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PROLOGO. 

El hombre se enfrenta a los problemas fundamentales de 

supervivencia y organización social por las que ha batallado -

desde los albores de la vida civilizada y en esta lucha cons-

tante trata de encontrar salidas a estos conflictos que en al

guna manera ayuden a mitigar su deseo por alcanzar un bienes-

tar mayor al que ha obtenido en etapas pretéritas. 

Algunos estados han buscado mediante la guerra una fo~ 

ma de poner en vigor un derecho positivo, análogo a la vengan

za de sangre o como una medida revolucionaria para cambiar el 

derecho y éste les favorezca, sin pensar que cualquier altera

ción al status alcanzado, compromete el equilibrio de la huma

nidad y origina problemas y conflictos que no siempre se po- -

drán resolver satisfactoriamente. 

La Sociedad de Naciones nace corno una organización que 

podria garantizar la tranquilidad y la paz mundial, pero; al -

irse desvaneciendo este ideal de la humanidad nos encontramos 

con la triste realidad representada por el enfrentamiento de -

unos paises con:ra otros por alcanzar cada vez mayor poder po

litice, económico y social. 

La Organización de las Naciones Unidas, siendo un org!'_ 

nismo con mayor proyección que la Sociedad de Naciones, ha bu.2_ 

cado sostener un status que garantice en forma efectiva la con 

servación de la paz mundial, que en ocasiones se trata de que-



brantar por acciones de paises que a pesar de haber vivido los 

estragos amargos de la Segunda Guerra Mundial, siguen con la -

idea de recuperar, arrebatar o conquistar territorios. 

La humanidad antera debe hacer esfuerzos paro vivir en 

paz, buscando la interrelación equilibrada entre nuestros pue

blos, con respeto y aprecio por la cultura, el trabajo y prin

cipios que cada pais ha asimilado para buscar el grado mayor -

de desarrollo al que tiene derecho. 

Tranquilizando, compartiendo y creando en colaboración 

y respeto entre los pueblos, serl la simiente para poder lle-

gar a obtener una paz duradera que nuestro planeta clama ante 

la crisis global que enfrentamos tanto por los avances cienti

ficos como tecnológicos; todos necesitamos adquirir compromi-

sos irrevocables para frenar el fantasma de la Tercero Guerra 

Mundial, compromisos que debemos asimilar juntos, buscando la 

armonía general para la humanidad entera, pero; esto no será 

posible mientras haya estados que se preparen para la guerra 

en lugar de educar para la paz. 

Debemos de entender que la paz es un orden de justicia, 

igualdad, libertad y solidaridad entre los pueblos y no sola-

mente la ausencia de violencia. 



C A P I T U L O P R I ;.¡ E R O 

PRECURSORES DE LA "ORGANIZACION INTERNACIONAL" 
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I. - CHINA 

Las relaciones entre los grupos humanos desde 6pocas -

1nuy antiguas, tan antiguas corno ln misma humnni<lad, ha11 estado 

sujetas a m6ltiples vicisitudes, que han producido entre estos 

una serie de conflictos los cuales han variado desde los mSs 

leves e insignificantes hasta los m6s graves y <lcstructivos. 

Por tales consecuencias los hombres siempre, han tratE_ 

do de encontrar alg6n medio para prevenir las guerras, asl por 

ejemplo, entre las grandes culturas de Asia Mcr idional y Oric!': 

tal que existieron en el II milenio a. <le J.C., China con su -

vieja y avanzada civilizaci6n habría producido toda una filoso 

f1a del derecho y del estado, en cuyo marco se elaboraron tam

bién ideas claras acerca de las rclnciones internacionales con 

los estados vecinos. La teoría del Derecho Político e interna 

cional, nos es conocida por ln literatura filos6fico-política 

y por la rica historiografía china. 

La teoría china de las relaciones internacionales, de

terminada por la finalidad moral de la filosofÍ• dp ronfucio, 

la cual se hallaba sujeta a normas 6ticas y su fin supremo es 

la conservaci6n de la paz, hacia resaltar los limites morales 

del po<ler del estado, la moderación y la prudencia se cncuen 

tran en primer puesto entre las virtudes <ld soberano. "Se 

considera como laudable aquella política exterior que sabe al-



canzar sus objetivos con medios pacíficos, y se condena radi-

calmente la guerra ofensiva contra un estado que oprime a su -

pueblo". (1) 

lI. - GRECIA 

Del mundo político griego, tambi6n existen concepcio--

nes e instituciones de Derecho Internacional, que fueron crea

das por la cultura griega. El sistema helénico de estados, b~ 

sado en la existencia de numerosos estados-ciudades libres e -

independientes, que se asocian según sus intereses comunes y -

situaci6n de poder, en ligas (koinon, aymmachia). El estado-

ciudad (Polis) abarca mucho más que el dominio propiamente po

lítico de la vida pública y se encargaba de cuidar en forma pQ 

blica la vida religiosa y social. 

Por lo que respecta al mantenimiento de la paz y al 

faltar una instituci6n juridica y politica superior a cada una 

de las comunidades helénicas. la paz se hallaba ligada a acuer 

dos contractuales, que se concretaban por número determinado -

de años; para conservar la paz, también se servían de las an- -

ficcionias, que eran ligas pacificas de carácter religioso, en 

(1) Dr. Georg StadmÚller, Historia del Derecho Internacional 
Público. Aguilar, S.A. de Ediciones. Madrid 1961, página 
12 y 13. 
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las que se coligaban los Estados vecinos en torno o grandes 

santuarios. 

La guerra era en aquel mundo de numerosos y pequenos -

estados con igualdad de derecho entre sí, el 6ltimo medio de 

autotutela estatal y a pesar de ser un pueblo netamente gucrr~ 

ro, conocían las crueldades y perjuicios que la guerra solía -

acarrear, por tanto trataban de evitarla mediante una institu

ci6n jurídica y al servicio de la prevenci6n de la guerra, se 

hallaban las gestiones de la diplomacia, la instituci6n del ar 

bitraje y las anficcionías. (2) 

Pero el medio m&s adecuado para prevenir ~as guerras, 

es establecido por los precursores de la organizaci6n interna

cional, utopistas quienes sientan las bases filos6ficas te6ri

cas, elaborando distintos proyectos con el objeto de institu -

cionalizar la idea de organizaci6n internacional, entre estos 

iniciadores están: 

111.- PEDRO DUBOIS 

Legista francés que elabora su obra llamada "De recup! 

raci6n Terrac Sanctae", publicada en 1305 y en la que estable-

(2) Ibidem, pág. 26; 



10 

ce la ideo de lo organizaci6n internacional, fundi6ndola en la 

instituci6n de una asamblea permanente de estados, siendo de -

la competencia de esa asamblea regular todos los problema~ co

munes, seftalaba que deberían establecerse un tribunal de arbi

traje para rcsol\'cr los litigios intercstutalcs, imponiendo -

sanciones contra aquellos estados que agredieran a un miembro 

de la organi•aci6n. Dubois pensaba que la organizuci6n debe 

ria ser una confederaci6n europea, que tuviera una finalidad -

pacifista pero tambi&n b61ica, su principal prop6sito era la 

reconquista de la tierra santa. 

IV,· MARINI 

Otro proyecto de federaci6n europea fué redactado por 

este abogado francés, que a su vez hizo suyo el rey de Bohemia· 

Jorge de Podycbrad (1461). Proyecto fundado en las ideas de -

Dubois y es parecida en lo que respecta al establecimiento de 

una asamblea general, un tribunal federal con funcionarios Jll'~ 

píos de la organizaci6n obteniendo un avance al sefialar la com 

petoncin de lo asamblea general y que consistía en determinar 

sobre el ingreso de nuevos miembros, asi como del presupuesto 

de la federación, tenia competencia para declarar la guerra, 

concertar la paz y desencadenar una acción com6n contra los 

perturbadores de la paz. Se imponía a cada miembro la aporta

ci6n de determinados contingentes al ejército de la federación 

y las correspondientes contribuciones financieras, En rcsumi-
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das cuentas este proyecto de orgnnizaci6n internacional tiene 

ya las características esenciales <le todos los qu~ habían de -

seguirle. (3) 

V, · EMERIC CRUCE 

El primer proyecto <le organizaci6n pacifista universal, 

surgi6 hasta el afio <le 1623, en que Emérico Crucé public6 un -

libro denominado "Le nouveau Cynee oy Discoursdes occasions et 

moyens Dietablir une paix génerale et la libert~ du commerce 

par tout le monde", en el que propone el establecimiento de 

una organizaci6n a la que pertenecerían los estados cristianos, 

turcos, los principaJos asifiticos y africanos, ~recurando que 

sus ideas sirvan como consejos para los monarcas, se esfuerza 

por limitar entre los príncipes el imperio de los pasiones y -

hacerles ver que si la guerra concluye al alcanzar la paz, 

bien puede salvaguardarse la paz desde un principio sin pasar 

bajo las guerras, 

La rnz6n debe prevalecer en los consejos de los príncl 

pes, y aquel que dé el ejemplo servirá <le atalayero en este 

nuevo y generoso camino. Esta prcvnlecencia puede lograrse 

por medio de un consejo o asamblea que estaría compuesta por -

(3) Ver<lross Alfred, Derecho Internacional Público. Aguilar, -
S.A. de Ediciones Madrid 1967, Pág. 27. 
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representantes de todos los monarcas de repúblicas soberanas, 

la asamblea tendría su sede en un lugar determinado, estar[a -

en sesiones permanentes con el objeto de resolver todos los li 

tlgios que surgieren. 

La asamblea no era s6lo deliberativa, pod[a usar la 

fuerza contra quien se opusiera a sus decisiones mayoritarias. 

Se instauraría así la paz entre los soberanos y repúblicas, h~ 

cho esto no quedaría sino el consolidarla en el seno de cada -

estado. (4) 

V l. - MAXIM I LI EN DE BETHUNE. (DUQUE DE SULL Y) 

Este político francés tom6 como base la idea que aparE 

ci6 como nueva consigna política del siglo >-'VI, del equilibl'io 

de las potencias, la cual había sido acuñada desde antes por -

los hombres de estados vecinos, como mixima de su política ex

terior ."BILANCIA DI POTENZE", asentándola en su plan para la -

·construcci6n de uno ligo de las naciones netamente europeas en 

el que ponía de manifiesto corno una duradera pacificaci6n de -

Europa, s6lo era posible mediante una nueva ordenoci6n políti

ca. Todas las incesantes guerras del pasado aparecían sin sen 

tido, porque caua una de las grandes monarquías europeas eran 

(4) Ibidem, pág. 28. 
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en sí tan fuertes que ni siquiern podían ser aniquiladas con -

una total derrota militar. El nuevo orden de pa: no podía rea

lizarse mfis que fraccionando primeramente la mon;11·quia univer

sal de los liabsburgo de manera no bélica, después habí,1 de fo! 

marsc una liga europea de estados, la cuol 11abía de cstructu-

rarsc en grupos regionales, cuyo dircc~i6n debía corrcspo11de1· 

a un consejo general cuyos miembros serían nombrados exclusiva 

mente por el Papa, el Emperador y los Reyes de Francia, Ingla

terra y Esparia. 

VII. - WlLLIMI PENN 

En su proyecto para una paz presente y futuro en Euro

pa, publicado en 1693, Penn estudia profundamente los m6viles 

que guían a los Estados a iniciar las guerras, y sefialaba que 

&sta se hace con el objeto de proteger las adquisiciones terri 

toriales, para recobrarlas o bien para hacer nuevas. De ahí -

la singular importancia del problema territorial, y propone la 

creaci6n de una federaci6n europea sobre la base de una com -

ple ta igualdad de derechos, en esta federación estarían incluí

dos Rusia y Turquía, la cual tendría o su cargo establecer las 

reglas de derecho entre las naciones, a<lem5s tcndr6 competen -

cia para resolver todos los litigios internacionales, cuidando 

especialmente las controversias territoriales para que no dcg~ 

neren en contiendas. 
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en sí tan fuertes que ni siquiera podían ser aniquilu<las con -

una total derrota militar. El nuevo orden de paz no podía rea

lizarse mis q11c fraccionando primeramente la rnonarquí~ univer

sal de los llabsburgo de manera no bélica, después había dc fo_!. 

ruarse una liga europea de estados, la cual había de estructu-

rarsc en grupos regionales, cuya dirccci6n debía corresponder 

a un consejo general cuyos miembros serían nombrados exclusiva 

mente por el Papa, el Emperador y los Reyes de Francia, Ingla

terra y España. 

VII. - IVILLIAM PENN 

En su proyecto para una paz presente y futura en Euro

pa, publicado en 1693, Penn estudia profundamente los m6viles 

que guían a los Estados n iniciar las guerras, y seftalaba que 

ésta se hace con el objeto de proteger las adquisiciones terri 

toriales, para recobrarlas o bien para hacer nuevas. De ahí -

la singular importancia del problema territorial, y propone la 

creación de una federación europea sobre la base de una com -

ple ta igualdad de derechos, en esta federación estarían incluí.

dos Rusia y Turquía, la cual tendría a su cargo establecer las 

reglas de derecho entre las naciones, además tendrá competen -

cia para resolver todos los litigios internacionales, cuidando 

especialmente las controversias territoriales para que no dcg! 

neren en contiendas, 
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Divide las representaciones y las cargos fiscales <le -

cada miembro <le acuerdo co11 su riqueza nacional, en cuanto 111 

voto de cada pais lo l1acc unitario, y las decisiones deberían 

de tomarse por mayoría de tres cuartas partes. ToJa esto cons 

trucci6n sería vana si la dieta no tuviera facultntl de campe -

lir a aquel estado que se rehusase a cumplir las decisiones m_'.'. 

yoritarias, o traer su controversia a la palestra de la <licta. 

