisfacción de aspiraciones y exigencias, los beneficios resul
tantes. Se p r o p u g n a u n grado considerable de f l e x i b i l i d a d en las nor
mas y en los procedimientos , con u n m í n i m o de coerción, l a posterga
ción re lat iva ele valores consumatorios, l a r e n u n c i a t e m p o r a r i a a u n a 
v i c t o r i a completa de intereses y valores. 

E n l a práctica, las Naciones U n i d a s h a n reflejado l a estructura real 
de l poder m u n d i a l , s in m o d i f i c a r l a básicamente, y s in crear condic io
nes p a r a la superación d e l actual sistema i n t e r n a c i o n a l e n u n o r d e n 
superior . 

E l sistema se basa, teórica y formalmente , en las soberanías nació-
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nales y e n l a i g u a l d a d legal de las naciones. L a prevalencia d e l p r i n 
c i p i o de soberanía t e r r i t o r i a l i m p l i c a l a inexistencia de u n centro con 
m o n o p o l i o legít imo en el uso de los resortes efectivos de poder y fuer
za, y la persistencia de normas de carácter inc ier to y c o n t r a d i c t o r i o que 
d i f i c u l t a o i m p i d e l a segura aplicación d e l Derecho I n t e r n a c i o n a l . 

E n consecuencia, cada potencia , cada país, t iende, p o r u n a p a r t e , a 
l a aceptación d e l sistema en l a m e d i d a en que el m i s m o se i d e n t i f i q u e 
con los respectivos intereses nacionales de supremacía o de s e g u r i d a d y 
los satisfaga, y/o p o r imposición de circunstancias fuera de c o n t r o l ; 
mientras p o r otra parte cada actor i n t e r n a c i o n a l intensi f ica l a auto-
ayuda y el recurso a los arreglos parciales y descentralizados. 

E n d e f i n i t i v a , e l sistema aparece como versión m o d i f i c a d a y r e b a u 
tizada de l a ba lanza de poder entre grandes potencias polares, re for
zado p o r e l mecanismo de l veto en el Consejo de Seguridad, d e s t i n a d a 
a resolver e l p r o b l e m a de l a supremacía entre dichas potencias, mante
ner e l e q u i l i b r i o d e l terror, regular relaciones entre sí y, s u b s i d i a r i a 
mente, c o n sus bloques, las potencias secundarias, e l T e r c e r M u n d o y 
los países n o alineados. Se h a operado bajo el supuesto que l a u n a n i 
m i d a d de las grandes potencias, o b t e n i d a p o r negociación y a c u e r d o 
consensual, daría l a paz a l m u n d o y a los medianos y pequeños países. 
Se h a logrado mantener en lo sustancial el statu quo i n t e r n a c i o n a l , 
absorber gradualmente los cambios inevitables que n o m o d i f i q u e n de
masiado el o r d e n i n t e r n a c i o n a l vigente, y efectuar progresos reales sola
mente e n aquellos campos donde los intereses y pautas vitales d e las 
naciones, sobre todo las grandes potencias, n o divergen notab lemente . 
Se h a o p e r a d o sobre los efectos más que sobre las causas de los con
flictos, y n o a priori s ino a posteriori. Se h a carecido así de u n a d i n á m i 
ca intrínseca p a r a l a promoción de fuerzas innovadoras para l a creación 
de nuevas instituciones, procedimientos y normas; y para l a emer
gencia de u n nuevo y superior o r d e n m u n d i a l . E l l o h a c o n t r i b u i d o 
a r e d u c i r las posibi l idades efectivas de agregación y o p e r a t i v i d a d de 
fuerzas d isponibles p a r a tales objetivos, y a n u t r i r u n c l i m a de apat ía y 
escepticismo en l a opinión pública universa l respecto a los p r o b l e m a s 
y conflictos internacionales y a la p o s i b i l i d a d de construir u n sistema 
inédito y superador de o r d e n y progreso m u n d i a l . 

Factores y esferas de éxito 

L a e x a c t i t u d de l diagnóstico precedente exige considerar, n o sólo 
las l imi tac iones generales indicadas, s ino también los factores y esferas 
de éxi to re lat ivo a c o m p u t a r en e l haber de las Naciones U n i d a s . E l l o s 
se v i n c u l a n con los siguientes elementos y circunstancias: 

i . E l sistema corpor izado en las Naciones U n i d a s h a reflejado las 
características reales de l a estructura y de l a dinámica de poder m u n 
d i a l , r e g u l a n d o sus aspectos más explosivos, y s in intentos de m o d i f i c a 
ciones sustanciales. 
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2. L a s Nac iones U n i d a s se presentan además como l a ú n i c a alterna
t i v a realmente d i s p o n i b l e en lo i n m e d i a t o . E l g o b i e r n o m u n d i a l no 
parece v i a b l e en u n f u t u r o previs ib le y, en el p o l o opuesto, resultan 
impensables e l a is lamiento total o l a imposición de l a h e g e m o n í a de 
u n país sobre todo e l sistema i n t e r n a c i o n a l , ya sea p o r c o n q u i s t a , por 
l iberación o p o r revolución. 

5. E l actual sistema tiene u n carácter consensual y negociado, y está 
dotado de estructuras re lat ivamente f lexibles que p e r m i t e n ciertos ajus
tes operacionales, favorecidos además p o r situaciones de empate y es
tancamiento. 

4. E l sistema m u n d i a l se h a i d o divers i f icando, modif icándose en 
consecuencia las condiciones de b i p o l a r i d a d r ígida y b i p o l a r i d a d l a x a 
que regían hasta 1955 a p r o x i m a d a m e n t e . L a descolonización h a incre
m e n t a d o en m u y a l to grado e l n ú m e r o y e l peso re lat ivo d e los me
dianos y pequeños Estados, cada u n o de ellos dotado de u n voto en la 
A s a m b l e a G e n e r a l . Ésta se convierte gradualmente en u n a especie de 
foro de l a opinión públ ica m u n d i a l , que las potencias polares y secun
darias usan en l a m e d i d a en que q u i e r e n apoyar sus posiciones y 
demandas en las controversias internacionales mediante l a apelación 
a l a voz organizada de los demás miembros de las N a c i o n e s U n i d a s . 
L a s tensiones, conflictos y maniobras entre las potencias re fuerzan los 
reclamos de los restantes países. L a mult ipl icación de actores va acom
p a ñ a d a p o r l a diversificación de sistemas políticos, de organizaciones 
trasnacionales y de bloques regionales e internacionales . T o d o e l lo 
genera presiones superpuestas y contradictorias , y u n a d i v e r s i d a d de 
pos ib i l idades de combinaciones y alianzas, que en c o n j u n t o c o n t r i b u y e n 
a ensanchar l a base de m a n i o b r a y reajuste de las N a c i o n e s U n i d a s 
e n general , y p a r t i c u l a r m e n t e en beneficio d e l posible p a p e l de la 
A s a m b l e a G e n e r a l y d e l Secretario G e n e r a l . 

5. C o m o resultante g l o b a l de los factores indicados, las Naciones 
U n i d a s h a n obtenido u n grado considerable de dinámica p r o p i a , que 
a m p l i ó l a participación y las posibi l idades de uso efectivo de l a m i s m a 
y creó u n a tradición de consenso m í n i m o respecto a las normas y las 
estructuras d e l nuevo o r d e n i n t e r n a c i o n a l . 

L a s pr incipales esferas de éxito resultan, s i n embargo, e n l a pers
pect iva de u n cuarto de siglo, bastante modestas. Las mismas parecen 
reducirse a l a promoción y regulación de l proceso descolonizador y de 
algunas de sus secuelas; a l a contención de pequeños confl ictos; a la 
movil ización de l a opinión públ ica m u n d i a l frente a conflictos mayo
res; a l a asistencia d e l desarrol lo económico-social; y e l l o en los niveles 
y aspectos en los cuales los objetivos y necesidades comunes no son 
h o n d a m e n t e afectados p o r los intereses y pautas divergentes de los Es
tados nacionales. L o s éxitos resultan en c a m b i o dudosos o inexistentes 
en l o re lat ivo a l a emergencia de u n sistema m u n d i a l efectivo de segu
r i d a d colect iva y de m a n t e n i m i e n t o de l a paz. 
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Seguridad colectiva y mantenimiento de la paz 

L o s escasos e insatisfactorios resultados en m a t e r i a de s e g u r i d a d 
colect iva y de m a n t e n i m i e n t o de l a paz surgen de las l i m i t a c i o n e s ge
nerales de las Naciones U n i d a s a que ya se h i z o referencia, pero que 
r e q u i e r e n a este n i v e l algunas expl ic i tac iones adicionales. 

L a existencia m i s m a de las Nac iones U n i d a s , su organización y su 
f u n c i o n a m i e n t o resultan, como se h a visto, de u n juego de c o n t r a d i c 
ciones dif íc i lmente susceptibles de solución. T a l e s contradicc iones son 
las que existen entre l a búsqueda de los objetivos formulados (segu
r i d a d colect iva, m a n t e n i m i e n t o de l a paz, cooperación amistosa), e l 
m a n t e n i m i e n t o d e l p r i n c i p i o irrestricto de soberanía e i g u a l d a d f o r m a l 
de los Estados, l a asimetría de poderes reales de decisión, l a f ragmen
tación de l a a l ianza bélica o r i g i n a l entre las grandes potencias , l a 
mult ip l icac ión de Estados y bloques regionales, l a proliferación de con
flictos a dist intos niveles. A p a r t i r de 1945 h a n emergido de h e c h o 
varios órdenes internacionales , que d i v i d e n a l m u n d o en diferentes sis
temas político-jurídicos, gobernados p o r dist intos p r i n c i p i o s , y l igados 
entre sí e n e l mejor de los casos p o r reglas laxas de m u t u a t o l e r a n c i a , 
y en el peor p o r hondos antagonismos que sólo e l m u t u o temor d e la 
destrucción i m p i d e estallar en guerra a b i e r t a . 3 

U n a de las expresiones político-institucionales más i m p o r t a n t e s de 
este n u d o de contradicciones se d a en l a p r o p i a estructura de las N a 
ciones U n i d a s , con i m p l i c a n c i a s directas p a r a l a seguridad co lec t iva 
y el m a n t e n i m i e n t o de l a paz. Es e l conf l icto entre l a A s a m b l e a Ge
n e r a l y el Consejo de Seguridad. 

