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El derecho internacional 
imperfecto, en la Agenda 
2030

Andreu Marfull Pujadas

Rafael Casado Raigón (2017), junto con el resto 
de juristas internacionales, resalta (sin llegar 
a denunciar el modelo económico) que se está 

viviendo “un mundo imprevisible, en continua muta-
ción, en incesante cambio, y, por tanto, en un mundo 
cargado de incertidumbres sobre su futuro e inestabi-
lidad” (p. 75). Según resalta, están pendientes de cana-
lizar adecuadamente los siguientes problemas:

El deterioro del medio ambiente, la explota-
ción desmedida de los recursos naturales, la 
alarmante explosión demográfica, el terroris-
mo internacional, la delincuencia organizada 
transnacional, las crisis migratorias y financie-
ras, la migración irregular para la búsqueda de 
El Dorado o por otros motivos, la situación de 
los derechos humanos en algunas regiones del 
mundo, el mantenimiento de la paz y la segu-
ridad internacionales por los conflictos bélicos 
que se van sucediendo o, entre otros, el ham-
bre y la miseria que padece una parte muy im-
portante de la humanidad, que es el primero y 
principal. (p. 75)

Todos estos problemas están asociados a la de-
nominada “globalización” de los derechos privados en 
competencia, cuyo fenómeno característico es la inter-

dependencia con otros fenómenos al margen del con-
trol de los Estados. Así, añade Casado Raigón (2017):

Esta globalización, que ha desbordado las fron-
teras del Estado, ha puesto de manifiesto la 
incapacidad de éste para controlar y regular 
en todos sus aspectos el fenómeno. Frente a él 
se sitúan otras entidades no estatales, esto es, 
empresas transnacionales, organizaciones inter-
nacionales no gubernamentales e incluso la cri-
minalidad internacional organizada, que están 
operando con creciente relevancia en la vida in-
ternacional. (p. 74)

Casado Raigón (2017) habla de los problemas 
que aborda la Agenda 2030, pero los atribuye a la de-
bilidad del derecho internacional, donde ve un orden 
normalizado basado en las relaciones de poder, que to-
lera y acepta sin reparos. En esta línea, desafíos como 
el recrudecimiento de la migración internacional, son 
problemas de carácter económico y geopolítico que, 
evidentemente, el derecho internacional no atiende 
debidamente. ¿Pero, por qué? El derecho internacional 
es débil, entre otras cosas porque el cuerpo principal 
del derecho no es el internacional, sino el nacional, 
que es el que rinde cuentas ante su población, y a este 
derecho (el nacional), que defienden los juristas de 
todo el mundo, le está bien así. A cada Estado sus le-
yes y sus jueces. Quizás por esta razón Casado Raigón 
no le ve problemas al derecho nacional y sí al inter-
nacional. Dicho de otro modo, un jurista no juzga las 
leyes ni el derecho en su ejercicio, sino que las ejecuta 
en tanto se debe a ellas y éstas no son internacionales.

Existe un pulso entre la capacidad desestabili-
zadora del capital puesto en el “ juego” de la competen-
cia privada y la posición más racionalizadora que ejer-
cen los Estados, que son quienes deben lidiar con la 
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reacción social públicamente, en especial en los siste-
mas democráticos. Pero son los propios Estados quie-
nes tutelan esta “ley del capital privativo” y lanzan a 
la sociedad al estímulo frenético de la competencia. 
De esta visión, a título complementario, destacar lo 
siguiente:

1) El capital es acumulativo y crea soluciones 
geográficas desiguales que a su vez son pro-
visionales, volátiles e inestables.

2) La competencia transnacional crea pobreza 
en la ciudadanía y tiende a debilitar a los 
Estados.

3) La situación es caótica, como lo tiende a ser 
la reacción social.