La nueva especie de contienda internacional ya no la guerra, -

sino la acción colectiva aparece. La f-uerza se usn no como ins

trumento de política nacional, sino como elemento para mnnte -

ner el orden y la paz", (5) 

VIII. - CARLOS FRANCISCO CASTELL DE SAINT PIERRE 

Después de un siglo de guerras casi incesantes (la gu~ · 

rra de los 30 aftas, las guerras n6rdicas, la guerra de los 7 -

años, la guerra de la sucesi6n española, etc,) los estados eu

ropeos ·Se encontraban dominados por un cansancio bélico, que -

produjo en todas estas naciones un profundo deseo de paz. La 

opini6n p6blica se agit6 por realizar planes para prevenir la 

guerra y mantener la paz, tales ideas encontraron tambi6n ex -

presi6n en el proyecto de una liga de naciones del Abate Saint 

Pierre, quien durante las negociaciones de lapa: de Utrctch, 

(5) Ibídem, pág. 32. 
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manifcst6 sus pensamientos acerco del modo de prevenir lo gue

rra y asegurar la paz. 

En el afio 17J3 apareció su obra llamada "PROYECT l'OlJR 

LA p,\JX PERPETUALLE EN EUROPE", en donde Saint Pierre hizo no

tar que los tratados internacionales, por sí solos no bastaban 

para mantener la ¡1a=, pues <lespu6s de un cst;1<lo constante <le -

guerras, se J1acía necesario otro sistema nuevo que sí asegura

se la paz., porque el ya muchas veces cmplcaJo sistC'ma del C'qu_! 

librio, se había mostrado incapa: de garantizar una pa: durad!: 

ra y que el Único camino adecuado que debcrfon seguir los sobe

ranos europeos, era el establecimiento de una unión permanente 

de todos los estados cristianos. 

La constitución de la proyectado ligo europea de esta

dos, de la que habla <le excluirse o Turquía como estado no 

cristiano, fue establecida por S&int Pierre, rigi6ndola por do 

ce ari:ículos fundamentales, en los cuales establecía que el ór 

gano supremo sería un senado compuesto por delegados <le lo~ es 

tados miembros, la presi~cncia pasaría cada semana <lo un csta

Jo a otro. El senado constaría de una asamblea plenaria y va

rias comisiones, una <le las cuales tendría como funci6n In ela 

boraci6n de propuestas para ln solución de los litigios, de no 

lograrse el acuerdo por este camino, habría de decidir el ple

no de la asamblea en calidad de tribunal de arbitraje. 
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Otro de los 6rganos sería una secretaría permanente, -

con un aparato burocr6tico internacional. Finalmente, también 

preveo un proyecto de sanciones contra aquellos estados que no 

ejecuten una sentencia arbitral o recurran o la guerra. A es

te fin se constituiría un ejército federal compuesto por con 

tingentes de los distintos miembros, bajo un alto mando fade 

ral. Para sede de la organización proponía una ciudad de flo 

landa. (6) 

IX. - JEREMIAS BENTHAM 

En su libro denominado "PROYECTO DE PAZ UNIVERSAL Y 

PERMANENTE", en el que postula la paz por ser ésta benéfica y 

Útil para la humanidad, afirma que los males del orbe provie -

nen de la guerra y propone medidas para ponerles fin. Las -

alianzas ofensivas o defensivas son perjudiciales para la con

fianza y para la paz, otro tanto puede decirse de la diploma -

cia secreta y de los grandes armamentos, en especial de los na 

vales. Todo esto debe desaparecer siendo substituido por un 

tratado general y perpetuo que celebren todas las naciones y 

que constará incluso con una maquinaria ad hoc, "lo cual sería 

un congreso compuesto por representantes de todos los países~

que trabajarían con el propósito de influir en la opini6n pú • 

(6) Verdross Alfred, ob. cit, pfig. 29, 
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blica, bien ilustrada, 'sta serio la perpetuo enemiga de lu -

guerra. Una corte de justicio internacional contribuiría mu -

cho a este gran prop6sito, así como el desarme que una de las 

grandes potencias iniciara". (7) 

X. - EMMANUEL KANT 

Estas doctrinas culiminnn con la obro de Kant, public! 

da en 1795 y que se denomina "la Paz perpetúa" 1 en el que dá -

al mundo su contribuci6n para lograr la pao. 

Hace el plnnteamiento de sus principios en forma de ar 

tículos, señalando que la moral prescribe a los estados que se 

asocien en unn organizaci6n pacifica bajo leyes racionales. 

Nfis como quiera que los estados se resisten o la implantaci6n 

de una República Universal, propone como soluci6n supletoria, 

un:1 sociedad de naciones con un congreso permanente de esto -

dos cuya tarea ha de consistir en la soluci6n pacífica de to -

dos los litigios internacionales. Kant se dá perfecta cuenta 

de que una nsociaci6n de esta índole esturia constantemente 

amenazada del peligro de disoluci6n, toda vez que no constitu

ye un poder soberano. 

Afirmo Kant que la pa: perpetua no puede asegurarse de 

(7) Cuevas Cancino, F., op. cit. pág. 41. 
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una vez con la creaci6n de una sociedad de naciones, sino par

la cooperaci6n permanente y decidida de sus miembros; porque -

dicha asociaci6n es una reuni6n de estados distintos que puede 

disolverse en todo 1norncnto y no una asociaci6n fun<la<l3 en una 

constituci6n estatal que le as carficter indisoluble. 

De esta suerte, el mayor problema planteado a la espe

cie httmana y a cuya soluci6n la constrifie la naturaleza consis 

tente en la creaci6n de una sociedad civil que administre uni

versalmente el derecho. 

Pero la tendencia a la paz universal no es s6lo para -

Kant un postulado de la raz6n. El acercamiento a ella se· vie

ne realizando, incluso contra la voluntad de los hombres, como 

consecuencia <le una evoluci6n paulatina, ya que la miseria ge-

neral y el agotamiento que las guerras traen consigo constri 

nen finalmente a los hombres a hacer aquello ... que la raz6n 

les pudiera haber dictado sin tan tristes experiencias a saber: 

salir del estado de barbarie an&rquica e ingresar en una so -

ciedad de naciones en la cual, todos, incluso los estados m&s 

pequeftos pudieran esperar su seguridad y sus derechos, no del 

propio poder o de alguna apreciaci6n jurídica propia, sino 6ni 

ca y exclusivamente de esta gran sociedad de naciones, (8) 

(8) Ver<lross, Alfred, op. cit. p&g. 29. 
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Todo estado puede y debe afirmar su propia seguridad, 

requiriendo a los dcmfis para que entren a formar con 61 una es 

pecie de Constituci6n. semejante a la constituci6n política, -

que garantice el derecho de cada uno. Esto sería una sociedad 

de nacionaes, la cual sin embargo, no debería ser un estado de 

naciones. (9) 

XI.- LA SANTA ALIANZA 

El primer experiemnto concreto realizado con el objeto 

de establecer un gobierno internacional, fue la Santa Alianza. 

Fundada en tres tratados: el de Chaumont de 9 de marzo 

de 1814; El tratado de la Santa Alianza de 26 de septiembre de 

1815, celebrados entre Austria, Prusia y Rusia, y de donde na

ce el nombre de la Instituci6n; El tratado de la Cu&druple 

Alianza de fecha 20 de noviembre de 1815, al que se adhiri6 la 

Gran Bretaña, en el cual se ratifican las disposiciones establecj_ 

das en los anteriores tratados, siendo este Último el princi-

pal y más importante porque fija los principios de un gobierno 

internacional basado en reuniones períodicas que deberían sos-

tenerse ya a nivel de embajadores o ministros, con el objeto -

de analizar los problemas e intereses comunes y para tomar las 

(9) Emmanuel Kant. La Pa: Perpetua, edit. Espasa Calpe Argcnti 
na, S.A., Buenos Aires, México, 1946, pág. 107-108. -
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medidas que fueran mis saludables para la pa: y prosperidad 

de los pueblos y el mantenimiento de la pa:. (10) 

Si en un principio 1;1 Santa Alianzo se cons tituy6 para 

hacerle frente a Napole6n, en 1818 con la admisi6n de Francia 

como quinto miembro, las primeras potencias mun<liales de la 

6poca integraron un gobierno mundial de car&cter gen6rico. 

"El sistema yue ha sido establecido en Europa desde 1814 y 

1815 es un fen6meno nuevo en la historia del mundo. El princ_i 

pio del equilibrio, o mejor aún de los contrapesos formados 

por alianzas particulares, principio que ha gobernado, pero 

que tambi&n ha preocupado y ha cubierto de sangre a Europa du

rante las Últimas centurias, ha sido reemplazado por un princ} 

pio de uni6n general, que re6ne la suma total de estados en -

una federaci6n bajo la direcci6n de las principales potencias .. ·. 

Las potencias de segunda, tercera y cuarta clase se someten en 

silencio y sin ninguna estipulaci6n previa, n las decisiones -

tomadas· unitariamente por los poderes preponderantes; y Europa 

al fin parece formar esa gran familia política, unida bajo los 

auspicios de una ere6pago producto de su prt•pia ínventi va", (11) 

(10) Morgenthau Hans. J. "La lucha por el poder y por la pa2", 
trad. Feo. Cuevas Cancino, Edit. Sudamericana, Buenos Ai
res 1963, pág. 607. 

(11) Fricdrich Gent:. Citado por Morgenthau Hans Joachim, púg. 
609. 
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Se form6 asl un círculo interno de estados dirigentes que 

sin repudiar abiertamente los principios de igualdad de los 

miembro.s de In comunidad intcrnncional asu1ilieron poderes cusi 

legislativos y cargaron con ln dificil taren dv dirigir los --

asuntos de Europa. (12) 

Desde tiempos antiguos encontramos alianzas y uniones 

de países para la defensa de sus Intereses, pero la Santa 

Alianza con sus amplias actividades gubernamentales mntcri~li-

za todas las ideas y esperanzas que en el pasado se tenían, y 

scfiala el nacimiento de las instituciones de car6ctcr interna-

cional. 

En efecto la Santa Alianza fu6 un gobierno internacio-

nal, en el verdadero sentido de la palabra. Extractos de los 

problemas que estuvieron en el orden del d1a del Congreso de -

Aquisgrán, ilustrarán la vasta gama de sus acti\'idades gubern~ 

mentales: Las apelaciones de los príncipes alemanes que habían 

perdido su soberanía en contra de los abusos de los nuevos go

bernantes; la petici6n del Elector de llansse de Convertir su -

título en el de rey; la petici6n de la madre de Napole6n en fa 

vor de la libertad de su hijo; las quejas de los hubitantes de 

(12) Charles G, Fenwick. Derecho Internacional P(1blico, Edit. 
Bibliográfica, Argentina Buenos Aires, 1963, p. 18. 
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M6naco en contra de su príncipe; las peticiones de llav11ria )' 

de la C<1sa de l~chbcrg que aspiraban a la sucesi6n de Boden; 

uno disputa entre el duque de Olderburg y el Conde Bentich so

bre el señoría de Knupenhaussen; la situaci6n de los judíos en 

Prusia y Austria; el rango de los representantes diplomáticos; 

la supresi6n de la trata de esclavos y de los piratas de Barbe 

ría; y la cuesti6n de los colonias españolas. (13) 

Para los fines de nuestro estudio podemos concluir que 

la importancia de la Santa Alianza radica fundamentalmente en 

que viene a ser la primera institución de su género en la his

toria de la humanidad y por lo tanto el m&s directo anteceden

te de las grandes organizaciones internacionales del siglo XX: 

la extinta Sociedad de Naciones y la actual Organizaci6n de 

las Naciones Unidas. 

(13) Morgenthan !lans J. Op, cit., pág. 616. 
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EL DERECHO INTERNACIONAL DURANTE EL PERIODO COMPIUóNOIDO 

ENTRE EL CONGRESO DE VIENA Y LA PRIMERA GUERR1\ MUNDIAL. 

Durante el siglo transcurrido entre los años 1815 r 

1914, el Derecho Internacional tuvo grandes progresos, a canse 

cuenciu del avance tecnol6gico, de la expansi6n del comercio -

internacional, y en general por la extensión de Rcl acioncs In

ternacionales en todas formas. 

En este desarrollo del Derecho lnternncionnl, tuvieron 

un papel importante colectivo o sean los que se conciertan en

tre una pluralidad de estados, y que a6n cuando crearon Derc -

cho Internacional Particular, adquirieron un carfictcr de cnsi 

universalidad, que se manifcst6 desde el momento en que eran 

tratados "abiertos", mediante la cláusula <le admisión hacían 

posible que cualquier otro estado pudiera participar en el tra 

tado, ndcm5s estos trotados crearon nor1nas abstractas y ge11er~ 

les, en· virtud de que no había brganos internacionales legis

lativos, en m6ltipies ocasiones tuvieron funciones de leyes 

llegando a ser el sustituto m&s importante de una legislaci6n 

internacional. 