L a A s a m b l e a G e n e r a l representa de hecho u n a concesión l i m i t a d a 
a l a i g u a l d a d f o r m a l de todos los Estados part ic ipantes a l p r i n c i p i o 
de l a mayoría, y a l a supremacía de l a ley m u n d i a l sobre l a n a c i o n a l . 
Su p o d e r efectivo, s in embargo, se ha visto l i m i t a d o p o r el hecho d e que 
sus decisiones sólo t ienen el alcance de u n a recomendación s in carácter 
o b l i g a t o r i o . 

L a a u t o r i d a d ejecutiva se h a l l a en manos d e l Consejo de S e g u r i d a d , 
cuya efect iv idad p o r vía d e l veto depende de l a colaboración y acuerdo 
entre las cinco potencias or ig inar ias . Sus decisiones son ejecutivas y 
o b l i g a n a todos los miembros de las Naciones U n i d a s , pero n o resu l tan 
apl icables a l integrante d e l g r u p o de los c inco. E l confl icto entre blo
ques y e l proceso de l a G u e r r a Fría h a l levado a frecuentes situaciones 
de parálisis de l Consejo E jecut ivo , reforzando así i n v o l u n t a r i a m e n t e la 
a u t o r i d a d m o r a l y política y l a capac idad de decisión de l a A s a m b l e a 
G e n e r a l , y reforzando el p a p e l posible d e l Secretario G e n e r a l más allá 
de las intenciones originales y d e l texto de l a C a r t a . Esta situación 
i n s t i t u c i o n a l , s in embargo, se h a reflejado en el balance concreto de 
las Nac iones U n i d a s en cuanto a l a solución de conflictos, a l a segu
r i d a d colect iva y a l m a n t e n i m i e n t o de l a paz. 

3 Fr iedmann, op. cit. 
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E n m a t e r i a de arreglo pacíf ico de controversias internac ionales , d o n 
de se requiere l a p r e v i a intervención d e l Consejo de S e g u r i d a d y la 
competencia s u b s i d i a r i a de l a A s a m b l e a G e n e r a l , e l ba lance es decep
cionante. L o s éxitos se h a n o b t e n i d o en los casos en que las partes se 
p u e d e n entender directamente, y a veces bajo l a s imple f o r m a de la 
suspensión de operaciones. 

E n l o que respecta a l a acción coercit iva contra amenazas a l a paz 

o actos efectivos de agresión, l a C a r t a confiere a l Consejo de Segur idad 

facultades para adoptar medidas provisorias de diversa índole , con o 

s in fuerza armada. Este t i p o de mecanismo n u n c a acreditó grandes 

éxitos en su haber, y e n e l presente aparece ya v is ib lemente envejecido. 

L a s razones de tal fracaso se v i n c u l a n con l a q u i e b r a de l a a l ianza 

bélica o r i g i n a r i a , l a división consiguiente en bloques, l a d i f i c u l t a d de 

lograr u n a n i m i d a d en el seno d e l Consejo, y l a i m p o s i b i l i d a d de a p l i 

car tales medidas a u n o de los c inco miembros con facultades de veto. 

U n tercer mecanismo h a estado const i tu ido p o r las operaciones de 

policía i n t e r n a c i o n a l . Sus pr imeros antecedentes se ref ieren a funciones 

de observación y de supervisión de armisticios (Indonesia, G r e c i a , C a 

c h e m i r a , M e d i o O r i e n t e ) . U n a nueva p a u t a comienza a raíz de l a 

crisis de Suez, y se a p l i c a luego también en L í b a n o , C o n g o , C h i p r e . L a 

parálisis d e l Consejo de Segur idad p o r l a i m p o s i b i l i d a d de u n a n i m i 

d a d y el obstáculo d e l veto, l levó a l a A s a m b l e a G e n e r a l a l a adop

ción de resoluciones cuya ejecución fue encargada a l Secretario Gene

r a l (Resolución 377-V, 3 de n o v i e m b r e de 1950). P a r a su apl icación, el 

Secretario G e n e r a l h a d e p e n d i d o de l a provisión v o l u n t a r i a de tropas y 

recursos f inancieros p o r países miembros de las Naciones U n i d a s , y d e l 

apoyo logístico de las grandes potencias. E l desacuerdo de a lgunos Es

tados con las decisiones de l a A s a m b l e a G e n e r a l y con los consiguientes 

actos d e l Secretario G e n e r a l h a creado graves di f icultades polít icas y 

f inancieras para e l c u m p l i m i e n t o y las secuelas de estas operaciones; el 

fracaso de experiencias de intervención de este t ipo, c o m o l a d e l C o n g o , 

h a sentado u n precedente negativo que torna a l a A s a m b l e a G e n e r a l 

y a l Secretario G e n e r a l m u y reticentes a i n t e r v e n i r en problemas como 

e l de N i g e r i a - B i a f r a . 

U n a cuarta f o r m a está const i tu ida p o r los sistemas regionales de 
seguridad colectiva, declarados compatibles con la C a r t a , que les con
sagra su capítulo V I I I , si b i e n l a acción que puede desplegarse en v ir
t u d de acuerdos regionales q u e d a colocada bajo el c o n t r o l prevent ivo 
d e l Consejo de Seguridad. Este t ipo de intervención h a t e n i d o lugar 
p o r parte de l a Organización de Estados A m e r i c a n o s (Santo D o m i n 
go), de l a Organización de U n i d a d A f r i c a n a ( A r g e l i a , M a r r u e c o s , So
m a l i a , Etiopía, G h a n a , C o n g o , Níger) y p o r l a L i g a Árabe ( K u w a i t ) . 
Su balance es también decepcionante, n o solamente p o r l a i n e f e c t i v i d a d 
de sus resultados, s ino también p o r l a i n c a p a c i d a d para i n t e r v e n i r en 
ciertos conflictos (Biafra-Niger ia) , y p o r l a p o s i b i l i d a d de q u e este 
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t i p o de acción actúe p a r a c o n v a l i d a r situaciones internas pre-existentes, 
n o intervenciones de grandes potencias. 

F i n a l m e n t e , las acciones i n d i v i d u a l e s o colectivas de autodefensa 
h a n f u n c i o n a d o como recursos operativos en episodios de l a G u e r r a 
Fría, o como medios de conso l idar l a hegemonía de las potencias p o l a 
res sobre sus respectivos bloques. L a s acciones unilaterales h a n e x h i b i d o 
u n a a larmante capac idad de persistencia y reiteración. L a s enérgicas 
medidas colectivas que auténticamente representen el sentido y l a vo
l u n t a d de las Naciones U n i d a s h a n sido ocasionales o inexistentes. L o s 
más recientes esfuerzos p a r a colocar l a seguridad colect iva y e l mante
n i m i e n t o de la paz mediante las Naciones U n i d a s sobre bases y me
diante pautas más racionales, especialmente en l o referente a d i s p o n i 
b i l i d a d de fuerzas y guías p a r a su uso y a l f i n a n c i a m i e n t o , h a n resul
tado insignif icantes. 

L o s datos y cifras proporc ionados p o r estudios realizados sobre l a 
actuación de las Naciones U n i d a s y de sus agencias en conflictos inter
nacionales, proyectan u n a imagen de d i s c o n t i n u i d a d . N o sugieren u n a 
p a u t a a c u m u l a t i v a de éxitos que p e r m i t a n suponer u n a al ta p r o b a b i 
l i d a d de que d i c h a actuación se mantenga n i de que refuerce en e l fu
turo l a aceptación general izada y l a eficacia incuest ionable en el l o g r o 
de tales objetivos. L a s operaciones de las Nac iones U n i d a s en e l M e 
d i o O r i e n t e , en e l C o n g o , en C h i p r e , no h a n s ido rápidas n i exitosas. 
L a deserción en casos como el de N i g e r i a y B i a f r a resulta d e s o l a d o r a . 4 

Este balance l leva n a t u r a l m e n t e a preguntarse sobre las perspectivas 
futuras de l a organización m u n d i a l p a r a l a seguridad colectiva, l a paz 
y e l necesario y posible o r d e n m u n d i a l de t ipo superior . 

Del balance actual a las perspectivas futuras 

L a s conclusiones contenidas en e l esbozo de balance precedente de
b e n ser calificadas y desarrolladas por l a existencia de nuevas tenden
cias, ya operantes en el período anter ior o discernióles p a r a u n f u t u r o 
previs ible . Dichas tendencias generan demandas y presiones contradic
torias y confl ictivas que pondrían a d u r a p r u e b a los requisitos funcio
nales y estructurales d e l sistema actual , l imitarían l a v igencia de meca
nismos de seguridad colect iva y de conservación de l a paz, y har ían 
p e l i g r a r las posibi l idades de u n futuro y mejor o r d e n m u n d i a l . T a l e s 
tendencias y sus impl icac iones , esquemáticamente indicadas, son las 
siguientes: 

1) Crec iente y acelerada concentración a l poder económico, cien-

4 Para el problema ejemplar de Biafra-Nigeria, ver Charles Zergbibe, " E n marge 
de L'Assemblée Genérale, L ' O N U peut-elle et doit-elle intervenir dans l'affaire de 
N i g e r i a " , en Le Monde Hebdomadaire, 22 de octubre 1969. 