En esta línea, ante el libre desarrollo del capi-
tal entre las naciones aparece en este debate el orden 
transnacional, que no es el internacional. En la actua-
lidad, existen alrededor de trescientas organizaciones 
internacionales en el mundo, de las cuales, de carácter 
público y global, destacan las Naciones Unidas y todo 
el robusto constructo institucional que se constru-
ye a su alrededor (Organización Mundial de la Salud 
[OMS], Organización Internacional del Trabajo [OIT], 
ONU-Hábitat, Unesco, Unicef, etcétera). Pero lo más 
relevante es, debido al actual sistema político y ju-
rídico parcelado en Estados o naciones, la aparición 
de organizaciones internacionales de carácter regio-
nal, cuya mayoría responde al derecho internacional 
privado. Es decir, no se consideran parte del dere-
cho internacional público (porque no son globales y 
no representan los intereses de todos los Estados) y, 
por ende, no se las puede llamar internacionales, sino 
transnacionales, o regionales. Casado Raigón (2017) 
apunta:

Las organizaciones internacionales regionales 
tienen una base geopolítica más que estricta-
mente geográfica, apareciendo en ocasiones 
como instrumentos para la defensa de determi-
nados intereses económicos, estratégicos o de 
seguridad. […] La mayoría de las organizaciones 
regionales, sin embargo, persiguen unos fines 
específicos y, particularmente, de carácter eco-
nómico. (pp. 59-60)

De este modo, se ha instituido un orden des-
igual transnacional, que a su vez convive con uno 
“intranacional”, también desigual. En el contexto in-
ternacional existe un derecho público y otro privado, 
en el que el primero es el fundamento de los órdenes 
nacionales y conjuntamente convive en el marco de la 
ONU como derecho internacional; y el segundo es el 
fundamento del orden transnacional. Andrés Rodrí-
guez Benot (2017) deja escrito:

En un mundo parcelado por el principio de sobe-
ranía estatal, el Derecho internacional privado 
es aquella disciplina que tiene por finalidad pro-
curar la continuidad transnacional de las situa-
ciones jurídicas. (p. 19)

El mundo está parcelado entre corporaciones 
internacionales (grandísimas empresas) y gobiernos, 
que acumulan “capital” (poder) económico distinto, y 
entre alianzas, que no por ser entre naciones represen-
tan al orden internacional público, sino que lo ponen 
en competencia privativa. Todas las alianzas regiona-
les económicas apuntan en esta dirección, como lo 
son la OCDE, la Unión Europea (UE), el Mercado Co-
mún del Sur (Mercosur), el TLCAN ya citado y otras 
muchas; en éstas se negocia entre grandes capitales 
y poderes estatales el reparto del comercio mundial 
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y el estímulo de la competencia económica. Pero hay 
otras. En el plano financiero, destacan por su integra-
ción del capital privado el Banco Internacional para la 
Reconstrucción y el Desarrollo (BIRD), el Banco Mun-
dial (BM) y el Fondo Monetario Internacional (FMI); a 
otros niveles, la Organismo Internacional de la Ener-
gía Atómica (OIEA) y la Organización Mundial del 
Comercio (OMC), donde la ONU está presente, pero 
no es directora (Casado Raigón, 2017, pp. 59-61).

Resultado de un orden económico en compe-
tencia, derivado del derecho a la libre empresa para 
la acumulación de capitales privativos, los cuales son 
consecuencia del derecho a la propiedad privada que 
rige el comercio global, se ha instaurado un desorden 
estructural (que se ha institucionalizado, es decir, ha 
adquirido condición legal) que crea riqueza, a costa de 
la pobreza y del agotamiento de los recursos de la na-
turaleza, y a costa del abandono de la responsabilidad 
colectiva. Dicho de otro modo, el derecho privado y 
el derecho público se han instituido en un desorden 
político y jurídico estructural, cuyo resultado es la 
existencia de un mercado de capitales que ha creado 
regiones, ciudades y zonas ricas y pobres, en todo el 
mundo, mientras se sobreexplotan los recursos natu-
rales y las personas, y se agrede y se contamina sisté-
micamente el medio vital para todos los seres vivos, 
para el ser humano y para crear dinero.