Mediante esta clase de tratados se rcgul6 la libre na

vegaci6n de los ríos internacionales que t11vo su comienzo con 

el principio de la 1 ibre navegaci6n proclmnanJo por el Congre

so de Viena el 24 de marzo de 1815; se declar6 la abolici6n 
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del tr&fico de esclavos, principios iniciados por el Congreso 

de Viena y continuado por lo Conferencia paro la supresi6n del 

tr&fico de esclavos <le Bruselas de 1890; el Derecho de Comuni

caciones Internacionales y el Comercio Intcrnncional: asimismo 

el· tratamiento a los prisioneros y heridos en el campo de batE 

lla que tuvo su origen en la Convenci6n de Ginebra el 22 de -

abril de 1864. 

Igualmente se observa un desarrollo en las Confcren -

cias Internacionales, pues por primera vez se celebran Confe 

rencias Internacionales en tiempo Je pa: para establecer nor 

mas abstractas y generales, como las Conferencias para cele -

brar los tratados yo citados, así como para crear comisiones o 

Uniones Administrativas: las Conferencias Panamericanas, que 

adquirieron un car&cter de Instituciones Jurídicas. 

Finalmente las Conferencias Internacionales de Pa: de

lo Jloya de 1899 y 1907, que son "1 núcleo de una Organizoci6n 

casi universal. En donde se hacen esfuerzos para lograr lo c~ 

<lificaci6n parcial Jcl Derecho Internacional me<lluntc tra tat.los 

plurilaterales, que comprende: la codificoci6n parcial de las 

leyes de guerra y de neutralidad, en donde se incluyen activi

dades para humanizar la guerra mediante normas de Derecho In 

ternacional; y la codificoci6n parcial de las Normas Interna -

cionales para el Arreglo Pacífico de las Controversias InternE_ 

cion.ales, que en su título I denominado "El l·lantenimiento de -
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la Pa: General", dice: para evitar en lo posible el recurrir -

a la fuerza en 1as relaciones entre los Estu<los, las potencias 

signatarias convienen en emplear to<los sus esfuerzos para nsc-

gurar el arreglo pacífico de las diferencias internacionales. 

Estableciendo tambi&n los procedimientos de los Buenos Oficios 

)' la Mc<liaci6n, tí tul o Il; así como el hasta entonces nuevo TE 

curso <le la comisi6n de invcstigaci6n como titulo 111. Aparte 

de estos procedimientos políticos en el título IV nuevamente -

se establece el procedimiento judicial del Arbitraje Interna -

cional que casi Jurante dos siglos había desaparecido. (14) 

Nano u mano con estos progresos va el primer paso del 

Derecho Internacional General lnorganizado, hacia la organiza

ci6n de la Comunidad Internacional, con Ja creaci6n de 6rganos 

especiales internacionales. (15) 

En el campo de las relaciones internacionales de comu-

nlcnciones, Ju las relaciones econ6micas o culturales, debe --

mencionarse la formaci6n de Organos Internacionales AdministrE_ 

tivos estos toman dos formas: Las Comisiones Internacionales -

creadas para la protecci6n del mundo contra las epidemias y PE_ 

(14) Seare Vazque: Modesto, Del Congreso de Viena n la Paz -
de Versalles. Imprenta Universitaria, México, 1969, p. -
296. 

(15) Kuns Joscf L. Derecho Internacional Clásico al Derecho In 
ternacional Nuevo. lmp. Uni.vers. México, 1953 pág. 27, 
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ra la administruci6n de los ríos internacionales, como el - -

Rhin y el Danubio. Estas comisiones estuvieron basadas sobre 

la igualdad de los representantes, y en su seno estas conferen 

cias se convirtieron en Órganos casi permanentes de una Orgun_! 

zaci6n Internacional. 

La otra forma es la Uni6n Internacional A<lministrativa, 

como la Unión postal Universal, que se fundó en 1975, siendo -

en la actualidad unos de los servicios inturnaclonalcs más des 

tacados; Lo Unión para la Protección de la Propiedad Literaria. 

La Unión para la Protección del Derecho de Autor, el Instituto 

Internacional de Agricultura - La Oficina Internacional de Hi

giene y otras. 

Estas Uniones Internacionales Administrativas tuvieron 

un gran 6xito, y aportaron grandes contribuciones al desarro -

llo del Derecho Internacional, con su principio tripartito de 

Organización-Confcrencja, Consejo, Oficina Internacional han -

servido de modelo a todas las organiiaciones Internacionales -

futuras. 

Pero si bien hasta el ano de 1914 se obtuvieron grandes 

progresos en el 5mbito del Derecho intern~cional,tombi6n 

puede que esta materia tuvo su lado obscuro, en efecto las -

Comisiones y Uniones Internacionales Administrativas se ocupa

ron de relaciones internacionales no políticas, en donde no ha 
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bía conflictos, sino necesidad, de que existiera buen¿1 volun -

ta<l de los estados para cooperar. Por otro lado el Derecho i_!! 

ternacional no se atrevía a regular problemas de la ''alto poi! 

tlca" de los "intereses vitales" de los estados, su objeto no 

era abolir o al menos restringir la guerra, sino solo humani-

zarla. tas normas de proccdiniiehtos pacíficos para la solución 

de conflictos internacionales, ponían solamente estos procedi

mientos a disposici6n de los estados, aconsejaban su uso, pero 

no existió ninguna obligoci6n de agotar dichos procedimientos, 

y por lo tanto los estados podían hacer la guerra a su arbi -

trio. (16) 

XII. - EL PAPEL DEL NACIONALISMO 

ta aparici6n de factores negativos, como son el imperi~ 

lismo y el nacionalismo exacerbado como lo denomina el insigne 

Maestro Verdross, concepto este Último muy importante y que pr~ 

bablemente requiera más de una revaluaci6n, debido a que para -

la mayoría de la humanidad la lealtad, el amor hacia su nación 

o estado es <le importancia primordial, y del cual nos ocupare -

mas brevemente. 

El nacionalismo no es un concepto nuevo, pues desde - -

(16) Ibidcm, pág. 29. 
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tiempos muy lcj anos ha existido bajo una u otra forma. Si 

bien el Imperio Romano subyug6 o casi todos los pueblos de Eu

ropa, estos retuvieron las semillas de sus antiguas lenguas y 

culturas, y a fines de la edad media, con la aparici6n del Es

tado Nacional ~lodcrno, cuando los intereses 11acionalcs empeza

ron a figurar en los problemas politicos, cuando todas las na

ciones europeas habían cobrado perfiles distintivos, son los -

franceses, los ingleses, los austriacos, los espafloles y en G! 

neral todos los pueblos de Europa hicieron brotar los retoflos 

de sus antiguas ra1ccs, construyendo diferentes formas de vida 

nacional y ccon6mica, incluso surgieron diferentes clases so -

ciales: la nobleza, el clero, los plebeyos, los burgueses, mis 

mos que comenzaron a sentir lealtad nacional. 

Pero el resurgimiento del nacionalismo agresivo tuvo 

su primera manifestaci6n durante la Revoluci6n Francesa en -

1793, que lo estimul6 y contribuy6 a su difusi6n. 

La familia real francesa y la aristocracia fueron ej! 

cutadas en nombre de la democracia, y cuando las otras manar -

qulas de Europa se lanzaron sobre la nueva Rep6blica, Francia 

encontr6 una fuerza grande en el patriotismo de su pueblo, 

aquí propiamente se comienza a ver el moderno nacionalismo, 

pues se formaron ej6rcitos no <le mercenarios profesionales, si 

no de ciudadanos entusiastas que luchaban por la bandera de su 

país y que se inspiraban para esa lucha en Himnos Nacionales. 
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Tlurnntc el siglo XX el nncionnlismo se difundió por 

ln Euro¡Ju Cc11t1·¡lJ y Oriental y SLI influjo nlcz1n:6 ;1 los ,JcmGs 

continentes. 

Pero ln afirmaci611 del sentimiento nacional fu6 uno de 

los rasgO!:i esenciales <le la época. Protestas de las "minoría~ 

nacionales" sometidas a una dominación cxtrunjcr.:i por unri par

te~ y por la otra, creci1nicnto de los nacionalismos, qt1c no se 

limitaron :1 invocar los intereses de lo scguridacl del Estado y 

a reivinclicar tradiciones o principios permanentes, a menudo 

discutibles o ilusorios, sino que se manifcst¿1ro11 en el deseo 

de prestigio y por la voluntad del poder. El movimiento de 

las nacionalidadc5 ngi tó a la Península Halc~nica, amenazó la 

existencia de Austria Hungría, e inquiet6 a R11si;1 )" n Gran Bro 

tona. El nacionalismo se afirmaba en la mayor parte de los Es 

tados europeos, al mismo tiempo se hallaba en los cimientos de 

la nueva potencia jopon~sa; el sentimiento nacional ucab6 por 

despcrtnr incluso en China, cuando la presión Europea se hizo 

mfis up1·c1~iantc nl1í. 

En muchos casos, esa fuerza utiliz6 los intereses cco

n6micos o financieros, que se transfor1naban en instrtimcntos de 

la acción política en lugar Je ser su móvil; política aduanera, 

política de inversión de capitales fueron, a menudo, medios de 

acción empleados por el Estado en beneficio del deseo de po- -
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der. (17) 

A medido que pasaba el tiempo fu6 intensificdndose 

cada vez mfis hasta convertirse en In primera fuerza 1notriz del 

siglo XX en el terreno político. Norman Angcll cscribi6 cstn 

frase al respeto: "Para los Europeos de nuestra época, el na -

cionalismo político, es 1n6s importante ~u~ la civilizaci6n, la 

humanidad, la decencia, la bondad )' la compasi6n: más importa!)_ 

te incluso que la propia vida". (18) 

C).- Anarquía Internacional. 

La situaci6n antes del afio 1914 se presentaba crítica, 

los Países Europeos concretaban acuerdos secretos unos con - -

otros por considerarse amenazados, el sistema de alion:as era 

el m6todo aceptado paro lograr la seguridad en un mundo dese -

quilibrado a causa del choque de intereses imperialistas y de 

lucha global por mercados, materias primas )' colonias, debido 

a esas condiciones nacionales y ccon6micas antag6nicns, el am-

bicntc general en Europn ern de desconfinn:3, inscguriJad, t~-

mor y los Estados comenzaron no 1610 a vigilarse mutuamente, -

(17) 

(18) 

Renouvin Pierre. "Historia <le las relaciones intcrnacio -
nales". Aguilar, S.A. de Ediciones Madrid 1964, piÍg, 636. 

Norman Angell, citado por Synder Louis L. La Guerra. 
Ediciones Mtez, Roca. Barcelona 1964, p6g. 45, 
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sino incluso a proveer la guerra; la fucr:a vital <lcl naciona· 

lismo; muchos problemas nacionales seguían pendientes, entre -

ellos ];is nmbiciones italianas sobre las provincias irrcdentes 

de Austria, las reivindicaciones de Servia sobre Bosnia-Jlcrzc· 

govina y muchos otras demandas an&logas. 

Las grandes potencias estaban convencidas de que s6lo 

por la fuerza cabía defender los intereses nacionales e incluso 

los pcquefios países se dejaron arrastrar a la carrera de arma

mentos. 

Por otro lado, no existía ninguna fuerza Internacional 

capaz de resolver las crecientes diferencias entre los Países, 

indudablemente que la ausencia de un mecanismo eficaz que reg!! 

laso las relaciones entre Naciones y lo ya expuesto contribuy6 

al resultado final, la primera Guerra Mundial que viene a ser 

un acontecimiento de gran trascendencia en la Historia Moderna, 

porque .sei1al6 la primera etapa de la decadencia de Europa, CD_!! 

tincnte que en los cuatro siglos anteriores había conquistado 

e industrializado el resto del mundo, y sobre todo, por que mo 

dific6 las rutas del Derecho Internacional. 

Después de casi un siglo de relativa paz, estalló la -

primera conflagración, en <lande nadie pudo prcvecr la duración 

de la lucha, ni tampoco el terrible poder destructivo del Esta 

do Moderno, armado y equipado por la industria y la tecnología 

moderna. 
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La guerr<J <lej6 al continente temporalmente arrasado, -

naturalmente todo el mundo se conmovi6 por las dimensiones y -

el nGmcro de víctimas, se segaron tantns vidas como la mortali 

dad natural equivalente a todas las precedentes en la historia 

de la humanidad. 

Durante el curso del conflicto su movilizaron unos 65 

millones de hombres, de los cuales 9 millones murieron en el -

combate o del resultado de las heridas recibidas, 22 millones 

sufrieron heridas, i millones quedaron inválidos, mf1s de 5 mi

llones fueron declarados desaparecidos. La cifra de muertos -

entre la Poblaci6n Civil a causa de lo guerra, s~per6 a la de 

bajas militares. El costo econ6mico total fu6 aproximadamente 

de cuatrocientos mil millones de d61ares. 

Seg6n la fundaci6n Carnegie para la Paz Internacional, 

cista suma habria sido suficiente para: 

1,- Suminist:rar a todas las familias de Int:lnterra, 

Irlanda, Escocia, B6lgica, Rusia, los Estados Unidos, Alemania, 

Canadá y Australia una casa <le dos mil quinientos d6lares, con 

mobiliario de mil d6lares, en un terreno de <los hect5reas valo 

rada en quinientos dólares. 

2.- Suministrar unn biblioteca de cinco millones de d6 

lares y una Universidad de diez millones de d6lnres a todns 
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las CiuJades <le esos Países de más de 20 mil habitantes. 

3.- Crear un fondo que al si <le intereses tendría un -

rendimiento suficiente para pagar mil d6lares anuales u 125 

mil maestros y 125 enfermeras. 

4.- Dejar un excedente suficiente parn comprar todos -

los bienes y toda la riqueza de Francia e Inglaterra. 