Sobre el balance general de l a actuación de las Naciones Unidas en el Control 
de conflictos, ver: Controlling Conflicts in the içyos — A Report of a National 
Policy Panel established by the United Nations Association of the United States 
of America. 
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tífico, tecnológico, pol í t ico y m i l i t a r de las potencias polares , acompa
ñ a d a p o r u n a u m e n t o en las di f icultades internas (f luctuaciones y des
niveles de l crec imiento , insatisfacción y cuest ionamiento de los respec
tivos sistemas por grupos internos). E l l o acentúa l a asimetría rea l de 
situación y poder entre los Estados M i e m b r o s f o r m a l m e n t e iguales. Se 
refleja también en l a actuación i n t e r n a c i o n a l de las grandes potencias, 
en l a m e d i d a en que m a n t i e n e o crea desfavorables condic iones obje
tivas y subjetivas p a r a l a m a n i o b r a f lex ib le ; genera o refuerza tenden
cias a l a desconfianza, el pánico y l a r ig idez; i m p u l s a a congelar los 
procesos internacionales p o r sus peligros intrínsecos y p o r s u i m p a c t o 
i n t e r n o . E n este o r d e n , l a perspectiva parecería ser l a de u n c o n t i n u o 
congelante-represivo, interno-externo. Desde puntos de p a r t i d a y a través 
de dinámicas y métodos diferentes, los Estados U n i d o s y l a U n i ó n So
viética buscarían simultáneamente l a es tabi l idad de ellas mismas, l a 
contra-insurgencia en sus bloques, y l a presión sobre e l b l o q u e d e l r i v a l , 
sobre e l T e r c e r M u n d o y sobre los países n o alineados. 

2) Diversificación de actores y conductas internacionales , e n u n 
sentido pol icentr is ta , s i n c o i n c i d e n c i a o en divergencia respecto de los 
intereses, las previsiones y las estrategias de las potencias polares: 
i) E u r o p a O c c i d e n t a l , Japón; ti) E u r o p a O r i e n t a l , C u b a , C h i n a , Sudeste 
asiático, iii) A m p l i a c i ó n de variantes y combinaciones en e l T e r c e r 
M u n d o . 

3) Mult ip l icac ión y diversificación de experimentos y regímenes 
políticos internos, con características y dinámicas propias , que coexisten, 
entrechocan, crean tendencias y probabi l idades de guerras c ivi les y de 
conflictos internacionales . E l espectro se despliega desde e l c o n t e n i d o 
statuquoísta, pasando p o r e l reformista, hasta e l r e v o l u c i o n a r i o , con 
u n a a m p l i a gama de combinaciones; y puede expresarse pol í t icamente 
en sistemas oligárquicos, de reconcil iación, dictatoriales modernizantes , 
movi l izadores , etc. 5 

4) D e s a r r o l l o de las corporaciones internacionales, pr ivadas y pú
bl icas . 6 

L a corporación p r i v a d a i n t e r n a c i o n a l (gran u n i d a d i n t e r t e r r i t o r i a l ) 
constituye u n a macro-entidad, u n c o n j u n t o masivo y fuertemente orga
n i z a d o de medios sometidos a u n centro de decisión único, capaz de 
autonomía respecto d e l mercado y de los sistemas políticos, que a través 

5 Cf. David Apter, The Politics of Modernizaron, University of Chicago Press, 
Chicago, 1965. 

Sobre el desarrollo y los problemas de las corporaciones internacionales, públi
cas y privadas, ver: Gustavo Lagos, "Empresas Multinacionales: Aspectos Socioeco
nómicos, Jurídicos e Institucionales", en Banco Interamericano de Desarrollo, Las 
Inversiones Multinacionales en el Desarrollo y la Integración de América Latina, 
Bogotá, Colombia, a b r i l de 1968. Carlos Fliger, Multinacional Public Enterprises, 
International Bank for Reconstruction and Development, j u n i o 1 9 6 7 ; Marcos K a -
p l a n , "Corporaciones Públicas Mult inacionales para el Desarrollo y la Integración", 
en Estudios Internacionales, Santiago de Chi le , Año 3 , N*? 2 , julio-septiembre 1969; 
Marcos K a p l a n (Editor) Corporaciones Públicas Multinacionales (Edición preparada 
para e l U n i t e d Nations Tnstitute for T r a i n i n g and R e s e a r c h - U N I T A R ) . 
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de f i l ia les c o n t r o l a empresas situadas en varios terri torios nac ionales . 
Su operación c o m b i n a elementos d e l mercado l ibre , de l a c o m p e t e n c i a 
ol igopólica, de l m a n d o jerárquico d irecto y de l a acción polít ica m u l t i -
facética. Detenta, c o ntro l a y maneja cuantiosos flujos f inanc ieros y 
costosos equipos e instalaciones, u n personal numeroso y ca l i f i cado, u n a 
masa de empleados y dependientes. Posee u n a polít ica coherente, tra
d u c i d a e n u n verdadero p l a n , y desplegada en u n ámbito p l a n e t a r i o , 
que c o n d i c i o n a el m o n t o y e l r i t m o de las inversiones y de las p r o d u c 
ciones, los precios, los beneficios, las innovaciones, e l dest ino d e los 
ingresos, las consecuencias sobre las importac iones y las exportaciones. 
Sus intercambios internos (flujos de c a p i t a l y transacciones comerciales) 
son en g r a n m e d i d a autónomos. Este t i p o de empresas const i tuye es
pacios económicos propios , p o r e n c i m a y más allá de las fronteras, posee 
su p r o p i a balanza comercia l y de pagos, in f luye sobre los poderes pú
blicos de l a nación de or igen y de los países en que se i m p l a n t a . L a s 
áreas de su actuación dejan de c o i n c i d i r con los espacios polít ica
mente organizados en e l i n t e r i o r de los límites nacionales formales. Su 
existencia y m o d o de f u n c i o n a m i e n t o p l a n t e a n el p r o b l e m a de las re
laciones que m a n t i e n e n con el sistema m u n d i a l y el de los Estados 
nacionales. 

L a corporación p r i v a d a i n t e r n a c i o n a l vive en relación s imbiótica 
con el gobierno de l a nación de or igen, necesita de sus poderes y de 
sus resortes legales e instrumentales , pero es demasiado grande p a r a de
jarse reg i r por u n gobierno. C o n s t i t u y e de hecho u n Estado d e n t r o 
de los Estados, pero n o quiere aparecer abiertamente como t a l . L a 
presión social y l a m u t u a conveniencia, m a n t i e n e n formalmente sepa
rados a l gobierno y a l a gran empresa, a u n q u e ambos estén i m b r i c a d o s 
en u n proceso único de gobierno. 

P o r otra parte, l a corporación p r i v a d a i n t e r n a c i o n a l , p o r su ensam-
b l a m i e n t o con diversos grupos socioeconómicos, p o r e l p r o p i o peso, y 
p o r las presiones directas e indirectas de los centros m e t r o p o l i t a n o s 
de poder, está en condiciones de ejercer considerable i n f l u e n c i a sobre l a 
estructura, e l f u n c i o n a m i e n t o y l a orientación de l a v i d a polít ica, d e l 
Estado, de l a c u l t u r a y de l a ideología de los países en que se i m p l a n t a 
o sobre los que opera; i n f l u e n c i a que en muchos casos se t o r n a c o n t r o l 
hegemónico. 

Dados este poder y esta capacidad de i n f l u e n c i a directa sobre e l 
Estado m e t r o p o l i t a n o y e l de los países de implantación y operación, 
l a corporación p r i v a d a i n t e r n a c i o n a l i n c i d e directamente en l a estruc
t u r a y en l a dinámica del sistema m u n d i a l . Sus transacciones i n t e r n a 
cionales mezclan aspectos de Derecho P ú b l i c o y de Derecho P r i v a d o , y 
a veces consti tuyen tratados disfrazados (Imnian OH Agreement, 1954). 
L o s caracteres y resultados de sus acciones se vue lven frecuentemente 
insumos de diversas tensiones y conflictos entre países, entre regiones y 
entre bloques. 

E l acelerado desarrol lo d e l i n t e r v e n c i o n i s m o estatal i n t e r n o no ha 
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p o d i d o menos que p r o d u c i r efectos e n e l sistema i n t e r n a c i o n a l . E l l o 
se h a manifestado en el aumento y l a regulación de l a co laboración i n 
t e r n a c i o n a l en campos inéditos, en l a aparición d e l E s t a d o y de sus 
corporaciones como empresarios económicos c o n actuación f u e r a de las 
propias fronteras, y en l a aparición de corporaciones públ icas m u l t i n a 
cionales. Estos hechos también se convier ten en insumos y e n produc
tos d e l actual sistema i n t e r n a c i o n a l , a l a vez como fuente de divergen
cias y conflictos, y como posibles elementos p a r a l a estructuración de 
u n n u e v o o r d e n m u n d i a l . 

5) Extensión y afirmación de los sistemas regionales. 

Desde hace décadas, el sistema i n t e r n a c i o n a l m a r c h a h a c i a l a orga
nización de grandes espacios socioeconómicos y políticos. Estados U n i 
dos, l a U n i ó n Soviética, e l M e r c a d o C o m ú n E u r o p e o , e l C O M E C O N , 
C h i n a , operan para e l resto de los países, sobre todo los d e l T e r c e r 
M u n d o , como e jemplo y desafío. Les h a n revelado l a v i g e n c i a cre
ciente de las grandes comunidades y de los espacios de dimensión con
t i n e n t a l y subcont inenta l , como f o r m a actual y para todo u n f u t u r o 
de duración i m p r e v i s i b l e , de organización s u p r a n a c i o n a l . L e s h a n re
ve lado también, p o r contraste, que cada Estado ais lado es incapaz de 
ofrecer los recursos y el cuadro socioeconómico y polít ico-institucional 
que se requiere p a r a p r o m o v e r y preservar u n grado adecuado de des
a r r o l l o y de soberanía; y que se i m p o n e l a creación y l a consolidación 
de macrosociedades y de neo-supra-nacionalismos de t i p o r e g i o n a l . A 
las tentativas de integración r e g i o n a l en A s i a , Áfr ica y A m é r i c a L a t i n a 
se h a n agregado los gérmenes de u n b l o q u e de países en d e s a r r o l l o 
(v. gr. p a r a l a actuación en l a U N C T A D ) . T o d o el lo se suma a los b lo
ques internacionales, regionales y funcionales ya existentes. 