Esta desigualdad estructural derivada de un 
sistema que fomenta la sobreexplotación y supedita a 
ello toda tentativa de ponerle freno, aunque es eviden-
te, no está reconocida en la agenda global de las Na-
ciones Unidas. Para empezar, no se habla de ella en la 
Nueva Agenda Urbana. No lo hace desde el momento 
en que promete la creación de un espacio para el bien-
estar futuro extrapolado a toda la humanidad, basado 
en el mismo “motor” creador de desigualdades. Es lo 
que se describe en la Declaración sobre el derecho al de-

sarrollo (ONU, 1986). A partir de la declaración de este 
derecho se crea un espacio constructivo que deviene 
en la Declaración de Río sobre el Medio Ambiente y el 
Desarrollo de 1992, la Declaración del Milenio de 2000, 
la Cumbre Mundial de 2005, el Foro Urbano Mundial 
en sus distintas ediciones; los Objetivos de Desarro-
llo Sustentable de la Agenda 2030 de 2015 y la Nueva 
Agenda Urbana de 2016, en la cual se crea cierta resis-
tencia. Sin embargo, no es suficiente.

Existe, pues, un derecho internacional, pero está 
en construcción. Es imperfecto y, salvo que se den pa-
sos más decididos hacia la construcción de un sistema 
o mercado mundial que no dependa de la explotación 
creadora de plusvalías privativas para competir (y no 
ser absorbido por un capital privativo mayor), seguirá 
siéndolo. En su lugar, la Carta de las Naciones Unidas 
(ONU, 1945), en su capítulo IX, establece un escena-
rio de “Cooperación internacional económica y social” 
que presupone un principio de igualdad de derechos (y 
de la libre determinación de los pueblos) que está bien 
definido, pero mal atado. Los derechos nacionales no 
son iguales, como no lo son los de los trabajadores 
mexicanos si se comparan con los de los norteame-
ricanos (de los EUA). En su lugar, en el artículo 56 de 
la citada carta se emplaza a los Estados miembros de 
la ONU a que conjunta o separadamente se compro-
metan para avanzar en este fin. Y un compromiso a 
futuro no es lo mismo que un acuerdo a presente, de 
modo que los derechos iguales siguen estando a futu-
ro, y lo seguirán estando salvo que se consiga cambiar 
esta carta.

¿Entonces, por qué no se enfoca el tema desde 
esta perspectiva? Se hace, pero no lo hacen los Estados 
en la esfera pública. No forma parte del debate globa-
lizado porque es violento, evidentemente. El debate no 
es honesto, es utópico, y crea tal cantidad de contra-
dicciones que resulta (casi) imposible enfocarlo serena 
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y lógicamente (bien razonado). Gracias a una visión 
extraordinariamente pragmática, los juristas del de-
recho internacional que trabajan para la docencia no 
tienen ningún rubor en hacerlo, con el juego de dos 
conceptos: 1) el derecho internacional clásico y 2) el de-
recho internacional contemporáneo. Es decir, el derecho 
histórico, el pasado o antiguo, versus el que está en 
construcción, a futuro. Casado Raigón (2017, pp. 37-38) 
y Campuzano Díaz (2017, p. 65) comparten este ideal, 
el cual transmiten a los futuros (y futuras) juristas. El 
primero lo describe con gran perfección, destacando 
la deuda con la aportación particular del profesor José 
Antonio Pastor Ridruejo. Dice Casado Raigón (2017):

El Derecho internacional clásico respondió a 
los rasgos característicos de liberal, descentra-
lizado y oligocrático. Liberal porque sus normas 
se dedicaban fundamentalmente a distribuir 
las competencias entre los Estados y a regular 
las relaciones entre ellos. Derecho casi de co-
existencia, que no prohibía la guerra y que se 
preocupaba esencialmente del Estado y de su 
soberanía. Descentralizado porque resultaba no-
toria la ausencia de instituciones u organismos 
como instancias de moderación del poder de los 
Estados. Oligocrático porque el Derecho interna-
cional estaba concebido esencialmente por las 
grandes potencias y para satisfacer sus intere-
ses, que se veían favorecidas por el propio carác-
ter liberal y descentralizado del ordenamiento 
jurídico. Junto a estos rasgos, el Derecho inter-
nacional clásico, por otro lado, tuvo un origen 
principalmente consuetudinario, esto es, tuvo en 
la costumbre su manifestación normativa más 
importante. (p. 37)