Estas cifras no tienen en cuenta la porturbaci6n de la 

economía Europea, la enorme masa de soldados y civiles e invS

lidos o las vastas sumas dedicadas durante generaciones a pen

siones. Añádanse a esto los odios irreconciliables engendra -

dos por el conflicto. (19) 

La enormidad de la guerra, el desastre producido, hi -

zo que creciera en to<laj las naciones lo convicci6n de que el 

Derecho Internacional debería reestructurarse, por que el que 

existía ya no satisfacía las urgencias inmediatas, que era ne~ 

cesario extender las Normas de Derecho Internacional a los pr_c: 

blcmas <le guerra y pa•, para regular los problemas (Alta Polí-

tica Jo los Intereses Vitales Je los Estados) y acabar con la 

libre voluntad de fistos para hacer la guerra a su discreci6n. 

(19) S\·ndcr Louis L. "El mundo en el siglo XX", Editorial 
LÍtbor, S.A. 1969, pág. 39 )' 40. 
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Esto situaci6n impuso n los Estados con cnr5ctcr impe

rativo la necesidad de que se formase una Organización lntcrni' 

cional o un Estado Mundial <lcdica<lo a fomentar los acuerdos In 

ternacionalcs, p¡1ro crear y aplicar normas tcnJ icntcs a preve

nir guerras y sobre todo lograr una pa: internacional mhs dura 

dora )' segura, 

Con el objeto de establecer ese orden Internacional se 

hicieron declaraciones y estudios por los estadistas <le las Na 

cioncs beligerantes y de las Naciones neutrales, los resulta -

dos se tuvieron a la vista, al nacer n la vi<ln jurídica inter

nacional, una institución de gran importancia tc~rica )' prnct_! 

ca que marca el principio de la Organización Internacional: Lo 

Sociedad de las Naciones. 

D).- Sociedad de las Naciones. 

Como lo hemos venido observando en el desarrollo de es 

te trabajo, desde &pocos lejanas existieron importantes proyeE 

tos cncar.tina<los a encontrar un medio efectivo para prevenir las 

guerras en el porvenir, y para mantener y garantizar ln paz, -

pero todos fueron suenos utópicos nunca realizados. 

Fue necesario que transcurrieran mt1chos afias para qt1e 

lo idea ya concebida, se transformara en Derecho Internacional 

Positivo, en efecto, el primer experimento en la Historia de -
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la Humanidad, se presenta hasta la fundaci6n de la Sociedad 

de las Naciones, que viene a ser la primera Orgnni:oci6n de 

tendencia universal 1 instituida no de mancrn improvisada, ni -

basada en simples alianzas o pactos, sino ndoptnn<lo una formo 

orgfinica independiente de sus componentes, con personalidad j~ 

rídica r con 6rganos e Insti tucioncs propias 1 si tunción que ln 

convirti6 en una lnstituci6n suigéneris, creada AJ·lloc para 

reali:ar una tarea capital, que fu6 la raz6n de su fundaci6n: 

El mantenimiento de la paz y la prevenci6n de la guerra. 

Lo Sociedad de las Naciones, cuya idea original se de· 

be n Jan Smuts dirigente Sud-Africano, naci6 después de la pri 

mera guerra mundial, debi6ndose en gran parte a los esfuerzos 

realizados por el Presidente de los Estados Unidos Woodrow Wil 

son, quien estaba seguro de que todos los Pueblos del Mundo 

compartian su odio por la guerra, el militarismo y la diploma· 

cia a lo antigua hecha a puerta cerrada. Se esforz6 por exti! 

par la guerra a travfis de la Sociedad de las Naciones que era 

su instrumento, y durante la conferencia de la Paz celebrada · 

en Versalles en 1919, a la que aisti6 personalmente, entabló º!:' 

cenadas batallas con los otros "Dos Grandes" de la época a sa

ber, Georgcs Clemenceau y David Lloyd Georgc, consiguiendo: 

Que en el Tratado de Versalles figurase el Pacto de la Sacie-· 

dad de las Naciones, como la primera de las quince partes de -

que se componia, y que la Sociedad de las Naciones comenzara a 

funcionar en Ginebra el 10 de enero de 1920. 
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Dada la importancia <le cstn Organi:nci6n hnblarcmos 

brevemente de ella. 

La Instituci6n Internacional se proponía ser un orgn 

nismo qt1c se ocupase Je los asu11tos de interés camón para to 

dos los paises. Los primeros Zó artículos del Tratado de Ver

salles formaban el Pacto o Constituci6n de la Sociedad de las 

Naciones, su preámbulo decía: "Las Al tas Pnrtcs Contratantes, 

considerando que para fomentar la cooperaci6n entre las Nacio-

nes y para garanti:arlcs la Pa: y lo seguridad importo: acep

tar ciertos compromisos de no recurrir tt la guerra; mantener a 

la luz del din relaciones Internacionales, fundadas sobre la 

justicia y el honor; observar rigurosamente las ~rescripciones 

del Derecho Internacional, reconocidas de aquí en odelante co

mo regla de conducta afectiva do los Gobiernos; que reine la 

justicia y respetar escrupulosamente toda s las obligaciones -

de los Tratados en las relaciones mutuas de los pueblos organ_! 

zados; adoptan el presente Pacto en que se instituye la Socie

<la<l ll<: las :\°J.cionc s". 

La Sociedad de las Naciones estaba compuesta por tres 

clases de miembros: los originarios, que fueron los países su_:: 

critoptores del Tratado de Versalle:;, salvo algunas cxccpcic -

nes como ln notoria ausencia de los Estados Unidos; los invita 

dos, que por lo general fueron estados que por ser neutrales, 

quedaron al margen de la contienda mundial; y finalmente los -
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paises admitidos que en su mayoría solicitaron su ingreso con 

posterioridad. 

La estructuraci6n interna de la liga, rcprcsent6 una 

gran innovaci6n y adelanto, respecto de todos los anteriores 

precedentes de gobierno internacional, que en realidad no lo 

fueron, ya que carecieron de 6rganos propios, en efecto, la 

sociedad de las Naciones reparti6 sus funciones entre sus Tres 

6rganos principales: La Secretaría, El Consejo y la Asamblea. 

(20) 

En la Secretaría que era de caricter permanente, re

caían las funciones administrativas; mientras que las deciso 

rías eran exclusivas de la Asamblea, que era el 6rgano repre 

sentativo de todos los Estados miembros, f del Consejo, 6rgano 

eminentemente político como lo demostraba su forma de integra

ci6n por miembros permanentes y no permanentes, siendo los pr! 

meros las Grandes Potencias. 

De los tres 6rganos mencionados, los m&s importantes 

era la Asamblea y el Consejo, ya que de ellos dependían las d~ 

cisiones más importantes, debiendo mencionar que era necesario 

el voto unánime de todos los miembros presentes, para llevar a 

(20) Seara Vázqucz Modesto, Derecho Internacional Público, Mé
xico, Edit. Formaca 1964, página 38, 
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cabo las decisiones políticas, incluyendo las relativos a la -

paz y la prcvenci6n de la guerra. 

La Sociedad de las Naciones realiz6 tres importantes -

actividades: La Labor Administrativa, de Cooperaci6n Interna -

cional y de Mantenimiento de la Pa: y Prevenci6n <le la Guerra. 

Por lo que respecta a la primera tarea, la Sociedad ad 

ministr6 las ex-colonias alemanas y ciertos territorios que ha 

bían formado parte del Imperio Turco, Estados ahora indepen 

dientes. Para esta misi6n fu6 creado un organismo especial, 

denominado "La Comisi6n de Mandatos". 

En el campo de Cooperaci6n Internacional, la lnstitu -

ci6n logr6 grandes éxitos, uno de ellos de gran importancia j~ 

rídica, que fue la creaci6n de un Derecho uniforme de Letras -

de Cambio y Cheques para todo el Continente Europeo. También 

se avoc6 al problema de ln esclavitud, logrando se celebrará -

el Tratado Internacional sobre la Esclavitud de 1926, contra 

el tráfico de esclavos y la esclavitud como Instituci6n. 

Se ocup6 también de los problemas internacionales clel 

trabajo, para lo cual cre6 la Organiznci6n Internacional del -

Trabajo, lnsti tuci6n de carácter aut6nomo dedicada a mantener 

"Unas condiciones de Trabajo equitativo y humanitarios para el 

hombre, la mujer y el nifio en todos los paises". 
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La Organizaci6n Internacional del Trabajo, hacía reco

mendaciones paro el mejoramiento de las condiciones de trabajo 

en todo el mundo, fomentaba la legislaci6n laboral progresiva 

y apoyaba la investigaci6n en materia de trabajo. 

Pero su tarea más importante fué la prevención de ln -

guerra y el mantenimiento de la paz, problema de trascendencia 

que oblig6 a los creadores del Pacto, a elaborar una serie de 

normas tendientes a preservar a la humanidad de las guerras, -

principios que significaron nuevos avances <lel Derecho Interna 

cional, 

Entre estos esfuerzos se puede contar: la reducci6n de 

los armamentos; situaci6n qur. se previ6 en el artículo octavo 

del Pacto, quo establecía "Los Miembros de la Sociedad recono

cen que el mantenimiento de la paz exige la reducci6n de arma

mentos nacionales al mínimo compatible con la seguridad nacio

nal". 

Asl la Sociedad de las Naciones, con el objeto de abo

lir la vieja competencia en materia de armamentos militares, 

convoc6 la Conferencia Naval de Washington de 1922, donde se 

afirm6 el tratado de las cinco potencias, que estipulaban, que 

durante 10 anos no se fabricarían acorazados y restringía los 

otros buques de guerra a las siguientes proporciones: de tone

laje: Estados Unidos 5; Gran Bretaña 5; Jap6n 3; Francia 1.75; 
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Italia l. 75. Traducida esa proporción en cifras, correspon - -

dian a Inglaterra y Es lados Unidos 500. 0011 toneladas respecti

vamente; al Japón 300.000 y a l'rancia " Italia 175.000. 

Postcr iormentc, las Convenciones Navales de Ginebra, -

convocadas en 1927 para limitar la construcci6n <le otros bu -

ques, se suspendieron sin haber logrado nada. En la Conferen

cia Naval de Londres de 1930 se llegó a un acuerdo para limi -

tar durante 6 afto1 el tonelaje de cruceros y submarinos, pero 

su efecto qued6 anulado al incluir una cláusula móvil que per

mitia a cualquier signatario aumentar su tonelaje naval, si 

creía que otro pals ponía en peligro su seguridad. 

Las conversaciones navales de Londres de 1935-1936 fue 

ron convocadas cuando el Jnp6n solicitó la igualdad naval con 

los Estados Unidos y la Gran Bretnfin, el resultado fu6 que las 

grandes potencias cancelaron la obligación de no construir 

acorazados, cuya fabricaci6n se rcanud6. 

Los intentos de lograr el desarme terrestre carecieron 

igualmente de éxito, al no existir un patrón común. La Socie

dad de las Naciones intentó valientemente adoptar medidas de -

desarme, p~ro siempre sin 6xito. En la Conferencia Mundial de 

Desarme, celebrada en Ginebra en 1932, ~e propusieron varios -

planes paro superar las dificultades, el Presidente Herbert -· 

Hoover, sugirió que se redujeran a una tercera parte las fuer-
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:as terrestres y que suprimiesen totalmente los tanques, avio

nes de bombardeo y las grandes piezas de artillería. 

Alemania insisti6 en que se le permitiese disponer de 

un armamento igual al de Francia, y al no conseguirlo abandonó la 

conferencia y dimiti6 de ln Socic<la<l de las Naciones en octubre 

1933. Los sesiones siguientes, celebradas en 1934, condujeron 

solo n un punto muerto, por lo que se suspendió la conferencia, 

después de este fracaso, se abandonaron todos los esfuerzos pa

ra limitar los armamentos. 

Con la plena convicción de que los conflictos interna-

cionales nunca podrían acabarse, se estableció en los artículos 

10, 11, 12, 13 del Pacto, un sistema de solución pacífica de ta 

les conflictos, procedimientos que sustituyeron al m6todo p1·im~ 

rio de la guerra justa. 

Según el artículo II "cualquier guerra o nmenala de gu~ 

rra, que afecte o no a uno de los miembros, afecta a la Sacie 

dad de las Naciones, la cual debe adoptar una acción sabia y 

eficaz pura proteger la paz internacional". Aspecto este muy -

importante ya que fué innovaci6n del Derecho Internacional, -

pues con anterioridad se consideraba a la guerra como asunto 

que incumbía únicamente a los beligerantes. 

Cuando surgía un conflicto grave entre los miembros de 
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la Sociedad de las Naciones, estos deb1an someterlo a un pro 

ccdimicnto <le soluci6n pacífica dcnt1·0 <le l~ altcrnativ3 qtte 

ofrecía el articulo 12: a).- Soluci6n arbitral o judicial; 

b). - Examen del Consejo. No pudiendo recurrir a la guerra mie.i:i 

tras durase el procedimiento, o hasta tres meses después <le la 

decisi6n judicial o arbitral, o del informe del Consejo. 

Cabe hacer notar que en el Pacto, no ex.istió la oblig~ 

ci6n de hacer uso de un método judicial que garantizara la so-

luci6n pacifica de los confl íctos J lo que no representó urw si 

tuación novedosa. 