Este fenómeno tiene vastas impl icac iones de t i p o pol í t ico, ideo
lógico y m i l i t a r . E v i d e n c i a u n a tendencia sostenida a l a creación de 
macro-agrupamientos que c o m b i n a n o irán c o m b i n a n d o , en grados var ia
bles, l a cooperación económica, técnica y c u l t u r a l , los mecanismos con
juntos de decisiones políticas, y los cuerpos integrados de acción m i l i 
tar y de producción p a r a la defensa y l a agresión. E l l o agrava viejos 
problemas y crea otros nuevos en e l o r d e n i n t e r n a c i o n a l . E n l a mejor 
hipótesis, los grupos regionales mantendrían entre sí u n m í n i m o de 
contactos mutuos, s in avanzar de m o d o enérgico y d e c i d i d o h a c i a e l 
m a n t e n i m i e n t o de relaciones diplomáticas estrechas entre sí y con los 
países n o agrupados. E n l a hipótesis actualmente más p r o b a b l e , 6 a 
10 bloques regionales, de cohesión y capacidad var iable , irán e n t r a n d o 
en relaciones b i y multi- laterales de n e u t r a l i d a d , c o i n c i d e n c i a y con
f l icto, dentro y fuera de las Naciones U n i d a s . V a r i o s de dichos bloques 
son o podrían ser m u t u a m e n t e antagónicos, hasta e l extremo inc lus ive 
d e l conf l icto armado. L o s bloques regionales crean además tensiones 
en organismos internacionales ya existentes, como las producidas p o r l a 
C o m u n i d a d Económica E u r o p e a sobre l a Organización Económica de 
Cooperac ión y D e s a r r o l l o y sobre e l G . A . T . T . ; o como las q u e e l én-
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fasis regional is ta puede p r o d u c i r sobre l a especif icidad y l a a u t o n o m í a 
f u n c i o n a l de las cuestiones que se traten a l n i v e l de las Nac iones U n i 
das. L a s acciones mi l i tares colectivas de los bloques regionales p u e d e n 
i r contra las políticas de las Naciones U n i d a s , y d e b i l i t a r así t a n t o a 
las pr imeras como a l a segunda m i s m a . L a emergencia de los b l o q u e s 
regionales con p r e d o m i n i o de los compuestos p o r países d e l T e r c e r 
M u n d o , reforzará l a estructura m u l t i - b l o q u e de l actual sistema inter
n a c i o n a l , y en esta m e d i d a subrayará l a asimetría de situación y p o d e r 
ya existente, estimulará el cuest ionamiento y el rechazo de los desnive
les, replanteará los términos d e l l iderazgo m u n d i a l . 

P o r o t r a parte, las regiones en proceso de emergencia y c o n s t i t u 
ción carecen de cohesión suficiente en general y en u n a gama de pro
blemas básicos, enfrentan serias di f icultades para construir patrones 
estables de agregación y articulación de intereses regionales y de nego
ciación interreg iona l . L o s antagonismos intra-regionales a m e n a z a n per
manentemente l a cohesión i n t e r n a de los bloques y su existencia m i s m a , 
y crean peligros potenciales y actuales de confl icto bélico con i m p l i c a 
ciones internacionales . 

L o expuesto no i m p l i c a s in embargo i g n o r a r que los grupos regio
nales p o d r í a n convertirse en pr inc ipa les agentes de u n nuevo o r d e n 
m u n d i a l pacífico y cooperativo, t r a d u c i d o f inalmente en formas polí
ticas federativas o unitar ias , y en u n nuevo t ipo de Derecho Inter
n a c i o n a l . 

6) Proli feración de m o v i m i e n t o s organizados, que m o v i l i z a n i n d i 
v iduos y grupos, ideas y actos, a través de las fronteras, a m e n u d o s in 
consideración o en contra de las voluntades y decisiones de los Estados 
nacionales, y que p u e d e n ejercer u n a poderosa i n f l u e n c i a conformante 
de t i p o c u l t u r a l , ideológico y pol í t ico: iglesias, m o v i m i e n t o s de juven
tudes, asociaciones de intelectuales y científicos, grupos de presión, par
tidos políticos (socialistas, comunistas, l iberales, demócrata-cristianos). 

7) Crec iente retraso re lat ivo de casi todos los países avanzados me

nores y de l a t o t a l i d a d d e l T e r c e r M u n d o , respecto a las potencias po

lares. Esta brecha en expansión, c o m b i n a d a con el n i v e l ascendente de 

expectativas y con el impacto i n i n t e r r u m p i d o d e l efecto de demostra

ción a escala p lanetar ia , a c u m u l a y m u l t i p l i c a las demandas, las frus

traciones, las tensiones y conflictos, las exigencias nacionalistas, refor

mistas y revolucionarias , en el i n t e r i o r de todos los países, entre éstos, 

y con las potencias, con efectos de retroacción a todos los niveles. E l l o 

representa u n a alta p r o b a b i l i d a d de luchas étnicas, tribales, sociales, 

políticas y fronterizas, y p o r l o tanto de golpes de Estado y pequeñas 

guerras. 

8) I m p a c t o de los cambios incontrolables , determinados p o r e l des

a r r o l l o científico y tecnológico. Éste crea posibi l idades y esperanzas 

i l i m i t a d a s , pero se concentra cada vez más en u n r e d u c i d o n ú m e r o de 

grupos y naciones, y para fines irracionales y confl ict ivos ( m i l i t a r i s m o , 

dinámica de l poder desnudo). Se acentúa así e l abismo entre e l m u n d o 
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desarro l lado y e l subdesarrol lado o en vías de desarrol lo, y e n t r e lo real 
y l o posible, y también l a masa de frustraciones, y l a p é r d i d a de con
t r o l sobre las consecuencias d e l progreso científico y tecnológico. Esto 
p r o d u c e cambios sociales, políticos y psicológicos de gran c o m p l e j i d a d 
y aceleración, s in c lara comprensión n i previsión de sus repercusiones 
o impl icac iones , inc luso las de t i p o catastrófico (holocausto m i l i t a r ; 
efectos químicos, genéticos, climáticos; destrucción d e l m e d i o físico; 
deter ioro d e l p o t e n c i a l h u m a n o ) . 

p) A c u e r d o tácito entre las potencias polares, basado en e l e q u i l i 
b r i o de l terror, y en l a m u t u a convenienc ia d e l m a n t e n i m i e n t o d e l 
statu quo e n sus respectivas bases y esferas de poder e i n f l u e n c i a , re
cíprocamente respetadas, y en el m u n d o . L a s relaciones entre las gran
des potencias, a u n q u e n o e l iminarán las condiciones de e q u i l i b r i o ines
table n i las posibi l idades de crisis graves t i p o C u b a , permit i rán u n 
grado apreciable de coexistencia pacífica, l a intervención i r res tr ic ta en 
l a p r o p i a esfera, l a n o ingerencia en los puntos neurálgicos de l a esfera 
opuesta. Dichas relaciones se deplegarán mediante l a negociación d i 
recta, y mediante l a participación en e l mecanismo de las N a c i o n e s 
U n i d a s p a r a cuestiones secundarias, o como parte de l a negociación 
g l o b a l . 

E n l a m e d i d a en que u n proceso como el que se esboza se c u m p l a 
en sus rasgos esenciales, él m i s m o puede l levar a l conge lamiento y a l 
estancamiento — e n grados v a r i a b l e s — de las regiones y países someti
dos a las potencias polares. E n el mejor de los casos, e l lo p o d r á m a n 
tener ciertas características de u n desarrol lo dependiente, d e f o r m a d o , 
m u l t i p l i c a d o r de distorsiones y desequi l ibr ios entre países, regiones, 
sectores económicos y clases sociales. L o s resultados y secuelas de esta 
tendencia general crearán o reforzarán u n a m p l i o espectro de tensiones 
y conflictos. Obl igarán en consecuencia a las potencias y grupos d o m i 
nantes a mantener y ejercer su hegemonía a través de u n c o n t r o l cre
ciente de los sistemas y aparatos políticos y mi l i tares de los países 
ubicados en los niveles intermedios e inferiores de l a estratificación 
i n t e r n a c i o n a l . L a represión t o t a l i t a r i a — c o m b i n a d a o n o con los ata
víos externos de l a i n s t i t u c i o n a l i d a d l i b e r a l — puede convertirse en 
m o d e l o casi exclusivo de organización y e q u i l i b r i o sociales. P o r u n 
c o n o c i d o proceso de retroacción, l a función asumida de policías de sus 
propias esferas y de l m u n d o p o r parte de las potencias polares puede 
acentuar en éstas las tendencias y los rasgos de l a mil i tarización y de l 
to ta l i tar i smo en su p r o p i o p l a n o i n t e r n o . 

El impacto en el sistema internacional 

Señaladas de m o d o esquemático las tendencias posibles y probables 
a que se acaba de hacer referencia, cabe e x p l o r a r sus i m p l i c a c i o n e s 
p a r a las Naciones U n i d a s , l a seguridad colectiva y e l m a n t e n i m i e n t o 
de l a paz. 
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E l grado de subsistencia y de éx i to de las Naciones U n i d a s , y d e l 
t i p o de sistema i n t e r n a c i o n a l d e l c u a l aquél la es expresión, const i tuye 
u n a v a r i a b l e dependiente de u n c o n j u n t o de variables independientes , 
especialmente: l a distribución g l o b a l d e l poder; e l t i p o de p r o b l e m a s 
y de partes i m p l i c a b l e s ; el m í n i m o de pautas consensúales posibles en 
cuanto a los agentes activos y pasivos y a las cuestiones y conf l ic tos 
a resolver. 