Con esta descripción destaca que persiste has-
ta la Segunda Guerra Mundial (1939-1945), previa a 
la creación de la ONU en 1945. Pero no ahonda en el 
hecho, crucial, de que la ONU la dirige desde su naci-
miento, ni en el derecho especial que se atribuyen los 
vencedores de la gran guerra, los EUA, la URSS (ahora 
Rusia), China y el Reino Unido. Ellos son, con la incor-
poración posterior de Francia, el Consejo Permanente 
de Seguridad de la ONU, que se reserva el poder de 
veto y el de imponer una voluntad que tiene el resto 
de los Estados miembros. Por ejemplo, de bloquear la 
resolución de conflictos o de crearlos, al modo “clási-
co”. Casado Raigón (2017), respecto al derecho interna-
cional contemporáneo, describe:

En cambio, el Derecho internacional contempo-
ráneo ya no responde cabalmente a esos rasgos 
que caracterizan al Derecho internacional clá-
sico. En primer lugar, ya no puede ser calificado 
únicamente de liberal porque su contenido no 
se limita a delimitar y distribuir las competen-
cias entre los Estados y a regular las relaciones 
entre ellos, preocupándose cada vez más del 
hombre, del medio humano, de los pueblos y de 
su desarrollo, del desarme (con mayores resulta-
dos que en la época de la Sociedad de Naciones) 
y de la paz, “una paz positiva y dinámica que 
no solo excluya la guerra, sino que elimine tam-
bién las injusticias individuales y sociales que 
son fuente de discordias y tensiones entre los 
Estados”. Aparte de tener, por tanto, un carácter 
más social, el Derecho internacional contempo-
ráneo, en segundo lugar, va a conocer la proli-
feración del fenómeno de organización interna-
cional, tanto a nivel universal como regional, 
es decir, de entidades distintas y diferenciadas 
de los Estados que gestionan la cooperación 
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permanente entre ellos y que, en algunos casos, 
limitan su poder, lo que hace que, en parte, se 
atenúe la descentralización por este proceso de 
institucionalización. En tercer lugar, el Derecho 
internacional contemporáneo tiene un carác-
ter más democrático porque en su elaboración 
—aunque los criterios de los poderosos y desa-
rrollados ejercen una gran influencia— hay que 
contar con la participación de todos los Estados, 
que proceden de las diferentes partes del mun-
do y que tienen un distinto grado de desarrollo. 
Junto a estos nuevos rasgos, el Derecho interna-
cional general, por otro lado, ya no tiene en la 
costumbre el principal procedimiento de positi-
vación de normas jurídicas como consecuencia 
del proceso de codificación de este ordenamiento 
al que se está asistiendo. (pp. 37-38)

El texto es elocuente. El derecho internacional 
contemporáneo está en proceso, y pervive en él el es-
pacio liberal, descentralizado (en los Estados) y oligocrá-
tico (poder ejercido por unos pocos, en este caso una 
élite). Convive con un proyecto socializador, democrati-
zador e institucionalizado que aspira a perfeccionarlo, 
y a condicionarlo. Entrando en más detalle, Casado 
Raigón (2017) dice:

Son los Estados soberanos quienes han monopo-
lizado el poder legislativo internacional, siendo 
ésta una manifestación de que, en la sociedad 
internacional, el poder político, esencialmente, 
se encuentra individualmente distribuido entre 
ellos. (p. 145)

Es decir, se vive en un desorden internacional, 
en el que rige el derecho comercial privativo en com-
petencia que impide la cooperación o el interés colec-

tivo, por lo cual debería llamarse orden transnacional 
desigual, o bien, derecho internacional injusto o im-
perfecto (si el objeto se comprende como un derecho 
que aspira a ser igual para todos y responsable con 
la vida, pero no lo consigue). El comercio mundial es-
tablece sus propias leyes en un orden transnacional 
desigual que no incluye un proyecto urbano, social 
y medioambiental colectivo, pero compite con la de-
manda democrática, social e institucional para que 
así sea. 