En la intervenci6n de una organizaci6n inEernacion&l -

como la Sociedad de Naciones en la soluci6n de conflictos in -

ternacionalcs, no hay nada de innovador en lo que a medios se 

refiere: 6sta utiliza los buenos oficios, la mc<liaci6n, la con 

ciliación, la invcstignci6n, el arbitraje y el procedimiento 

judicial. La Originalidad nace del empleo coordinado y por 

así decirlo simultáneo de todos estos procc<limientos, usl como 

también tle la relevancia que le prestara permanencia de los ms_ 

dios colectivos y de los efectos particulares que produce. (21) 

(21) Rauter Paul, Derecho Internacional Público. Trnd. S. J. 
Puente Egida, Bosch, Casa EJitorial Barcelona 1962, p5g. 
344. 
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Pero in<ludablemente que sí fué un;i aportación )' un pr2 

groso la creación de la Corte permanente de Justicia Jnterna -

cional con sede en el palacio de la Pa: de la Haya, rn que por 

primera ve: se d!Í ln existencia de una corte, con jueces pcrm~ 

nentes }' un secretariado, así como un procedimiento prccst.nbl.:;. 

cid o. 

El artículo 14 del pacto de la Sociedad de las Nnclo -

ncs dispone: "El consejo es el encargado de preparar un proyc~ 

to de Corte Pcrrn"nente de Justicia Internacional, y someterlo 

a los miembros de ln sociedad. Esta Corte conocer& todas las 

diferencias de carácter internacional que le sometan las par 

tes. Dar& tambi6n opiniones consultivas sobre la difurcncio o 

sobre todo punto de derecho que solicite el consejo de la asnm 

blca." 

La Corte estaba compuesta por quince jueces, de los 

cuales cuatro eran titulares y cuatro suplentes, contaba con 

un Presidente y un Vicepresidente que eran elegidos para un p~ 

TÍodo de tres afíos. El Tribunal ten'Í.a trnnbién una Secretaría, 

bajo la direcci6n de un Secre~ario, cuya funci6n era esencial

mente administrativa. 

En los t6rminos del artículo 14 del Pacto de la Socie

dad de las :\acíoncs, la competencia del Tribunal Permanente de 

Justicia Internacional era contenciosa y consultiva, emitiendo 
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sentencias para el primer caso y dictdmenes paro el segundo. 

La competencia de la Corte tenía carficter contencioso, 

en el sentido de que para someter un conflicto a lo Corte es -

necesario un compromiso previo de las partes. 

Pero había excepciones al principio, nl existir conpe

tencia obligatorio en algunos cosos, en virtud de disposicio -

nes convencionales que ¡>ara determinadas :-,~tcrias asi se ha -

bían estipulado, ejemplo: litigos relativos a mandatos, liti -

gios que se referían a ln protecci6n de minorías, los que afee 

taban a la Organizaci6n Internacional de Trabajo, 

Existía también la Cláusula Facultativa de Jurisdic -

ci6n Obligatoria, que resultaba del artículo 36 del Estatuto -

de la Corte, este sistema consistía, en que los Estados dis -

puestos, a aceptar aquella obligación, tenían la facultad de -

admitirla en sus relaciones recíprocas mediante una simple de

claración unilateral, suscrita en cualquier momento 1 a tal fin, 

se afiadi6 al Estatuto del Tribunal un protocolo adicional, en 

virtud del cual los Estados que lo firmaban declaraban asi de 

antemano, "de pleno derecho y sin con\•cnio especial", ln com -

petencia obligatoria del Tribunal para la solución de los liti 

gios de orden jurídico, litigios que eran: relativos a la In -

terpretaci6n de Derecho Internacional; los concernientes a la 

compobaci6n de la existencia de un hecho cualquiera que, de 

ser cierto supusiese la ruptura de un compromiso internacional, 
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r los que afectaban a lu determinación del alcance o de la nu-

turalezu, de la rcpnraci6n debida con motivo de dicha ruptura. 

(22) 

Tanto el Consejo como la Asamblea de la Sociedad de -

las !\aciones, podrían dirigir consultas al Tribunal, el dcre -

cho de hncer'estas consultas no pertenece ni a los Estados ni 

u·otras organizaciones internacionales distintas <le la sacie -

dad, como por ejemplo la OIT. 

Pero además del conjunto de normas ya mencionadas el -

Pacto contenía lo que se denomin6 }' se sigue denominando, la 

Seguridad Colectiva, principios que constituyeron tambi6n una 

aportación de la sociedad de las Naciones al Derecho Interna -

cional. 

El Sistema de la Seguridad Colectiva en el orden inte_!: 

nacional, se estableció en el artículo 10 del Pacto, y que re

presentiba el artículo de la garantía territorial, mismo que -

prohibía absclutamente la guerra de agresión y aniquilamiento, 

conteniendo además la obligaci6n de los miembros de la socieJad, 

de "rc$pctar y preservar In integridad tcrri toriul ~ in<lepen -

ciencia política de todos los miembros". 

(22) Roussenu, Charles, Derecho Internacional P6blico. 
Ediciones Ariel, S.A. 1961, Barcelona España, página 513. 
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Estu Seguritlud Colectiv;1 impl;intaJ:i por !u Sociedad 

de las Naciones, fué entendida en su sentido lato, que compre_!! 

dia un conjunto de garantías de las cuales go~11ba11 los estados 

miembros de la Saciedad, para prevenir el peligra de una gue -

rrn en contra <le cualquiera de estos, así como la rcprcsi6n Je 

la guerra si esta ocurría. 

El significada, naturalmente ha ido evolucionando a 

6ltimas fechas el Derecho Internacional, lo hn asimilada en su 

sentido amplio, que co11siste en un Sistema de Organizaci6n In

ternacional, e11 que no s61o se trata de prevenir y condenar la 

guerra, sino tambi&n de hacer desaparecer sus cau~as mediante: 

la reglamentación del emplea de la fuerza; adoptando un proce

dimiento para prevenir la guerra a sea un sistema de solución 

pacífica obligatoria de las conflictos internacionales; y la -

arganizaci6n de la acción com6n contra el agresor. 

Y finalmente si el Pacto había establecido la seguri 

dad Colectiva, 16gicamcntc tnmbi6n se establecieron sanciones 

colectivas, las cuales se contenían en el artículo 16 del Pac

to de la Sociedad. 

Además la Sociedad de las Naciones para cumplir con la 

misi6n para la cual fue creada, cclcbr6 un gran n6mero de 

acuerdos internacionales, tendientes a reforzar las <lisposici~ 

nes del Pacto, siendo las mSs importantes: El Proyecto del 
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Tr:-!t:i<lJ Jl! ;1.:.1stenci:i ~lutua, adoptado por unnnir.üd.:id 0n :-.cp ~ • 

tlc1nbrc de 1923 en el t{UC se pcdÍ3 ;1 los IstaJos 1rie1nbros c¡uc 

se <J)'UdiJscn entre sí 1 si uno <le ellos era ntac;ido 1 adcm6.s se ~ 

encargaba ;11 Consejo <le la Sociedad, Jctcrmina1·:1 ttui611 er;1 el 

3gresor en 11n ¡>lazo de cuatro <lías, dcspu6s ,!el comicn:o de 11n 

conflicto: los Tratados de Locnrno de 1925, que se celcbrnron 

cuar1do se reunieron Strcsemann de Alemania, Driand <le Francia 

)' Austin Chambcrlairi de Inglaterra en la Confcrcnci11 <le l.ocar 

no en Suiza del 5 al 16 de Octubre de 1925, )' elahororon un 

conjunto de slctc tratados. Las fronteras de Alemania, Fran 

cin y R6lgicn establecidas en los tratados de lo pa: quedaron 

g~ranti:;1d;1s, los signatarios convinieron e11 aceptar u11 nrbi -

t1·ujc en todos los conflictos, Alemania rcnunci6 a reclam:ir a 

Alsaci:1 y 1~orcna 1 Francia decidi6 ~1bandonnr stJS esfuerzos p.:1rn 

establecer uno rep6blica independiente en Renanln y Alemania -

fué uJmi t.idn en la Sociedad de las Naciones. ·can es to se pen

s6 que upurcc1a uno ero de pa: y buena voluntad; el Pacto 

Bri and -Kcl 1 ugg, o Pacto de París del 2 7 de a gasto de 1928. El 

espíritu de conciliaci6n se puso de manifiesto nuevamente en -

1928 cuando Francia por conducto de Arístides Briand, Ministro 

de Asuntos Exteriores, pidi6 a los Estados Unidos a trnv6s del 

Secretorio <lP EstaJo r. B. Kellogg, propusieron entonces un 

trotado multilateral, por el que originalmente quince paises 

se comprometían a renunciar a la guerra como instrumento Je p~ 

lítica nacional y suscribían los principios de arbitraje y con 

cilinción p.:1ra resolver las controversias internacionales. En 
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1933, 63 estados habrían firmado el Pacto. 

Como puede verse en este pec¡ucfio análisis, las activi

dades de la Socic<locl <le lns Nnciones fucro11 bastnntc consi~lcrn 

bles y sin dejar de reconocer que L1 insti tuci6n, no fue real

mente una comunidad sino 6nicamentc como su dc11omin¡1ci6n lo in 

dica, fue una Sociedad, una ;\sociaci6n de Derecho lntcrnacio -

nal Particular creada por un tratado, Las Normas del Pactu, 

fueron solamente obligatorias para los ~!~rubros, as! el Dere 

cho de la Sociedad fu6 Derecho Internacional Particular, pues 

el Pacto no cxtcntli6 su valor legal a los no miembros, ndem6s 

tuvo debilidades constitucionales, estructurales y pollticas, 

y aunque la Sociedad delas Naciones pudo resolvcr"diversas di! 

putas, casi todas ellas herencias de la guerra, en cambio fra

casó a partir de que empezaron a surgir cuestiones de verdade

ro alcance internacional, que principalmente afectaron a lns -

grandes potencias. 

Sin embargo, y a pesar de todas sus deficiencias, la • 

Sociedad de las Naciones, constituye un hecho de gran trascen

Jcnciu en la historia de las relaciones internacionales r por 

ende del Derecho Internacional, y su importancia deber& ser 

siempre reconocida, por haber siJo el primer paso de las gran

des Organizaciones Internacionales, )' en sentido formal la pr_!: 

mera Constitución de la Comunidad Internacional. Aunque el e~ 

pcrimento fracaso leg6 a la humanidad, nuevos desarrollos del 
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Jicrccho Internacional, sus experiencias obtenidas, que deben 

considerarse como tesoros y que indudablemente fueron aprovc -

chados por su sucesora, la Organiznci6n d0 las Xncioncs Unid~1s, 

en la eterna lucha ~ue se sigue por log1·ar c1 mantenimiento r.<: 

renne Je 1.:i pa.::. 
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XVI. - PANOH1'u\l\ DE LA SEGUNDA GUERR,\ :.1u~·DJ,\L. 

El fracaso de la Sociedad de las Naciones en sus sínt~ 

sis para establecer un mecanismo encargado <le mantener la paz, 

así como pura instaurar una estabilidad política )' ccon6mlca; 

las consecuencias que la represi6n ·econ6micu mundial produjo, 

tres potencias tlcscontcntas, Alemania, Italia, )' Jap611 que se 

quejabnn vigorosamente de que no hablan recibiJo lo parte que 

les correspondía en el reparto mundial de materias primas, me.!' 

cadas y regiones en que invertir capital, hacl6ndosc pntcr1tc -

que no estarían satisfechas, hasta que no conquistasen lo tie

rra, en un mundo en el que sin cxcepci6n, se buscaba una bnlan 

zu comercial favorable y autarquía económica, en formo de ara_!! 

celes protectores, política monetaria, comercio subvencionado 

y competencia despiadada; los estados se lanzaron nuevamente a 

la carrera armamentista; el nacionalismo en lugar de retroce 

der adquiri6 mayor fuerza. Por otro lado las ucmocracias des~ 

nidas, intentaban conservar su dominio ccon6mico en el mundo, 

todas estas situaciones obligaron a los países a volver n recu 

rrir al sistema tradicional de las alianzas y los pactos <lipl~ 

m&ticos, naturalmente que el paso 16gico siguiente fu6 el en -

frentamicnto en el campo de batalla. 

La Segunda Guern1 Mundial, ha sido la mayor y más te -

rrible guerra, se super6 en gran medida a la primera en cuanto 

a posibilidades tficnicos de exterminio y destrucci6n por la en 
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vcrgadura de las accio11cb militares, por co11ta1· con ej6rcitos

muchos m6s numerosos, por la cantidad Je victimas )'por sus 

m6ltiples derivaciones. 

El militarismo de la Alcmnnio ~nzi, que dcsat6 J¡1 gue

rra, no tuvo reparo c11 valerse <le cualquier arbitrio que sir -

viera a sus prop6sitos criminales de imponer su im11crio en E11-

ropa, como etapa intermedia hacia la do1ni11aci6n. ~lntanzas en 

masa de nifios, mujeres )' ancianos, nacionalidades Íntegras ex

terminadas, valores cultur11les liquidados, n1ilcs de ciuJnJes )" 

aldeas destruidas, la vida económica de pueblos enteros paral! 

zada, incalculables pérdidas de bienes ~·vidas: tales fueron -

las consecuencias de las agresiones Nn:is. 

Según datos publicados en 19·15 por una serie de organi

zaciones internacionales, el nómcro de muertos en la Segunda -

Guerra Mundial, entre militares y civiles, alcan:6 22 1nilloncs 1 

y el de heridos a 34,400 millones. 

Estas apreciaciones no incluyeron a los millones de -· 

muertos en los cnmpos de conccntraci6n nazis, o por epidemias 

y hambre producidas por la guerra. S::-gún datos csta<l1sticos -

de Alemania, el n6mcro total de muertos, incluí<ln le poblaci6n 

civil fué de 55 millones <le personas. 