E n p r i m e r lugar desde e l p u n t o de vista más general , y s i e m p r e en 
l a hipótesis de u n a proyección l inear , parece probable el a u m e n t o ge
n e r a l de l a v i o l e n c i a , l a reducción de los mecanismos negociadores, l a 
m e n o r v i g e n c i a de l sistema de reconcil iación en l a seguridad co lect iva . 

Las Nac iones U n i d a s , en consecuencia, pueden ver reducidas su 
v igencia real y su capacidad operat iva. L a d i c t a d u r a de las grandes 
potencias, ejercida a través d e l Consejo de Seguridad, puede i r a c o m 
pañada p o r el peso insuf ic iente de débiles mayorías s in capacidad p a r a 
actuar decisivamente en e l seno de l a A s a m b l e a G e n e r a l . P o r añadi
d u r a , las fuerzas nacionales y regionales podrían aportar u n a masa de 
dinámicas y problemas de las cuales las Naciones U n i d a s serían u n a 
vez más función s u b o r d i n a d a . L a organización m u n d i a l podría mante
nerse c o m o sistema f o r m a l , pero de eficacia restr ingida y cada vez más 
cuest ionada: u n a especie de Sociedad de las Naciones , de categoría su
per ior , pero con mayores di f icul tades y con grandes pos ib i l idades de 
catastrófico fracaso. 

E n segundo lugar, las decisiones autónomas de las grandes poten
cias tenderían a prevalecer. L o s conflictos entre aquéllas serían quizás 
menos frecuentes, pero se manejarían y negociarían fuera de l á m b i t o 
y d e l c o n t r o l de las Naciones U n i d a s , l o m i s m o que los problemas sur
gidos entre aquéllas y los países integrantes de su esfera directa de i n 
f luenc ia . L a intervención de las Naciones U n i d a s tendría lugar c o m o 
parte de l a negociación g l o b a l entre las potencias, o en casos d e ur
gencia o temor para aquéllas, o b i e n e n conflictos de terceros q u e las 
afecten o en cuestiones secundarias. 

E n tercer lugar, parecería p r o b a b l e u n a reducción de las d isputas 
coloniales (Portugal , Sud-África), pero también u n aumento de las 
post-coloniales (conflictos i n t r a e inter-regionales, pujas terr i toriales , en-
f r e m a m i e n t o de grupos étnicos), y de las guerras civiles internacionales , 
ideológicas y políticas. 

E n cuarto lugar, podrían irse acentuando las di f icultades p a r a l a 
negociación i n t e r n a c i o n a l e inter-regional en u n sistema m u l t i - b l o q u e 
de envergadura y c o m p l e j i d a d crecientes. P a r t i c u l a r m e n t e d i f i c u l t o s o 
resultaría d e c i d i r y ejecutar acciones internacionales basadas en votos 
de mayorías. L a oposición de las grandes potencias mi l i tares , su n o 
aprobación o su intervención directa , contr ibuir ían a para l i zar a l C o n 
sejo de Segur idad y a desacreditar a las Nac iones U n i d a s en su con
j u n t o . P o r similares razones surgirían crisis en l a A s a m b l e a G e n e r a l , y 
pos ibi l idades de conf l icto entre ésta, y también e l Secretario G e n e r a l , 
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c o n el Consejo de Seguridad. L o s acuerdos serían v iables solamente 
en casos de c o i n c i d e n c i a de intereses de todos o l a mayoría de los paí
ses miembros , s in orientación opuesta de las grandes potencias . Se 
volverían también p a r t i c u l a r m e n t e complejos y di f icul tosos los meca
nismos de negociación compensator ia de problemas y apoyos. L a s deci
siones y acciones internacionales tenderían a ser tratadas y ejecutadas 
p o r separado, según campos, agencias, destinatarios nac ionales . Se crea
ría así u n número considerable de áreas problemáticas a u t ó n o m a s , lo 
q u e obstaculizaría e l trato general izado de cada p r o b l e m a y s u integra
c i ó n e n pautas funcionales y orgánicas generalizadas de negociac ión 
i n t e r n a c i o n a l . 

E n q u i n t o lugar, serían previsibles e l estancamiento o e l fracaso en 
las negociaciones tendientes a l desarme y a l c o n t r o l de armamentos 
convencionales y nucleares, de su fabricación, tráfico y uso; y también 
a l c o n t r o l b i l a t e r a l o i n t e r n a c i o n a l de las actividades espaciales. E x 
cepciones posibles a este fracaso podrían ser las medidas determinadas 
p o r acuerdo entre las grandes potencias para e l m a n t e n i m i e n t o d e l 
e q u i l i b r i o d e l terror, convenidas y c u m p l i d a s p o r p r o p i a v o l u n t a d , y 
q u e no harían más que c o n f i r m a r e l statu quo científico y tecnológico, 
y l a brecha creciente a l respecto en relación a los demás países. 

I I I . H A C I A U N A N U E V A S E G U R I D A D C O L E C T I V A 

L a búsqueda de u n a a l ternat iva deseable y posible a l a perspec
t iva que se analizó exige descubrir las condiciones de a p e r t u r a de u n 
proceso c o n t i n u o que vaya l l evando, de u n sistema renovado y mejo
r a d o de seguridad colectiva, a l a emergencia de u n nuevo o r d e n m u n 
d i a l cooperativo, que armonice e l m a n t e n i m i e n t o de la paz, l a supresión 
de las raíces profundas de los conflictos bélicos, e l desarro l lo econó
m i c o , l a just ic ia y el bienestar sociales, l a democratización política 
i n t e g r a l y no meramente f o r m a l , l a autodeterminación de los pueblos 
y, e n e l horizonte, el gobierno m u n d i a l . 

Problemas y prerrequisitos 

U n n u e v o y superior sistema de seguridad colectiva presupone y 
exige u n a organización intergubernamenta l , dotada de agencias con 
roles precisos y esferas de competencia b i e n del imitadas , a r e g i r p o r 
u n c o n j u n t o de normas básicas y de procedimientos acordados, con ap
t i t u d para : 

1) L a restricción d e l uso de l a fuerza entre los países m i e m b r o s . 

2) El t ratamiento de las amenazas a l a paz y de las agresiones 

abiertas que: i) i n d u z c a a evitarlas o retardarlas; ii) logre e l arreglo 

pacífico de las disputas; iii) use l a fuerza contra los m i e m b r o s agresi

vos si el arreglo pacífico fracasa. 
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E l l o a su vez d e m a n d a l a conf luencia de p o r lo menos los s iguientes 

elementos básicos: 

a) Agentes, mecanismos y poderes adecuados que p e r m i t a n el l o g r o 

de los puntos b) o d): 

b) U n tratado o r i g i n a l sobre el nuevo sistema y la organizac ión 

emergente; 

c) U n rápido acuerdo entre los países m i e m b r o s sobre l a existen

c ia de l a agresión y l a c a l i d a d d e l agresor, y sobre l a necesidad de i m 

p e d i r l a u n a y de frenar a l otro; 

d) L a u n i d a d de acción contra el agresor, que p r o p o r c i o n e u n p o d e r 

m i l i t a r c o m b i n a d o superior a l de aquél , y p e r m i t a d i s u a d i r l o o r e d u 

c i r l o a l a i m p o t e n c i a . 

U n sistema de este t i p o presenta evidentes di f icultades y pel igros , 

que se ref ieren básicamente a l a calificación de l a necesidad y d e l a 

o p o r t u n i d a d de l a intervención, y a sus alcances. U n sistema de segu

r i d a d colect iva puede ser usado meramente para e l m a n t e n i m i e n t o d e l 

statu quo i n t e r n a c i o n a l , congelado y defendido p o r u n c o n t r o l o l i 

gárquico sobre la d i s p o n i b i l i d a d y e l uso efectivo de l a fuerza, a l m a r g e n 

de las Nac iones U n i d a s , o tolerado y c o n v a l i d a d o p o r ésta. P u e d e pro

ducirse u n a identificación de los objetivos de l sistema de seguridad con 

los intereses de las potencias dominantes , que u t i l i c e n e l veto p a r a t o d o 

a q u e l l o que contradiga sus intereses, o se muestren indiferentes h a c i a 

l o que n o sea i m p o r t a n t e p a r a los mismos. 

O t r o p r o b l e m a conexo se v i n c u l a a l a posible contradicción entre 

los fines de la seguridad colect iva y e l respeto a l a autonomía de las 

naciones y a ciertos procesos socio-políticos en e l seno de las mismas. 

Esta contradicción puede l levar , p o r u n a parte, a la total despreocu

pación p o r las situaciones internas, que conval ide por p a s i v i d a d y o m i 

sión actos lesivos a los derechos h u m a n o s o peligrosos para l a paz 

m u n d i a l ; o, p o r otra parte, puede l levar a u n a intervención a r b i t r a r i a 

de a l g u n a gran potencia , que tome p a r t i d o p o r a l g u n o de los b a n d o s 

enfrentados en su seno y v i o l e l a autodeterminación con u n s e n t i d o 

regresivo. E l p r o b l e m a n o es académico en las condiciones m u n d i a l e s 

de l a segunda m i t a d d e l siglo x x . L o s objetivos y esfuerzos legít imos de 

desarrol lo económico, c a m b i o social , democratización política e inde

p e n d e n c i a exterior, p u e d e n aparejar grados variables de antagonismos, 

conflictos y v i o l e n c i a , como l o evidencia l a h is tor ia de E u r o p a O c c i 

denta l , Estados U n i d o s , los países socialistas y el T e r c e r M u n d o . A 

este respecto es pert inente l a observación de W . E r i e d m a n n : 

. . . en general , e l Derecho I n t e r n a c i o n a l — e n tanto que d i s t i n t o 
a arreglos regionales bilaterales específ icos— no puede i n t e r f e r i r 
c o n l a l i b e r t a d de experimentación social y política, u n aspecto 
legít imo y protegido de l a soberanía n a c i o n a l sobre l a que se basa 
e l actual Derecho I n t e r n a c i o n a l . . . 7 

7 Fr iedman, op. cit., p. 345. 
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Surgen así decisivos problemas a considerar en cuanto a los justi
ficativos y alcances de l a intervención en p r o de l a s e g u r i d a d colectiva. 
¿Se aplicará sólo a l a guerra entre Estados, o también e n casos de 
guerras civiles, v iolación de derechos humanos, delitos c o n t r a l a hu
m a n i d a d , genocidio? 