El llamado “derecho internacional clásico” so-
brevive en su dimensión geopolítica y económica, en 
alianza con el sistema financiero privado, la élite po-
lítica y empresarial, y la banca centralizada que ges-
tiona el mercado de capitales y mantiene a los Esta-
dos y la deuda pública. En su desarrollo se normaliza 
el proyecto de un comercio ilimitado que se basa en 
el libre mercado y que se construye en los llamados 
acuerdos de Bretton Woods de 1944, donde nacen el 
BM y el FMI, y se crea el Acuerdo General sobre Aran-
celes Aduaneros y Comercio (GATT, por su sigla en 
inglés) de 1947, que establece estas “reglas de juego” 
hasta que, con la desaparición de la URSS, en 1991, se 
construye la OMC, la cual surge en 1994 (en 2013 pa-
san a ser miembros definitivos Rusia y China). Este 
modelo se impone desde el “bando anglosajón” de los 
aliados contra el nazifascismo durante la Segunda 
Guerra Mundial, y no puede evitar la llamada Guerra 
Fría entre los años 1947 y 1991. Entre 1944 y 1947 se 
construye la legitimidad de la continuidad al régimen 
económico capitalista privativo con el robustecimien-
to político e institucional, pero ello entra en conflicto 
con el proyecto comunista que encabezan Rusia, Chi-
na y otras naciones adheridas. En su lugar, aparece la 
Carta de las Naciones Unidas, que será capaz de crear 
el concepto de derecho al desarrollo, la responsabili-
dad ambiental y la Agenda 2030. A medio camino, se 



Agenda Juárez MARGINALIDAD, VULNERABILIDAD  
Y SUBURBANIZACIÓN DEL CAPITAL

109

encuentra un pulso entre los países ricos y los pobres, 
que terminan aceptando, y proponiendo, un construc-
to de alianzas comerciales que acaba por producir, en 
1969, el Derecho de Tratados (alianzas político-econó-
micas) (ONU, 1969) y un nuevo orden económico in-
ternacional en 1974 (ONU, 1974a, 1974b, 1974c), que pre-
cede a la primera Declaración sobre los Asentamientos 
Humanos de 1976 (ONU, 1976). Luego viene el acuerdo 
de Contratos de Compraventa Internacional de Mer-
caderías (ONU, 1980), sin el cual habría sido imposible 
concebir la profusión de tratados de libre comercio que 
aparecen a medida que tiende a debilitarse el proyec-
to soviético y a imponerse la globalización económica 
bajo el paradigma capitalista.

¿Y qué es el “nuevo orden económico internacio-
nal” de 1974 que aprueba la ONU? Curiosamente, no se 
habla de ello, pero es muy importante. Su promoción 
viene dada en el marco de una lucha por el progreso 
económico y material de las naciones del mundo, que 
se organizan de distinto modo. Por un lado, está el blo-
que de los países más ricos de la “órbita capitalista”, 
bajo el contrato institucional de la OCDE, que nace en 
Europa —con la Organización Europea para la Coope-
ración Económica (OECE) en 1948, para su reconstruc-
ción— y adquiere su actual forma en 1960. Por el otro, 
el llamado “grupo de los 77” (G-77) que nace en 1964. El 
G-77 es un grupo de países en vías de desarrollo que 
tiene el objetivo de ayudarse, sustentarse y apoyarse 
mutuamente en las deliberaciones de la ONU, dentro 
del cual está la República China, todo África, América 
Latina, el sur asiático y gran parte de las islas de los 
océanos Índico y Pacífico. A marzo de 2015, el número 
de países del grupo ascendía a 134. Según palabras de 
Ahmed Mahiou (2011), de la ONU:

Su objetivo es sentar las bases de un nuevo or-
den, más equitativo, que va desde la revisión 
hasta la transformación de las fuentes, las insti-

tuciones, los principios y las normas del derecho 
internacional clásico.

Este grupo entra en diálogo, en las décadas de 
1960 y 1970, con el sector financiero de promoción al 
desarrollo y acuerda en la ONU el establecimiento de 
un nuevo orden económico internacional, con la es-
peranza de desarrollar en su seno una economía más 
competitiva que, para empezar, requiere de un proceso 
de industrialización similar al que antes impulsó a las 
economías de Occidente. Las negociaciones, siempre 
en el seno de la ONU, incluyen al Movimiento de los 
Países No Alineados, la Organización para la Unidad 
Africana, la Organización de los Estados Americanos, 
la Liga de los Estados Árabes, etcétera.