Indudablemente que el n6mero de vlctimas fu6 cinco ve-
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ces mayor cn la Segunda Guerra Mundial que en la Primera. 

Los economistas norteamericanos calcularon que los - · 

gastos militares directos de los estados aliados y q11e figura

ron en los presupuestos de los anos de guerra, fueron 925,000 

millones de d6larcs, es decir, cinco veces mayores que los de 

la primera Guerra Mundial. (23) 

La guerra quebrantó los vínculos ccon6micos internacio 

nales, provocó desproporciones desmesuradas en las economías -

de los países beligerantes, disminuy6 de manera notable la pro

Jucci6n civil, y amenaz6 con hacer descender el nivel de consu 

mo de la~ numerosas masas populares. 

En muchos países la guerra trajo aparejada para los - -

obreros la militarizaci6n del trabajo, provocó la prolongación 

de la jornada, limitó los beneficios del seguro social y redu

jo la protección del trabajo. 

El n6mero de obreros extranjeros conducidos por la 

fuerza desde los paises ocupados a Alemania sobrepasaba los 10 

mlllonl!S. Tanto estos como los prisioneros <le guerra eran \•en 

<lidos como esclavos a empresarios y terratenientes, y someti -

dos a vejaciones increibles; por Óltimo los in<lesiblcs tormen-

(23) World Almac. Nueva York, 1947, p&gina 523, 
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tos infringidos por los t•erdugos na:is, así como el hambre prE 

vacaron muertes en masa. 

La mayor1a de los campcsi11os, empresarios, pcqucfios y 

mc<lios corncrciantcs e intelectuales <1uc<laro11 c11 la ruina. 

Incluso en Estados Unidos en cuyo territorio no se de

sarrollaron acciones militares, miles <le pcqucfios empresarios 

y comerciantes se arruinaron o fueron ni :urbidos por los mono

polios que se enriquecieron durante la guerra. Mayor a6n fuf 

la ruina de lu clase media en los países beligerantes de Euro

pa y el Lejano Oriente, s6lo unas pocas empresas b6licas, lu -

flor r nata de los monopolios nortemoricanos se acrecentaron 

casi en cuatro veces durante los afios de la segundo guerra mun 

dial. 

Estos resultados, hicieron visibles para todos la cri

sis total de nuestro orgulloso planeta, surgi6 entonces la te~ 

dencia de confiar mSs en lu fuerza que en el derecho, se su -

fri6 una gran deprcsi6n, haciendo que brotaran con mSs Ímpetu 

los sentimientos de ansiedad e inseguridad. 

Ante tal situacl6n se plantc¡1ron las preguntas: 

¿Qu& debe hacerse despu6s de esta guerra? ¿qu& otra fatalidad 

tiaeri el siglo XX? Dichas interrogantes eran justificadas, 

pues el siglo XX denominado el "Siglo más Civilizado" por hn 
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bcrso producido los mayores progresos materiales de lo hlsto -

ri• de la humanidad había sido testigo durante sus primeros 30 

ufios Je las 74 guerras que exclusivamente en Europa SP Jlcron, 

cosn nunca vista en 800 afias anteriores, además conoció la 

existencia de las bombas at6micas, que en 1945 se usaron en 

los núcleos japoneses (Hiroshima y Nagasaki) y cuyos resulta 

dos fueron desastrosos y contemplaba el pcrfeccion11miento de 

una nueva bomba denominada de Hidr6geno, cuya fuer.a destruct.<:>_ 

ra era de dos mil veces superior a la bomba utilizad• en los -

lugares ys citados. 

Muy pronto la idea de una nucvn organi::aci6n interna. -

cional prevaleci6 y es que era una necesidad el establecimien

to de un nuevo organismo que buscando enmendar errores ::mteri.<:>_ 

res y aprovechando experiencias adquiridas, pudiese canalizar 

los vehementes anhelos de la humanidad de lograr orden y pa: -

en este agitado mundo, 

Antes de que terminase la Segunda Guerra Mundial, los 

tres grandes; Roosevell, Churchill y Stalin, se reunieron en 

Teherfin en Octubre de 1943, para elaborar planes encaminado~ a 

concluir la guerra, reuni6n en la que se convino que se crea 

ria una organizaci6n internacional de caricter general, basada 

sobre "el principio de la igualdad soberana de todos las nacio 

ncs amantes Je la paz"'. 
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Los planes dt• estructuración y constitución Jc1 orgn -

nismo, fueron elabornJos cr1 una sc1·ic <le conferencias celebra-

dos en agosto a octubre <le 194~ cu Uumbarton Oaks y completa 

dos un poco después en Yalta, "principios de 1945, (2·1) 

El ZS de abril <le 1945 se inuugur6 lo Conferencia de -

Snrt Francisco, pero los trabajos se lograron hast:1 el 26 de ju 

nio del mismo ano, sin perder Je vista los bases de Oaks y Yal 

ta, que fueron sus antecedente~ inmediatos 1 las clelcgncioncs -

de 50 naciones presentes contribuyeron a la depuroci6n del in! 

trumento jurídico <le la nueva orgnni:rtci6n mun<li¡tl, los deba -

tes de la Conferencia de San francisco dieron por resultado la 

aprobaci6n por unanimidad y sin reserva <le la Curta de las Na

ciones Unidas el 26 de junio de 1945 al mismo tien~o también -

se aprob6 el Estatuto del TribWlal <le Justicio Internacional. (25) 

Al ser ratificada por los principales potencias y por 

la mayoría de los <lem6s países firmantes, la Carta entr6 en vi 

gor el <lia 24 de octubre de 1945, nacimiento oficial de la or-

ganizaci6n <le las Naciones UniJas. 

(24) 

(25) 

Esta instituci6n constituye la m~s poderosa organiza 

"ABC Je las Naciones Unidas" Nueva York, Oficina de infor 
mación Pública <le las Naciones Unidas 1966, p(1g. 2. 

Cfisar Sep6lveda, Derecho Internacional P6blico, 2a. Edi -
cl6n, México, D.F. 1960, Edit. Porrúa, S.A. pí1g. 200. 
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ción que ~C' h~ya logrado hasta ahora, los principios qui: la 

rigen se encuentran esbozados en su Carta constitutiva en don

de se scftalan como sus propósitos: 

"Mantener la paz y la seguridad internacional". 

"Pomcntnr entre las naciones relaciona<las de umis tad", 

"Realizar la cooperación internacional en lfl solución 

de los problemas internacionales de carficter econ6mi

co, social, cultural o humanitario, y en el c.lcsarro -

llo y estímulo del respeto cultural o humanitario, y 

en el desarrollo y estímulo del respeto a los dere

chos humanos y a las libertades fundamentales de to-

dos". 

ºServir de centro que armonice los esfuerzos de las na 

clones por alcanzar estos propósitos comunes". (26) 

Estos principios se llevan a cabo mediante la ayuda de 

los miembros integrantes de la organización, tomando en cuenta 

que los problemas suscitados, habrSn siempre de resolverse por 

medios pacificas y sin poner en peligro ni la paz, ni la segu

ridad, ni la justicia. 

(Z6) Carta Constitutiva de la ONU, artículo primero. 
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Ademfis de la Asamblea General, el Consejo <le Seguridad 

y la Secretaría General, la ONU cuenta tambi6n con un Consejo 

Econ6mico y Social, un Consejo de Administraci6n Fiduciaria, y 

lo Corte Internacional de Justicia, como 6rgonos principales -

de auxilio, que le permiten llevar a cabo el cumplimiento de 

sus funciones. (27) 

Cabe hnccr la aprcciaci6n, de que aón cuando a toda 

cuenta se trat6 de desasociar por completo a la Sociedad de Na 

cienes con el nuevo organismo internacional, debido fundamen-

tolmente al desprestigio en que había ca[do la primero, sus li 

neamientos ejercieron sin embargo una influencio definitiva en 

la estructura y metodología de la Organizaci6n de ias Naciones 

Unidas. 

Por lo tanto entre los dos organismos existe gran simi 

litud, ambos se componen esencialmente de los mismos 6rganos, 

y tambi6n coinciden respecto a sus principales motivaciones 

aunque puede distinguirse también grandes variacione~. 

Es por esto que se ha afirmado que "Los Naciones Uni -

das no representan un rompimiento con el pasado, sino m&s bien 

la continua aplicaci6n de viejos ideas y m6todos con algunos -

(27) "ABC tlc las Naciones Unidos". op. cit. página S. 
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cambios ju:godos necesarios a la lu: <le la experiencia pasaJ¡1. 

{28) 

Ucl breve nnilisis hecho, consideramos desde nuestro -

porticular punto <le vista, que la ONU a quien se le hn cncnrg! 

do la noble misi6n de mantener lil pu: y la seguridad interna -

cionalcs, lo hn hecho atendiendo los problemas políticos que 

siempre han dado origen n conflictos entre naciones, ocasionan 

do alteraciones en el orden internacional. 

Por otro lado la Organizaci6n se ha cnfrcntddo a pro -

blc1ml$ de origen económico, social, cultural, cte.• que provo~ 

can, status de injusticia tanto respecto de las naciones como 

de los suj()tos individualmente considerados y que pueden repr~ 

sentar uno amenaza peligrosa para la paz del mundo, con lo que 

adem6s ha fomentado el Derecho Internacional de Coopcraci6n -

que es el m&s nuevo y positivo ya que en 61 se reconocen los -

intereses comunes de la humanidad. 

A6n cuando los resultados obtenidos en la lucha por la 

paz y la sc¡;uri<lad internacionales no sean muy satisfnctorios, 

no podemos ni debemos hacerles reproches a la íns tituci6n, po.:i: 

que durante la mayoría de sus anos de vida, no se ha visto 

(28) Goodrich, Leland M. "Fron Lcague of Nations to thc Unitcd 
Nntions" publicados por Richar A. Falk y Samucl Ncndlo -
vit:, Nci< York, \forl La.w Fun<l 1966, pág. 19. 
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peraba cuando se firm6 la Corta Constitucional; porque todo lo 

que no se ha podido alcanzar, lo que quedo por rcnli:arsc en -

los diversos campos, depende prlmordialmcntc de ln coopcruci6n 

y la buena voluntad de los estados miembros. 

Pero a pesar de todo las Naciones Unidas han sido y S! 

guir6n constituyendo una estructura v5lidn para estnblccc1· u11 

orden mundial en la pa: y la seguridad. 

La humanidad se caracterizn hoy <lín por un profundo m~ 

lestnr como consecuencia de un deplorable y cada vez peor, es

tado de cosas, los instrumentos de destrucci6n han sobrepasado 

todo lo imaginable y toda posiblli<lad de control, el mundo nun

ca ha necesitado con tanta urgencia una organizaci6n universal 

que pueda construir y mantener una sociedad terrestre pacífica 

con bienestar y seguridad, sin eluda las Naciones Unidas consti_ 

tuye la 6nica y mejor institucí611 existente con capacidad po -

tencial para realizar esa tarea. 
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XVI l. LA O. N.U. Y LA LUCHA POR LA PAZ Y LA SEGURIDAD 

!NTERN.-\CIONAL, MEDIANTE ACTIVIDADES POL!TICAS. 

Es en los problemas políticos, donde podemos observar 

que el &xito de la organizaci6n, no ha sido tan halagador en -

el transcurso de su funcionamiento, tal como su carta lo había 

previsto. 

Lo primero que aparece a nuestra vista es la falta de 

igualdad soberana que la OND pretende dar a sus miembros, ya -

que existen algunos de ellos como la Uni6n Soviética, los Esta 

dos Unidos, Gran Bretafia, Francia y China, que tienen un sta -

tus superior al de los demás pues poseen el control de instru

mento político fundamental de la Organizaci6n: El Consejo de 

Seguridad; teniendo así una arma poderosa para ser utilizada -

en favor de sus egoístas intereses nacionales, en detrimento 

de los Estados miembros. 

En efecto la oposici6n dominante y tal vez decisiva 

que hoy se desarrolla en el mundo, es la que divide a las dos 

superpotencias resultantes del 6ltimo conflicto mundial, mis -

mas entre las que existe un abismo ideol6gico, político, so -

cial, económico y militar, motivando por tanto que la ONU se -

haya convertido en el teatro donde por hallarse reunida la ma

yoría de las naciones del mundo, las grandes potencias preten

den fijar de manera definitiva ese status, conforme a sus res

pectivos intereses, ocasionando en el seno de la Organización 
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una lucha entre ideologías, que han desvirtuado por completo -

sus funciones y que ha llegado incluso a neutralizarlo, dej5n

dola paralítica e inefectiva. 

Así vemos que el Consejo Je Seguridad en cuyas mnnos -

ha quedado depositado la facultad de mantener lo paz y la seg~ 

ridad internacionales, es practicamentc un lugnr donde la 

Uni6n Soviética y los Estados Unidos, las dos mayores potencias 

en el exterior y los dos mSs importantes miembros del Consejo 

en el seno de la Organizaci6n, dirimen los problemas mundiales 

con base en sus intereses nacionales, haciendo a<lcm5s nugato -

ria la funci6n de la sociedad internacional. 