F i n a l m e n t e , n o es ocioso subrayar que, si se rechaza l a hipótesis 
de u n sistema de seguridad colect iva como mero reflejo y resignada 
consagración de u n statu quo i n t e r n a c i o n a l q u e se m a n t i e n e a través 
de u n c o n t r o l m o n o p o l i s t a u ol igopólico de l a d i s p o n i b i l i d a d y uso de 
la fuerza, es necesario p r i v i l e g i a r y p r o m o v e r ciertos prerrequis i tos des
t inados a crear condiciones reales para u n a democrat ización de l uso 
de la fuerza en l a seguridad colect iva p r i m e r o , y luego p a r a hacer 
emerger y consol idar e l nuevo o r d e n m u n d i a l de cooperac ión pacífica. 
P a r a evitar los peligros antes indicados, n o basta e l actual e q u i l i b r i o 
d e l terror, inc luso el que podría emerger o verse reforzado p o r e l as
censo de otros candidatos a l p a p e l de gran potencia , n i t a m p o c o la 
conf ianza ciega en que l a presión de las circunstancias o l a i l u m i n a c i ó n 
mágica de las conciencias p r o m u e v a , con r i t m o y eficacia crecientes, 
los cambios que d e n n a c i m i e n t o a u n a nueva seguridad co lec t iva y a 
u n nuevo o r d e n m u n d i a l . Se requiere, p o r lo contrar io , la p r o m o c i ó n 
y convergencia de los siguientes elementos básicos: 

1) E n general, l a a m p l i a agregación y l a articulación sistemática 
de fuerzas, sujetos y agentes — n a c i o n a l e s , trasnacionales o n o territo
riales, i n t e r n a c i o n a l e s — , capaces de generar, consol idar y hacer t r i u n f a r 
las condiciones d e l nuevo o r d e n m u n d i a l : m o v i m i e n t o s político-ideoló
gicos de var iado signo; iglesias; intelectuales, científicos y tecnológicos; 
f u n c i o n a r i a d o i n t e r n a c i o n a l y reg ional ; tendencias y organizaciones j u 
veniles; s indica l i smo obrero; asociaciones empresariales no v i n c u l a d a s a 
intereses y objetivos puramente mercanti les y belicistas. 

2) Creación o cristalización de u n a c o m u n i d a d reconoc ida de inte
reses y valores, con a p t i t u d para encarnarse en fuerzas sociales y polí
ticas a l a vez que poderosas y operativas, para ejercer i n f l u e n c i a deci
siva sobre l a opinión públ ica n a c i o n a l , r e g i o n a l y m u n d i a l , y p r o d u c i r 
efectos destructurantes y restructurantes sobre l a situación actua l . 

3) Est ímulo a l a aparición y p e r d u r a b i l i d a d de u n nuevo sistema de 
l e a l t a d i n t e r n a c i o n a l que, s in dejar de considerar los legítimos intereses 
nacionales, vaya sobreponiéndose a l viejo nac ional i smo, de t i p o l i m i 
tado y agresivo. U n nuevo sistema de valores y de normas positivas 
deberá reconocer l a primacía de l o i n t e r n a c i o n a l sobre l o p u r a m e n t e 
n a c i o n a l . E l l o puede expresarse, p o r e jemplo, en l a institucionalización 
d e l referéndum p a r a las decisiones nacionales básicas que tengan at in
gencia con las relaciones exteriores, l a paz y l a guerra; y en e l recono
c i m i e n t o d e l derecho legít imo a l a objeción de conciencia y a l derecho 
a la desobediencia contra decisiones que p o n g a n en p e l i g r o l a paz. 

4) Dotación a l nuevo sistema de valores y normas, y de recursos 
procesales, apoyados p o r u n a nueva i n s t i t u c i o n a l i d a d . 
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5) E j e r c i c i o r iguroso y sistemático de presiones sobre los g o b i e r n o s 

nacionales, los entes regionales y l a organización m u n d i a l , y a c t u a c i ó n 

directa e n y sobre todos estos niveles. 

6) A p r o v e c h a m i e n t o estratégico y táctico de todos los factores y 

elementos que p u e d e n coadyuvar a l a creación de las condiciones a r r i b a 

indicadas; especialmente, intereses de las grandes potencias, de los paí

ses intermedios y de los países y regiones d e l T e r c e r M u n d o ; m u l t i 

pl icación de emergencias y catástrofes; amenazas de deterioro d e las 

condiciones existenciales y de destrucción de l a h u m a n i d a d . 

Esta movil ización de fuerzas, instrumentos y objetivos debe desem

bocar n a t u r a l m e n t e en u n a reestructuración de las Naciones U n i d a s en 

cuanto a l a organización y a l f u n c i o n a m i e n t o de las mismas h a s t a el 

presente. 

La reestructuración de las Naciones Unidas.8 

L a organización de las Nac iones U n i d a s , p a r a e l nuevo s istema de 
seguridad colect iva y p a r a e l nuevo o r d e n m u n d i a l que se p r o p u g n a , 
deberá sufr i r las modif icaciones que a continuación se esbozan. L a s 
mismas se refieren a la estructura y carácter de l a A s a m b l e a G e n e r a l ; 
l a supresión d e l Consejo de Segur idad y su reemplazo p o r u n C o m i t é 
E j e c u t i v o ; a l Consejo M u n d i a l de Sabiduría; l a C o r t e I n t e r n a c i o n a l 
de J u s t i c i a ; e l M i n i s t e r i o Públ ico M u n d i a l ; e l nuevo sistema de segu
r i d a d colectiva. 

1. La Asamblea General 

L a A s a m b l e a G e n e r a l estará c o n s t i t u i d a en base a u n p r i n c i p i o 
universal ista , con participación irrestr icta y divers i f icada de t o d o país 
o región que q u i e r a entrar, s i n l imitación o veto. L a part ic ipac ión 
debe i n c l u i r Estados nacionales y regiones. E l l o exige i n s t i t u c i o n a l i z a r 
las regiones, y las agrupaciones internacionales no regionales, f o r m a l 
mente estructuradas. (Se p lantea aquí el p r o b l e m a sobre l a pos ib le 
pérdida de representación para los Estados m i e m b r o s de agrupamientos 
supranacionales). Este e lemento n o i m p l i c a e x c l u i r de l a part ic ipación 
a los países no regionalizados. E l voto debe establecerse según cr i ter ios 
ponderados que tengan en cuenta l a u n i d a d , l a población, e l p r o d u c t o 
b r u t o p o r habi tante , con uso de coeficientes compensatorios que i m p i 
d a n u n vuelco de la balanza de poder en contra de los países pequeños, 
subdesarrollados o aislados. U n sistema s i m i l a r de coeficientes deberá 
ser a p l i c a d o a l mecanismo de f i n a n c i a m i e n t o de las Naciones U n i d a s . 

L a A s a m b l e a G e n e r a l se convertirá e n e l órgano decisorio m á x i m o . 

8 Para algunos de los problemas institucionales discutidos en esta sección, me 
remito expresamente a los trabajos de Gustavo Lagos y Alberto Rioseco y Bosco 
Parra, presentados en la misma conferencia. 
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L o s Estados y regiones que e n t r e n en relaciones i n t e r n a c i o n a l e s e inte
gren de hecho y de derecho l a c o m u n i d a d m u n d i a l , irán d e j a n d o caer 
el m a n t o de l a soberanía absoluta, y se irán sometiendo a l n u e v o De
recho M u n d i a l . L a l ínea demarcator ia entre e l D e r e c h o I n t e r n o , basado 
en l a soberanía, y el Derecho M u n d i a l , se volverá cada vez más bo
rrosa, apareciendo en l a zona gris los problemas, los desafíos a enfren
tar, las posibi l idades a explotar y desarrol lar . 

U n a función f u n d a m e n t a l de l a A s a m b l e a G e n e r a l será e l d i c t a d o 
de leyes mundia les , vigentes s in necesidad de ratificación o t ratado, con 
categoría de super-ley y de super-fuente de derechos y obl igac iones , y 
con primacía absoluta y efectos derogatorios automáticos respecto de las 
leyes nacionales. L a s leyes d e l Derecho M u n d i a l p r e s u p o n e n e l recono
c i m i e n t o d e l derecho i n d i v i d u a l o g r u p a l a invocar las n o r m a s de aqué
llas contra los Estados nacionales y los entes regionales, c o n recurso 
a t r ibunales d e l m i s m o n i v e l y a l a C o r t e I n t e r n a c i o n a l d e J u s t i c i a . 
D i c h o recurso ejercerá u n efecto suspensivo sobre las leyes cuestionadas. 
L o s Estados nacionales verán r e d u c i d a su i n m u n i d a d j u r í d i c a tradi
c i o n a l , y e x t e n d i d o el ámbi to de su responsabi l idad y de las p o s i b i l i 
dades de acciones judic ia les contra aquéllos. L a violación sistemática 
de leyes universales se convertirá en m o t i v o de sanciones d e l a orga
nización m u n d i a l , i n c l u s o para l a intervención colectiva, sobre todo si 
i m p l i c a graves peligros para l a paz, atentados a los derechos h u m a n o s 
o crímenes contra l a h u m a n i d a d . 