La industrialización global, planetaria, se di-
seña antes de 1974 como incentivo para el mante-
nimiento de la competitividad del capital político 
y económico que, hasta entonces, lidera la primera 
industrialización colonial. Esta promesa se hace en 
la Declaración sobre el Establecimiento de un Nue-
vo Orden Económico Internacional, Resolución 3201 
(S.VI) de la Asamblea General de las Naciones Unidas 
de 1 de mayo de 1974 (ONU, 1974b). En esta misma re-
solución se acuerda el Programa de Acción sobre el 
Establecimiento de un Nuevo Orden Económico In-
ternacional (ONU, 1974c) y luego la Carta de Derechos 
y Deberes Económicos de los Estados (ONU, 1974a). 
Se diseña, de este modo, la industrialización del has-
ta entonces “tercer mundo” a cambio de compartir la 
riqueza y de transferir conocimientos y tecnología a 
los países en desarrollo. Esta industrialización tardía 
o avanzada forma parte del desarrollo de la competen-
cia en una economía acumulativa, con tendencia a la 
instrumentalización intensiva de los recursos socia-
les y naturales, así como de la tecnología, para el estí-
mulo primordial de la plusvalía privativa, sin la cual 
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no se puede mantener o dar continuidad al modelo o 
sistema económico establecido. 

La Declaración sobre el Establecimiento de un 
Nuevo Orden Económico Internacional (ONU, 1974b) 
proclama el reconocimiento de una crisis internacio-
nal que requiere establecer un nuevo marco de acción 
basado en la interdependencia de todos los países, 
bajo los siguientes principios (aquí resumidos):

 » La igualdad soberana de todos los Estados 
con la no injerencia en sus asuntos internos, 
su efectiva participación en la solución de 
los problemas mundiales, la libertad de ele-
gir su sistema económico y social;

 » La libre gestión de sus recursos naturales y 
de las demás actividades económicas nece-
sarias para el desarrollo y el control de las 
sociedades transnacionales; 

 » Unas relaciones justas y equitativas entre 
los precios de las materias primas y otros 
productos que exporten los países en desa-
rrollo y los precios de las materias primas 
y otros productos que exporten los países 
desarrollados; y

 » El refuerzo de la ayuda internacional bi-
lateral y multilateral en favor de la indus-
trialización de los países en desarrollo, en 
particular mediante la aportación de los re-
cursos financieros adecuados y las facilida-
des en materia de transmisión de técnicas y 
tecnologías apropiadas.

El Programa de Acción sobre el Establecimiento 
de un Nuevo Orden Económico Internacional (ONU, 
1974c) declara la existencia de un grave desequilibrio 
económico en las relaciones entre los países desarro-
llados y los países en desarrollo, que exige la coopera-

ción y comprensión entre todos los Estados. Su pro-
grama de acción se centra en los siguientes puntos:

 » Industrialización. La comunidad interna-
cional debe hacer todo lo posible para to-
mar medidas para la industrialización de 
los países en desarrollo. Objetivo: lograr 
una nueva estructura económica interna-
cional que permita aumentar la parte de la 
producción industrial mundial correspon-
diente a los países en desarrollo.

 » Transmisión de tecnología. Formular un 
código internacional de conducta para la 
transmisión de tecnología que se ajuste a 
las necesidades y condiciones existentes en 
los países en desarrollo.

 » Reglamentación y fiscalización de las ac-
tividades de las empresas transnacionales. 
Formular un código de conducta interna-
cional para las empresas transnacionales.

 » Elaborar una Carta de derechos y deberes 
económicos de los Estados basada en este 
programa.

 » Asistencia para el ejercicio de la soberanía 
permanente de los Estados sobre los recur-
sos naturales.

La Carta de Derechos y Deberes Económicos 
de los Estados (ONU, 1974a) tiene por objetivo funda-
mental:

Promover el establecimiento de un nuevo orden 
económico internacional, basado en la equidad, 
la igualdad soberana, la interdependencia, el 
interés común y la cooperación entre todos los 
Estados, sin distinción de sistemas económicos 
y sociales.
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Para hacerlo posible, empodera a los Estados, a 
los que se les concede más soberanía, los insta a aban-
donar las relaciones de dominación y los exhorta a 
desarrollar una mayor cooperación para la protección, 
preservación y mejoramiento del medioambiente, y a 
contribuir a la expansión equilibrada de la economía 
mundial, según dispone la Carta de las Naciones Uni-
das de 1945. Es decir, se instituye el actual paradigma 
de la globalización económica, que promete el bienes-
tar global y el progreso colectivo, sin poner freno a la 
expansión del comercio motivado por el interés privati-
vo, que se instituye (tácitamente) como una necesidad.