Sin embargo esta rivalidad ideol6gica ha dado frutos 

notables, como es que las superpotencias no permitan que lo~ 

conflictos de pcqueiías proporciones degeneren en una guerra m~ 

yor, que pueda provocar un enfrentamiento bélico entre las mis 

mas superpotencias. Así podemos observar que si una guerra l~ 

cal no implica amenaza real alguna para los intereses de Esta

dos Unidos o la Uni6n Sovi6tica y tampoco representa una amena 

za para la paz general, es posible que no intervengan en lo nb 

soluto, a6n existiendo una alianza militar formal que porpor 

cionc motivos para intervenir. Estados Unidos, por ejemplo, 

nada hizo para ayudar a Portugal, aliado suyo en la· O.T.A.N. 

cuando la India ocup6 Goa y otros enclaves portugueses en el 

subcontinente indio. 
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Si un choque bélico local, en cambio, pone en peligro 

los intereses de las superpotencias o significan una ob,·in am~ 

naza paro 1:1 paz general, una superpotencia podr5 intervenir -

en fonna inusitada, En 1962, cuando una guerra por el Jrdn Oc 

ciJcntal parecía posible entre Indonesia, equipad• por lo URSS, 

y Halando, aliada de EE.UU. en la OTAN, el Gobierno de Washin¡ 

ton cjcrcl6 presi6n <liplom6tica sobre Holanda para que acepta

se un arreglo que les di6 virtualmente a los indonesios todo -

lo que pedían. (Al arreglo se le puso la etiqueta Je "compro

miso" porque implicaba una breve transici6n, bajo la autoridad 

de la ONU, de la soberanía de !~landa a la Indonesia, y T&cni

camentc, un plebiscito ulterior por el pueblo del Srea en dis

puta). En este caso, al parecer, a Estados Unidos le interesa 

ban menos los respectivos m6ritos de las pretcncioncs territo

riales expuestas por ambos contendientes que las consecuencias 

polí ricas a lnrgo plazo de la controversia. El papel céntrico 

que Indonesia dcsempafta en el Sureste de Asia cjerci6 presi6n 

·sobre Estados Unidos e impuso ciertos frenos a su política. 

El conflicto fronterizo entre la India }' China produjo 

una interacci6n u6n mis compleja de los niveles de poderío. 

Cunn<lo pnrcci6 existir un serio peligro de qur las tropas in 

dias, mal preparadas, pudieran ser aplastadas por las fue nas 

chinas comunistas. 

Estados Unidos y Gran Bretafia respondieron a las ins 
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t.ancias de la India con una ayuda militar inmediata y substan

cial, Tambi6n llcg6 algo de ayuda sovi6ticn durante ln lucho 

fronteriza, si bien ln cantidad de los envíos, y el momento de 

efectuarlos, sugirieron que el fin perseguido por Moscú era más 

político y psicol6gico que militar. Y aunque ln omena:a de in 

tcrvcnci6n de las superpotencias pueda no hober influÍdo en la 

subsiguiente política China, el acontecimiento no dej6 de de -

mostrar que cuan<lo la guerra estalla entre naciones secunda -~ 

rias, se sienten por lo general afectadas y suelen intervenir 

para detener el conflicto o trata de influir sobre su desarro

llo. 

En algunas situaciones, una u otro de las superpoten 

cias o ambas considera ventajoso para sus propios intereses a 

largo plazo alentar o manipular un conflicto entre potencias 

menores interviene directamente o indirectamente, en uno de 

esos conflictos para influir sobre su desenlace. La guerra ci 

vil en Laos es un ejemplo. Consejeros y ayuda militar de Esta 

dos Unidos respaldaron a una de las facciones, mientras la 

otra recibi6 abastecimientos rusos, equipos y consejeros chi -

nos, y apoyo armado comunista de Vietnam del Norte, De un mo· 

do análogo, dependencias del Gobierno de Estn<los Unidos, en f~ 

cha anterior, brindaron ayuda a una rcvoluci6n anticomunista · 

en Guatemala (1954) y a una invasi6n fracasa<la de exiliados cu 

banas y subsiguientes incursiones de los mismos contra la Cuba 

de Castro (1961-62), En todas estas operaciones la Uni6n So -
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vi6tico nyu<l6 al bando opuesto. 

De ve: en cuando, finalmente, las naciones de n1cnor 

poderío ticnc11 6xito de imponer deliberadamente ciertas res 

trice iones a los actos de unn de las superpotencin.s, o de Dm ~ 

bas. Lu ONU es el foro habitual para hacer tal cosa, y lo t6E 

nica respectiva triunfa plenamente cuando implica medlaci6n de 

una potencia, menor on un desacuerdo persistente de las super· 

potencias. Durante la crisis cubana de los proyectiles, en · 

196.:, Jos miembros no permanente del Consejo <le Seguridad eje! 

cieron influencia Jcmorando una votaci6n decisiva, que hizo iE 

necesaria cuando Moscú termin6 por admitir la presencia de sus 

proyectiles en Cuba y convino en retirarlos, como asimismo man 

teniendo abiertas algunas vías oficiosas de mediaci6n entre 

Moscú y Washington. La crisis al final fue resuelta, sin cm · 

burgo, mediante intercambios directos de correspondencia antro 

el Presidente Kcnnedy y el Primer Ministro Kruschev. (29) 

Cierto que hay muchas cosas que la ONU no puede hacer 

en las actuales condiciones de la sociedad internacional. Es-

te organismo no puede jcrcer una coerci6n física directa con -

tra los países más poderosos. Puede hacer llamados a la 6tica, 

pucLl<: lamentar o condenar; pero no puede tomar medidas colecti 

(29) Fhilip Van Slyck, La paz por el Control del Poderlo nacio 
nal. Fondo del Derecho Mundial, New York 1965, plg. 19 Y 
20. 
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vas de coerci6n contra un miembro permanente <lcl Consejo <le 

Seguridad. Lo agresl6n de los grondes potencias Jebe comhotlr 

se o disuadirse por otros medios, o Je lo contr:1rlo, tolerar

se. 

Hay sin embargo muchas amcn¡1:as a la pa: internacional 

que no surgen de la confrontoci6n directo de las grnndes pote! 

cias. Disputas territoriales de car6ctcr locnl, fricciones 

producidas por lo resistencia a la "descolonüaciÓn" o por fal 

ta de Gsta, rcvoluci6n y contrarrevoluciones, libcraci6n y con 

tralibcrnci6n, descontento de las minorías levantamiento sece

sionistas, inestabilidad política nguda, infiltraci6n y subvc1· 

si6n: todo ello puede ocurrir c11 puntos gcográfici~mcntc distan 

tes de las grandes potencias y sin embargo, de un modo tal que 

amenace envolverla. En algunos cosos de esto Índole la ONU ho 

intentado aislar el problema y evitar la complicación directa 

de las grandes potencias, mediante lo presencia física de los 

representantes del organismo en el propio sitio de la dificul

tad. Puede uno criticar aspectos particulares de determinados 

procedimientos de lo ONU o quejarse de que los Órganos de lo -

misma no han seguido normas consistentes al ejercer sus funci~ 

ncs de mantenimiento de la paz y no obstante reconocer que lo 

organizaci6n ha ejercido una influencia tranquilizadora en mu

chas situaciones criticas, y ha reducido al mínimo, detenido y 

evitado intervenciones extranjeras mientras se calmaban los -

ánimos. 
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A pesar de lo antes enunciado, no debemos pensar que -

las naciones pequenas carecen de toda influencio en la ONU: to 

do lo contrario, el organismo les ha brindado uno estupenda 

oportunidad Je participar en los asuntos internacionales con 

una aparente igualdad con las potencias a trav6s de la Asam --

blea General, donde cada miembro tiene s6lo un voto. 

Así pues, en los asuntos tratados por la Asomblea Gene 

ral, que cada día aumentan de ndmero y en importancia, ante la 

importancia del Consejo de seguridad, las potencias necesitan 

el voto de las naciones pequeftas para lograr mayoría y poder -

realizar st1 política, 

Una potencia tendrá que proponer los asuntos a vota -

ci6n, en t6rminos de persuaci6n y que en todo caso sean acept_!l 

bles para aquellos miembros cuyos votos necesitan. 

~n la batalla por el desarrollo econ6mico, las nacio -

nes nuevas y necesitadas, usan la Organizaci6n como barricadas 

contra las ricas y pr6speras, y 6stas no se atreven a protestar 

demasiado, porque es precisrunente por el apoyo de esas nacio -

nes pobres, por el cual compiten. (30) 

(30) Hoffman, Stanley. "Una evoluci6n de los Naciones Unidas 
en los Estados Unidos, publicado por Richar A. Falk y Sa
mucl NcnJlovitz, New York, World Law Fund, 1966, pSg. 800 
801. 
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Los países medianos y pcqucii.os, ejercen lle éstn mane -

ra una especie de presi6n y de chantaje -el chantaje del d6bil-

para obtener de alguno de las grandes potencias beneficios y -

regalias a combJo de una votaci6n en su favor.(31} 

La importanciu <le la asamblea, radica además, en que 

las potencias en pugna pueden discutir de igual a igual y ha 

ccrsc mutuas conce5ioncs, si no de l1ccho al menos en npnrien--

cia, sobre todo cuando una o varias 11aciones neutrales median 

entre ellas, porctue entonces parece que las concesiones no son 

hechas entre paises, sino a la mayor1n de la asamblea represe~ 

tada por los mediadores. La negativa a condescender no parce~ 

ria en estas circunstancias lo legitima defensa d~ los intere· 

ses propios, sino como el desafío o lo voz política de toda la 

humanidad. (32} 

La realidad po lítica de lo Asamblea Genera 1, nos mues

tra que en la mayoría de los casos, las dos superpotencias - -

cuentan cada unu cou un Lloqu<..: raás o menos s6Iid0 y consisten-

te de naciones, que por determinadas circunstancias votnn en -

favor de ellos, desnnturalizando nuevamente a la Sociedad In--

ternacional. 

(31) 

(32) 

Nuñez y Escalante Roberto. Apuntes ele Derecho lntcrna-
cional Público, Facultad de Derecho, UNAM, 1966. 
~lorgcnthau, llans, J. op. cit. pág. 654. 
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Quizás sea la SecrctarL1 General, Órgano de 1:1 o;~u, 

que menos influencias haya sufrido por parte <le las superpotc~ 

cias, )' lJUc por tanto se conserve m~s imparcial, a pesar de 

'JUC tambi6n h:Jya padecido su estructura una complct:1 trnnsfor

maci6n, pues Je un 6rgano meramente administrativo, se h¡1 con

vertido en una instituci6n fundamentalmente política. 

Puede darse muchas explicaciones de f ste papel codo 

ve: m&s amplio. Una de ellas es el extraordinario aumento en 

el n6mcro de miembros de la ONU y la multiplicaci6n de las ta

reas administrativas, t&cnicas y diplom6ticas que al Secreta 

rio General le imponen las naciones individuales, los grupos 

de naciones y los diversos 6rganos de la ONU. Otra explica -· 

ci6n es la incapacidad del Consejo de Seguridad para hacer que 

el capitulo VII de la Carta dé alg6n resultado. A falta de un 

Comit~ de Estado Mayor efectivo y de unidades militares nacio

nales a las que el Consejo pueda recurrir en cualquier momento, 

al Secretario General se le confi6 la tarea de reclutar y dir_! 

gir las fuer:as de la paz que la ONU ha utilizado hasta ahora. 

De m6xima importancia ha sido tal vez el hecho de que las riv! 

lidades y estancamientos, tanto en el Consejo de Seguridad co

mo en la Asemblen General, como asímismo la incapacidad de am

bos Órganos para formular instrucciones precisas relacionadas 

con el papel político de las fuerzas de la paz, han dejado ex

clusivamente en manos del Secretario General la <liarlo tarea 

de dirigir operaciones tan complejas r contenciosas. 
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A esto huy qu1..: agregar que, en situacione:-; de peligro

como la crisis Je los proyectiles soviéticos en Cubn, en que -

las vías y negociaciones <liplomhticas tr:1dicionalcs l1a1l amena

zado reducirse • lu nada, el Secretorio Generol ho prestado 

servicios incalculablcn1cntc valiosos como n1ecliudor neutral, 

represcntatlvo de las inquietudes y anhelos pac1flcos del res

to de la comunidad mundiol. Es preciso tambi6n observar que 

la acrecentada importancia de] cargo se }1a dcblJo en mL1cho a 

la elevación moral, la competcnciu y la iniciativn de los hom

bres que lo han ocupado, 

Pero no todo el panorama político del organismo debe -

verse obscuro y pcsimist3, es cierto que la ONU no ha funcionE 

do tambifin como se esperaba o que los miembros se encuentren 

enteramente satisfccJ1os con la organizaci6n tal como existe; 

que desde su misma fundaci6n se ha encontrado sometida o ten 

siones y desacuerdos permanente. Difíciimente hubiern podido 

ser de otra manera, pues la armonía del mundo no se puede pro

ducir con la mera creaci6n de instituciones, sobre todo debe -

mos tomar en cuenta que desde el siglo XVI en el que nace el 

Derecho Internacional Pdblico, el mundo siempre fu6 desunido -

de un modo u otro. Recordamos csle efecto las guerras reli

giosas de los siglos XVI, XVII o las guerras napole6nicas de -

los siglos XVIII y XIX, la desuni6n del mundo ya plasmaba igua.!_ 

mente diversas concepciones ideológicas y ccon6micas ocasionan 

do múltiples discordias. Sin embargo, el hecho de que en uno 
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do los pcrloJos m5s tumultuosos y explosivos del mundo In ONU 

haya pcrm~ncciJo en 126 naciones, puedan congregarse para una -

caus~1 comGn, }' c11 un grado sin prcccJcntcs puede 1novili:nr In 

opinl6n p6blica, lo que la convierte en un 6rgono de cxprcsi6n 

de la opini6n munJial, hn justificado su crcnci6n, y con la$ -

conquistas obtenidas no queda mfis que proclamarla como una de 

las instituciones m6s interesantes en el campo de las relacio

nes intcrna~io11alcs contempor5ncas4 

XV!ll,- EL llESARMt 

La institucionalizaci6n de la paz a trav6s de ncgocin

cioncs de desarme se ha convertido en uno de los problemas mAs 

apremiantes <le la segunda mitad del siglo XX, la carrera nrma

mcntista ha i<lo en ascenso, bastante sea decir que la mayoría 

de los cstndos han tenido gastos militares muy superiores a -

los tlc antes de la segunda Guerra Mundial. lndudablamcntc que 

este tema ha sitlo tambi6n uno de los principalc• problemas po

lítico• a quo se ha enfrentado la Organizaci6n de las Nociones 

Unidas en la lucha que se sigue por la paz y la seguridad in-

ternncionalcs. 