2. Comité Ejecutivo 

E l Consejo de Segur idad será s u p r i m i d o , y en su r e m p l a z o surgirá 
u n Secretariado a m p l i a d o con carácter de Comité E j e c u t i v o M u n d i a l . 
E l m i s m o estará compuesto p o r e l Secretario G e n e r a l , mas los repre
sentantes de las regiones, de los países n o agrupados (con v o t o ponde
rado) y de las grandes potencias. E l Secretario G e n e r a l actuará como 
cabeza d e l Comité E jecut ivo , con voz y voto y capacidad p a r a d i r i m i r 
empates. 

E l C o m i t é tendrá funciones reglamentarias y ejecutivas, atingentes 
a l desarrol lo económico y social , a l a seguridad colect iva y a tareas co
nexas. Reglamentará y hará c u m p l i r las leyes y acuerdos, organizará l a 
administración y e l personal . T e n d r á asimismo facultades p a r a sol i
c i tar a l a A s a m b l e a G e n e r a l el d ictado de legislaciones determinadas , 
con institución d e l trámite de urgencia. E n sus funciones de segur idad 
colect iva, e l C o m i t é E j e c u t i v o será asistido p o r u n órgano y u n a fuerza 
m i l i t a r , de r o l a m p l i a d o respecto a l o existente, y que estará bajo l a 
dependencia directa de l Secretario G e n e r a l . 

3. La Corte Internacional de Justicia y el Ministerio Público Mundial 

L a C o r t e I n t e r n a c i o n a l de J u s t i c i a tendrá l a estructura y los modos 
de f u n c i o n a m i e n t o de l a actual C o r t e de L a H a y a , con las m o d i f i c a -
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ciones y agregados que surgirán de las modi f icac iones a las N a c i o n e s 

U n i d a s y d e l nuevo o r d e n m u n d i a l en emergencia. 

L o s jueces serán designados p o r e l C o m i t é E jecu t i vo , a p r o p u e s t a 

en l ista d e l Consejo M u n d i a l de Sabiduría Polít ica. Sus p r i n c i p a l e s 

funciones serán: 

i) C o n o c i m i e n t o en apelación de los recursos interpuestos p o r los 

sujetos de Derecho de l a Organización M u n d i a l , directamente o a tra

vés de l M i n i s t e r i o Públ ico M u n d i a l . 

ii) C o n o c i m i e n t o p o r competencia d irecta e n l i t ig ios surgidos entre 

los Estados, entre ellos y las regiones u organismos trasnacionales, en

tre aquéllas y entre éstos. 

iii) Interpretación de las leyes m u n d i a l e s , y de los reglamentos y 
decretos de l C o m i t é E jecut ivo M u n d i a l , así como de su conf l i c to con 
las normas nacionales y regionales. 

E l M i n i s t e r i o Públ ico M u n d i a l dependerá d e l Comité E j e c u t i v o 
M u n d i a l , a u n q u e con el grado de autonomía que resulte necesario p a r a 
el c u m p l i m i e n t o de funciones. Estará compuesto p o r u n P r o c u r a d o r 
G e n e r a l M u n d i a l y p o r los Fiscales Regionales y Nacionales . P o d r á 
actuar de of ic io , o a pedido de i n d i v i d u o s , grupos, Estados, regiones, 
organismos internacionales y trasnacionales, A s a m b l e a M u n d i a l , C o 
mité E j e c u t i v o M u n d i a l y Consejo M u n d i a l de Sabiduría Pol í t ica . 

4. Consejo Mundial de Sabiduría Política 

E l Consejo M u n d i a l de Sabiduría Polít ica, o de O p i n i ó n P u b l i c a 
o C o n c i e n c i a M u n d i a l e s , estará compuesto p o r u n número a f i j a r de-
notables, independientes y aptos, que serán designados a mérito d e sus^ 
condic iones personales y de los servicios prestados a la causa de lat 
segur idad colectiva, d e l m a n t e n i m i e n t o de l a paz y de l a creación d e l 
nuevo o r d e n m u n d i a l . Sus funciones serán consultivas, con i n t e r v e n 
ción facul ta t iva u o b l i g a t o r i a según los casos. Expresará l a m a d u r e z 
de l a c o n c i e n c i a m u n d i a l en problemas internacionales , y apelará a e l la 
p a r a esclarecerla y m o v i l i z a r l a . Podrá p r o p o n e r cuestiones y so luciones 
a l C o m i t é E j e c u t i v o M u n d i a l , y a l M i n i s t e r i o Públ ico M u n d i a l , p a r a 
l a t o m a de decisiones o l a iniciación de procedimientos judic ia les . 

L a C o r t e I n t e r n a c i o n a l de J u s t i c i a , e l M i n i s t e r i o Públ ico M u n d i a l 
y e l Consejo M u n d i a l de Sabiduría Polít ica tendrán e l derecho y l a 
obl igación de intervenir , en la esfera de sus competencias respectivas, 
en reclamos y l i t ig ios referentes a: i) Guerras entre Estados; ii) G u e r r a s 
civiles internacionales ; iii) Estados de necesidad; iv) V io lac ión de dere
chos h u m a n o s ; v) D e l i t o s de lesa h u m a n i d a d ; vi) V io lac ión sistemá
tica a las normas de l Derecho M u n d i a l ; vii) T r á f i c o de armamentos; 
vüi) Objeciones de conciencia; ix) D e t e r i o r o o destrucción, a m e n a z a n 
tes o efectivas, d e l m e d i o ambiente físico y social . 
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5. La Seguridad Colectiva 

E l montaje y l a puesta en f u n c i o n a m i e n t o de u n n u e v o sistema de 
segur idad colect iva s u p o n e n y exigen e l d ic tado de u n a L e y U n i v e r s a l 
de Segur idad C o l e c t i v a y Promoción d e l N u e v o O r d e n M u n d i a l Pací
f ico. Esta ley, y las leyes, reglamentaciones y decretos q u e se d ic ten 
en su consecuencia, deben c o n t e m p l a r y resolver p o r lo menos las p r i n 
cipales cuestiones siguientes: 

i) Creac ión de condic iones reales p a r a l a democratización en e l es
tablec imiento , el uso y e l c o n t r o l de u n a fuerza m i l i t a r colect iva . 

i i) L imitac ión y reducción g r a d u a l de armamentos convencionales 
y nucleares, y de actividades de implicación m i l i t a r d irecta o i n d i r e c t a 
(carrera espacial, información, comunicación) . E l C o m i t é E j e c u t i v o 
M u n d i a l dispondrá de u n derecho de inspección y de o b e d i e n c i a a las 
normas m u n d i a l e s que sea coactivamente i m p o n i b l e . 

iii) I legalización d e l tráfico i n t e r n a c i o n a l de armamentos (como 
o c u r r i e r a con el proceso de abol ic ión de l a esclavitud, e l m e r c a n t i l i s m o 
m i l i t a r debería i r s iendo objeto de u n a condena m o r a l con a m p l i a ad
hesión de l a opinión públ ica m u n d i a l , y de u n a condena lega l d o t a d a 
de instrumentos eficaces de sanción). 

iv) Creación de u n cuerpo m i l i t a r a u t ó n o m o de las N a c i o n e s U n i d a s . 
É l m i s m o debe hallarse bajo l a a u t o r i d a d directa d e l Secretario 

G e n e r a l y d e l C o m i t é E j e c u t i v o M u n d i a l , asistido p o r su órgano m i l i t a r 
p r o p i o . Deberá d isponer de u n n ú m e r o suficiente de efectivos y arma
mentos convencionales y nucleares de t ierra , aire y mar , y de elementos 
adecuados en c a n t i d a d y c a l i d a d en cuanto a m a n d o , logística, trans
portes, comunicaciones, información y f i n a n c i a m i e n t o . 

E l núcleo d e l cuerpo deberá estar compuesto p o r oficiales y tropas 
que se rec luten en f o r m a i n d e p e n d i e n t e de las fuerzas m i l i t a r e s y de las 
lealtades políticas nacionales y regionales. 

A e l l o puede agregarse l a provisión de tropas y unidades nac iona
les, pre-entrenadas y destinadas de m o d o específico y permanente a l ser
v i c i o ele las Naciones U n i d a s . L a s mismas deberán p r o v e n i r p r i m o r -
d i a l m e n t e de potencias secundarias y de países medianos y pequeños. 
D e b e r á n tomarse las medidas adecuadas para su i n m e d i a t a e n t r a d a en 
acción d u r a n t e situaciones de crisis, y para l a v igencia de mecanismos 
de r e m p l a z o periódico. 

T o d o s los países m i e m b r o s , i n c l u s o los que no p r o p o r c i o n e n of ic ia
les n i tropas, deberán d a r faci l idades p a r a l a acción d e l cuerpo m i l i t a r 
de las Nac iones U n i d a s : derechos automáticos de paso y de sobrevuelo; 
bases, personal de Estado M a y o r , administración, logística, transportes, 
comunicac iones e información. 

E l cuerpo m i l i t a r a u t ó n o m o de las Naciones U n i d a s deberá c o m b i 
narse con las fuerzas similares que p u e d a n crear y u t i l i z a r las organi
zaciones regionales. Es i m p r e s c i n d i b l e a este respecto e l establecimiento 
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de u n c o n j u n t o más d i ferenciado, sofisticado y m u t u a m e n t e reforzante 
que en e l pasado, de relaciones operativas entre ambos niveles. L a s 
organizaciones regionales podr ían tener intervención p r e v i a e n l o rela
t ivo a: conci l iación de disputas fronterizas; neutral ización y a i s l a m i e n t o 
de confl ictos internos; puesta en c o m ú n de recursos p a r a tratar, i m p e 
d i r y so luc ionar conflictos regionales más ampl ios . L o s países m i e m b r o s 
deberán asignar de m o d o preciso las fuerzas y los recursos aportables 
p a r a los cuerpos mi l i tares de los organismos regionales y de las N a c i o 
nes U n i d a s . 

v) R e g l a m e n t a c i ó n precisa d e l derecho de intervención. 
L a m i s m a deberá f i jar precisamente los casos, los procedimientos y los 

alcances. L o s casos deberán abarcar, como m í n i m o : las guerras entre 
los Estados; las guerras civi les de implicación i n t e r n a c i o n a l ( p o t e n c i a l 
o efectivamente amenazantes); e l genocidio; l a violación sistemática a 
las normas d e l Derecho M u n d i a l y a las decisiones de las N a c i o n e s U n i 
das y de sus órganos; e l tráfico de armas. 