A modo de resumen, esta coyuntura global, 
marcada por la institucionalización de los poderes 
geopolíticos, tolerada o gestionada por la ONU, que 
conduce hasta la Nueva Agenda Urbana, se refleja en 
la siguiente lista de eventos que han escrito la historia:

 » 1944. Acuerdos de Bretton Woods (BM, FMI)
 » 1945. Carta de las Naciones Unidas
 » 1947. Acuerdo General sobre Aranceles 

Aduaneros y Comercio (GATT)
 » 1947. Declaración Universal de Derechos 

Humanos
 » 1948. Organización Europea para la Coope-

ración Económica (OECE)
 » 1960. Organización para la Cooperación y el 

Desarrollo Económicos (OCDE)
 » 1964. Grupo de los 77
 » 1969. Derecho de Tratados (Convención de 

Viena)
 » 1974. Nuevo orden económico internacional 

(NOEI)
 » 1974. Carta de Derechos y Deberes Econó-

micos de los Estados
 » 1976. Hábitat I. Declaración de Vancouver 

sobre los Asentamientos Humanos

 » 1980. Convenio de Viena de compraventa 
internacional de mercaderías

 » 1986. Declaración sobre el Derecho al Desa-
rrollo

 » 1992. Declaración de Río sobre el Medio 
Ambiente y el Desarrollo

 » 1996. Hábitat II. Declaración de Estambul 
sobre los Asentamientos Humanos

 » 2000. Declaración del Milenio
 » 2005. Cumbre Mundial
 » 2015. Objetivos de Desarrollo Sostenible 2030
 » 2016. Hábitat III. Nueva Agenda Urbana. 

Conferencia de las Naciones Unidas sobre la 
Vivienda y el Desarrollo Urbano Sostenible

La Figura 30 expresa el camino que nace desde 
la demanda de un cambio, en el que se toma concien-
cia de que es un asunto de interés global, hasta la con-
cepción de la Agenda 2030.

Figura 30. Diagrama del camino iniciado con la ONU que 
conduce a la Agenda 2030.

FUENTE: Elaboración propia.
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A mediados del siglo XX estalla una guerra para 
construir un nuevo orden global basado en unas me-
jores relaciones económicas. Como resultado, se esta-
blece un pacto que adopta la forma de una pretendida 
cooperación internacional, el cual promete el desarro-
llo económico y social. Pero, en contraposición, cuan-
do este pacto entra en crisis se empoderan los Estados, 
quienes instauran una libre competencia que da alas 
al capitalismo transnacional y al desarrollo industrial 
planetario. Y, en paralelo, se insta a todas las ciudades 
a planificar, del mejor modo posible, el impacto que 
genera, bajo el aparente control de los Estados.

En 1974 se acuerda un proyecto de industrializa-
ción a escala global, en el seno de las Naciones Unidas, 
denominado “nuevo orden económico internacional”. 
Se crea un paradigma que renueva al anterior, que 
promete más de lo cumplido —al menos en su obje-
tivo primordial, que es el de redistribuir la riqueza y 
poner fin a la pobreza y la marginación social estruc-
tural al sistema geopolítico global— y se mantiene a 
costa de las desigualdades y de la naturaleza. Contra-
riamente a su visión inicial, ha conducido inexorable-
mente a una lógica oculta y razonable que justifica 
la consolidación de dos mundos desiguales y que es 
consubstancial al sistema del cual es difícil extraerse; 
a la urbanización exponencial del planeta y a la des-
trucción implacable de la calidad de vida del resto de 
los seres vivos.27

El nuevo orden económico internacional per-
siste en la Agenda 2030 en la forma de un “derecho al 
desarrollo” que es en parte deseado y, por otro lado, 
una fuente de contradicciones, en la medida que si-
gue promoviendo las relaciones de dominación desde 
los Estados hacia la naturaleza, los pueblos y los seres 
humanos.

27 México, en este sentido, deja de ser miembro del G-77 en 1994, cuando entra en vigor el TLCAN, y pasa a ser miembro de la OCDE.
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