U n a vez más es pert inente ins is t i r que no debe l imitarse e l énfasis 
n i las pr ior idades a l mero m a n t e n i m i e n t o o a l restablecimiento de l a 
paz, s i n o sobre todo p r i v i l e g i a r e l arreglo pacífico de las d isputas que 
opere sobre las raíces profundas de las mismas y n o sobre sus síntomas 
externos y sus resultados. T a m b i é n , l a intervención no puede ser u n 
pretexto y u n i n s t r u m e n t o p a r a s u p r i m i r presiones populares legít imas 
en favor de cambios socioeconómicos y políticos, inc luso las q u e se 
m a n i f i e s t a n de m a n e r a r e v o l u c i o n a r i a . L a evaluación a este respecto 
debe estar lo menos posible teñida p o r prejuicios ideológicos. Corres
ponderá aislar los conflictos internos de toda interferencia e x t e r i o r que 
amenace l a seguridad y l a paz internacionales . 

vi) Identif icación p o r adelantado de i n d i v i d u o s y grupos dotados 
de capac idad y exper ienc ia excepcionales, su concentración y f a m i l i a -
rización con los problemas potenciales o actuales, para asistir a las N a 
ciones U n i d a s en tareas de concil iación, mediación y arbitraje . E l l o 
ayudará a const i tu ir u n a auténtica élite i n t e r n a c i o n a l i n n o v a d o r a , que 
opere d e n t r o y fuera de las Naciones U n i d a s como refuerzo a l proceso 
de creación d e l nuevo o r d e n m u n d i a l . 

vii) F i n a l m e n t e , p a r a los mecanismos de seguridad colect iva, y de 
las Nac iones U n i d a s en su conjunto , es indispensable sentar nuevas bases 
de f i n a n c i a m i e n t o . E l l o exige u n arreglo satisfactorio d e f i n i t i v o de las 
deudas y déficits d e l pasado, y u n sistema efectivo de f i n a n c i a m i e n t o 
para e l futuro . E n t r e las fuentes posibles puede sugerirse: a) U n i m 
puesto m u n d i a l ponderado p o r países. Se incluiría entre los índices e l 
de la tenencia de industr ias armamentistas (según niveles de a c t i v i d a d , 
t ipo, v o l u m e n y v a l o r de producción), actuando e l Estado-sede como 
órgano de percepción responsable ante el C o m i t é E jecut ivo M u n d i a l . 
E l impuesto m u n d i a l sería f i jado p o r l a A s a m b l e a G e n e r a l , a propuesta 
d e l C o m i t é E jecut ivo , b) C o n t r i b u c i o n e s vo luntar ias p o r gobiernos, c) 
División de costos de operaciones de seguridad y paz, entre las partes 
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en d i s p u t a , según grado de c u l p a b i l i d a d . Es o b v i o recordar q u e l a dis

m i n u c i ó n de los niveles de conf l ic to y a r m a m e n t i s m o l iberar ía ingentes 

recursos para el desarrol lo pacífico y p a r a el f i n a n c i a m i e n t o d e l a orga

nización m u n d i a l . 

I V . C O N C L U S I O N E S : E N T R E L A R E A L I D A D Y L A U T O P Í A 

L a s discusiones y proposiciones sobre e l tema que me o c u p a suelen 
aparecer rodeadas de u n a aureola de i r r e a l i smo y u t o p i s m o b i e n i n t e n 
cionados, y es p r o b a b l e que este trabajo n o escape a ta l dest ino. 

Se h a hecho ya referencia, s i n embargo, a l a necesidad d e l compo
nente utópico p a r a l a elaboración y ejecución de proyectos verdadera
mente realistas. A este respecto, no es ocioso recordar que las tres concep
ciones d e l m u n d o más importantes de l a h i s t o r i a h u m a n a , q u e todavía 
hoy se d i s p u t a n l a conciencia y l a acción de los hombres: el c r i s t ianismo, 
e l l i b e r a l i s m o , e l m a r x i s m o , también comenzaron como proyectos utópi
cos y desdeñables de pequeñas minorías s i n poder n i prestigio, l o que n o 
i m p i d i ó que en d e f i n i t i v a se v o l v i e r a n potentes fuerzas conformadoras 
de l a sociedad y de l a h is tor ia . L a constitución de u n n u e v o o r d e n 
m u n d i a l di f iere cuant i tat ivamente , pero n o cual i tat ivamente , de l a ta
rea de construcción de los Estados nacionales modernos a p a r t i r de las 
condiciones negativas y hostiles de l a sociedad feudal . E n este proceso, 
las minorías de estadistas, intelectuales, técnicos, filósofos, juristas y 
l iteratos c u m p l i e r o n u n p a p e l harto s igni f icat ivo. L a s concepciones to
talmente utópicas de M a q u i a v e l o , B o d i n , G r o c i o , H o b b e s , L o c k e , M o n 
tesquieu, Rousseau, p a r a n o c i tar s ino algunos nombres i lustres, se 
encarnaron en l a inte l igenc ia , l a pasión y l a v o l u n t a d de m i l l o n e s de 
hombres, y c u m p l i e r o n u n a tarea histórica que, en m e d i o de l a diso
lución d e l o r d e n feudal y frente a l a o m n i p o t e n c i a de l a m o n a r q u í a 
absoluta, parecía i n i m a g i n a b l e o i rrea l izable . 

U n a perspectiva y u n a estrategia c o m o l a que se h a esbozado n o 
t ienen hoy aseguradas apr ior is t icamente las posibi l idades de éxito . H o y 
como siempre, la h i s t o r i a y l a sociedad como tales carecen de racio
n a l i d a d i n m a n e n t e y p lena , de sentido intrínseco, de f inal idades deter
minadas que preexistan a los hechos y a los actos y sean expresión y 
resultado de a l g u n a fuerza demiùrgica. Las orientaciones y las v ic i s i 
tudes histórico-sociales son resultado de las acciones y de las relaciones 
de grupos e i n d i v i d u o s vivientes, en u n entre lazamiento de los deter-
m i n i s m o s , las voluntades conscientes y los azares. S i n o existe deter
m i n i s m o en sentido estricto, existen procesos determinados, productos 
de l a acción de los hombres, combinaciones de l o h u m a n o y de lo i n 
h u m a n o , que se vue lven contra aquéllos y n o amenazan su presente 
y su futuro . L a b a t a l l a p o r l a superación de las actuales condiciones, y 
p o r l a emergencia de nuevas formas sociales q u e p o s i b i l i t e n u n grado 
super ior de l i b e r t a d , just ic ia , r a c i o n a l i d a d y capacidad creadora, n o está 
predest inada fatalmente a t r i u n f a r . L o s i n d i v i d u o s y los grupos que 
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l u c h a n e n ta l sentido p u e d e n resultar inadecuados, p u e d e n equivocarse 
y ser derrotados. E l hor izonte a l a vista abarca pos ib i l idades desastrosas 
a escala m u n d i a l : monopol izac ión extrema de l a r i q u e z a y e l p o d e r ; 
burocratización, tecnocratización y cibernetización llevadas a extremos 
i n h u m a n o s ; estancamiento y degradación; confusión y anarquía ; fas-
cistización general izada; y, en u n extremo de pesadi l la , e l ho locausto 
nuclear. 

E l proceso histórico es sinuoso y accidentado, y r a r a vez se c u m p l e 
en acuerdo estricto o a p r o x i m a d o con las previsiones y las esperanzas 
de los grupos y de los i n d i v i d u o s , a u n los más lúcidos y enérgicos. L a 
evaluación realista de las fuerzas, de las tendencias y de los obstáculos 
actuales, previene u n o p t i m i s m o superf ic ia l y mecánico, con ribetes de 
mist ic ismo, pero n o autor iza a l pes imismo n i a l a desesperanza. 

L a h i s t o r i a no es insensata n i absurda. C r e a lo inesperado a p a r t i r 
de i o d e t e r m i n a d o ; c o m b i n a el azar y l a necesidad, l a derrota y e l 
t r i u n f o , l a catástrofe y l a creación superadora, n u n c a completas. L a 
t o t a l i d a d sigue abierta, deja l u g a r a nuevos enfoques, opciones, pro
puestas y estrategias. L a razón actuante n o es todo, pero es algo. Es 
capaz de obrar, de p e r c i b i r , de c o m p r e n d e r y expl icar , de insertarse en 
los hechos, los actos y los procesos p a r a su encauce y transformación. 
Puede desplegar u n a obst inada v o l u n t a d de verdad, de luc idez y de 
v i g i l a n c i a ; l a capac idad de esperar s i n abdicar de l a acción, y de a s u m i r 
que la opción no equiva le a l a c e r t i d u m b r e y a l a seguridad, y que 
toda f e c u n d i d a d i m p l i c a riesgo y azar. 

L a luc idez y e l rea l i smo n o son p o r consiguiente excusas p a r a l a 
p a s i v i d a d , s ino prerrequisi tos p a r a u n a acción eficaz. Parafraseando 
a Goethe , sólo merecen l a v i d a , l a l i b e r t a d , l a just ic ia y l a r a c i o n a l i d a d 
los que son capaces de l u c h a r c o t i d i a n a y obst inadamente p o r ellas. 