Seg6n c6lculos del servicio de prensa e in(ormnci6n ~

del gobierno uc Inglaterra y de la agencia Franca Press, los -

gastos militares directos <le catorce paises participantes del 

bloque del Atlfintico Norte, aumentaron 18,700 millones de d6la 



res en 19~9, a 59,500 millones en 1957. Adcm!ts, los gasto~ --

b61icos de Estados Unidos ascendieron de 13,500 millones n -

44,200 millones de d6Jares. En los países dt' Europa Occi<len 

tal se elevaron de 4,700 millones de d61nres o 13,400 millones. 

Los gastos b6licos Je los países del bloque del Atl5ntico Nor

te fueron scg6n un c&lculo general, de cerca Je 500,000 millo

nes de d6larcs en los anos de 1948 o 1957. Esta cifro es <lis-

cutida, pues según Paul lloffmnn, desde lo tcrminaci6n de la Se 

gunda Guerra Mundial hasta 1958, Estados Unidos por s! •6lo 

gast6 en armamentos y efectivos militares 443,000 millones de 

<l6lares y haciii 1960 más <le 500,000 millones. (33) 

La fuerzo <le trabajo invertida en ln carrera armamen -

tista y en la prcpnraci6n tlc una nueva guerra, es extraordina

ria, y a este respecto es preciso scfialnr que rafis de veinte mi 

llones de personas están enrolados hoy en las filas de los 

fuerzas armados. 

Los economistas calculan que por cada soldado hny de -

cuatro a cinco personas ocupadas en producir parn ellos armas, 

proyectilcs 1 ropas, víveres, cte., de esta manera~ cerca <le --

100 millones de personas trabajan en tiempo de p:i~ para prcp_<! 

rar la gucr1·a. 

(33) Hoffman raul, Fondo Especiol de ln ONU, oficina de Infor
mación Póblicn de las Naciones Unidas, Ncw York, 1963. 
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Scgón un informe que se present6 en 1962 o l• Asamblea 

General, ti tu lado "Consecuencia económicas y socinles del <le 

sarme", un grupo de expertos calcularon que el total de los 

gastos <lel mundo con fines militares había llegodo a la astro

n6mica cifra <le cerca de 120,000 millones de d6lares por afio, 

Este informe se prepar6 el mismo año en que inició sus ncti\'i

dades el Comit6 de Desarme de dieciocho naciones. Siete aftas 

<lespufis, y a pesar <le los continuos y considerables esfucr:os 

de los miembros del Comit6, se calcula que los gastos mundia -

les en armamento alcanzan casi los 200,000 millones de d6lares 

por año, 

Según datos de la misma ONU, la renta nacional perc5p2_ 

tu en los países de d6bil desarrollo es en t6rmino medio, de -

cerca de 60 a 100 d6lares anuales. De ésta manera, Jos países 

altamente industrializados gastan por año para fines militares 

una suma igual ala que ganan por año aproximadamente tres mil 

millones.Je personas <le los paises de insuficiente desarrollo 

econ6mico, La carencia de estos recursos impide acabar con la 

miseria y In ignorancia en vastísimas regiones del mundo <lande 

u6n no se desarrolla la industria. 

Por otro lado las bombas nucleares que sembraron la -

muerte y la <lcstrucci6n en escala jam6s vista al hacer explo -

sión sobre Jliroshimil y Nagasaki (en Hiroshima se lanzó una hom 

ha de 20 kilotoncs o sea, que tenía un poder explosivo equiva-
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lente a 20,000 toneladas de T.N.T. las autoridades japonesas -

estimaron las bajas inmediatas y otros resultados de la bomba 

como sigue: 

Poblacl6n total, incluídn tropas 

Muertos y desaparecidos 

llcridos 

A6n nccesit¡1dos <le examen m6dico 

regular. 

A6n necesitados de tratamiento 

Muertos durante el afio 1956-57 

Destrucci6n de propiedades: cuarteles, 

instalaciones portuarias, toda clase 

300,000 

100,000 

100,000 

98,000 

6,000 

185 

de f6bricas, todo clase de oficinas, 50,000 casas). 

(34) 

Posteriormente es decir el lo. de julio <le 1952, la ex 

plosi6n de la bomba "Mike" de 12 mega tones (cada megat6n equj -

vale a 1,000,000 de toneladas de T.N.T.J, en uno de los isla -

tes norteamericanos del atolón <le Eniwctok en el Pacífico, se-

guido nueve meses mSs tarde por el estallido <le la bomba de hi 

dr6geno sovi6tica, di6 comienzo a la hasta hoy duradera y som-

(34) Bakcr Fhilip Noel, "La carrera de armamentos", Editorial 
Tecnos, S.A. Madrid 1965, p5g. 150. 
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bría carrera urmamentistn de la moderna 6poca tcrmont1clcnr. 

(35) 

Y con la evoluci6n de la tecnología militar ha aporta· 

do un cambio radical en la naturaleza de la fuerza y su rela-

ci6n con los fines de la política exterior. En cierto sentido, 

los sistemas de armas en continuo progreso han adquirido vida 

propia, las armas y la carrera de armamentos se ha transforma-

do por si mismas en una fuente de peligro y de tirante:. 

Son bien conocidos los hechos más notables respecto de 

las nuevas armas, con la fisi6n y la fusi6n nucleares, el po -

der de destrucci6n se ha multiplicado un mill6n de veces, com

parado con el T.N.T. Una simple bomba de hidr6geno puede libe 

rar varias veces la fuerza destructiva de todos los grandes e! 

plosivos que se haya usado en toda la historia de la humanidad. 

Se afirma que las reservas nucleares de los Estados Unidos r -

la Uni6ri Sovi6tica equivalen a 60,000 millones de toneladas de 

T.N. T., es decir, 20 toneladas para cada habitante del globo. 

Y la capacidad de dirigir esta potencia letal contra dctcrmin.'.'. 

dos objetivos se ha desarrollado con ritmo a lapa:, primero 

con "Jets" de largo alc:mce y ahora mediante cohetes balísti -

cos intcr-contincntales que permiten el envío casi inmediato 

(35) Albcrcht, Andrzcj. "El plan Rapacki-nuevos aspectos", 
Varsovia, Agencia Occidental de Prensa; 1964, pig, 13. 
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de cargas at6micas y de hidr6geno n cualquier porte del globo, 

de esta manera, la dlstnncin Jcj6 Je servir como defensa. 

Esto ha hecho a todas las naciones m5s vulnerables -

que nunca, ya no existe la defensu efectivo en sentido tradi 

cional, o sea la capacidad par~ impedir que un enemigo se accr 

que, penetre o infrinja <lañas; una nnci6n que tcngn las armas 

requeridas y los medios de usarlas, puede hacer un dono enorme 

a cualquier adversario, pesen los esfuerzos <lefcnsivos de 6s-

te. Un atacante por sorprcsn puede, hoy dfo reducir seriamen

te la fuerza ofensiva de su víctima, pero difícilmente puede 

estar seguro de evitar una costos;1 represalia <le las fucr:ns 

restantes, y a medida que los medios de represalia se hagan 

más seguros, el peligro mutuo se equiparar~ cada vez, el dcfen 

sor y el atacante sufrirán uno destrucci6n sin precedentes de

bido a la guerra nuclear. Los expertos pueden discrepar ace! 

ca de si la sociedad sobrevivirá a la Jevastnci6n resultante, 

lo cierto es que el orden social no serla ya reconocible. (36) 

Una comprobaci6n muy reciente de lo anterior y 4t1c re

viste la más alta autoridad científica, se encuentra en el in-

forme sobre los efectos de la posible utilizaci6n do armas nu

cleares que, en cun~limicnto de la rcsoluci6n 2162 A (XXI) de 

(36) Hcnkin Lous, "Anns- Control". Publicado por Prent ice llal l, 
lnc. Ne1c York, 1964, p{ig, 126, 
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lo Asumblea General, fu6 elaborada por doce consultores cscog! 

dos entre los m4s prominentes expertos en cucstio11es i1uclcarcs 

de otros tantos países y presentado a la Asamblea por el Seer~ 

tario General Je las Naciones Unidas, en octubre de 1969. En 

los tlos pri1ncros ¡Jdrrafos de ese informe sus autores afirman, 

a guiso de introducci6n, lo siguiente: 

"La enormidad del peligro que se cierne sobre In humn

nidnd debido a la posibilidad de que se desencadene una guerra 

nuclear hoce indispensable comprender con claridad y en toda -

su amplitud los efectos de las armas nucleares. No basto con 

saber c1t1e esas armas introducen una dirncnsi6n completamente --

nueva a la capacidad destructiva que tiene el hombre. Las es

timaciones publicadas sobre los efectos nucleares van, desde 

el concepto de la destrucci6n total de la humanidad hasta la 

creencia de que una guerra nuclear s6lo puede diferenciarse de 

un conflicto con armamentos corrientes en escala y no en car6c 

ter. No. obstante, la situaci6n no es tan ambigua como parecen 

suecrir gencrnli:aciones tan divergentes como 6stas. El hecho 

hfisico e incluJlblc es que los arsenales nucleares ya existen

tes disponen de armas de muchos mega tones, cada una de las cuE_ 

les tiene un poder destructivo mayor que el de todos los cxpl~ 

sivos ordinarios que se han empleado con fines bfilicos desde · 

que se descubri6 la p6lvora, Si alguna vez llegaran a usarse 

estas armas en gran escala podrían morir centenares de millo 

nes de personas, y la civilizaci6n (tal como la conocemos), 

ESTA 
SAUR 
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as1 como toJa forma <le \"ida colcctira organi::ndn, tocarían inc· 

vitablemente u su fin en los polses afectados por ul conflicto, 

~luchas tlc los que sobrevivieran J J;1 <lcstr11cci6n inmc<liata qu~ 

tlnrian expuestos a la contaminacl6n ra<llo~1ctivn c¡t1e se cxtc11 -

dcría por todas parte:':., sufrirían los efectos .:i largo pla:o de 

las radiaciones y trasrnitirfnn n sus l1ijos tlcs6r<lcnes gcn6ti -

cos c¡ue se pon<lr1l1n de manifiesto en los <lcfcctos <le las gene-

raciones siguientes. 

Estas Jlrcinlsas ge11cralcs se han expuesto con tanta fre 

cuencia y¡1 sea desapasionadamente en estudios científicos o 

con fines pro¡1ag¡1nJÍsticos que n fuerza de repetirlas 110 ido 

pcr<licn<lo su energía. i'Jo obstante, su realidad es tan inexora 

ble, que, • menos que se exponga claramente los hechos en que 

se basan, no serA poslblc comprender el peligro que hoy corre 

la humanidad (3 7). 

Comprendiendo este peligro, desde la fipoco de la post-

guerra han existido despliegues nntinrmumcntistas, nt1nquc sin 

resultados definitivos; por una pnrtc encontramos los csfucr 

:os partlcularc~ <le lo~ pitises interesados, y por otra, con 

un;:l proyección más grande aún, tenemos los realizados por ln 

ONU mc<linntc las comisloncs de encrgín at6mica, y de Armnmcn 

(37) Publicado por el pcriÓJico "Excclsior", del día 22 de scE 
tiembre de 197 O. píÍg, ·l-A, 
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tos ConvcncionJlc~ ¡Jrimero, y luego succsivJme11L~, ;1 trav6~ --

tlc Ja Comisión del Desarme en 1952, del Comité de !Jesarn1c de> -

die: naciones cr1 1961, que desde entonces J1n vc11i<lo ft1ncio11:111· 

Jo en Ginebra, sin m&s irregularidades que lo no participación 

Je Francia. (38) 

Y • medida que ha pasado el tiempo, Jos c>sfuer:os ten-

dientes n con.seguir el desarme han ido aumentando, suficiente 

seo sefialar al respecto, que la Asamblea General <le las Nacio-

nos Unidas J1a adoptado, en el curso de los 22 períodos anu:1lcs 

c¡uc llevn celebrados, un n6mcro du resoluciones consugrndns al 

desarme que no anda muy lejos del centenar, (391 

!Jurante estos esfuerzos realizados se han propuesto- -

distintos proyectos que van desde un mero programa de reduc --

ci6n de arma1ncntos hasta el dcsannc general y completo, pero -

sin embargo puede decirse, que ha habido poco o ning6n progre-

so en las negociaciones debido fundamentalmente n la falta de> 

confianza cxlstc11tc entre las naciones poseedoras de estos ins 

trumentos, y m6ltiples obst&culos políticos y t6cnicos, por 

tanto lentamente se ha logrado avanzar en Ja total proscrip 

ci6n de las flrmas nucleares. 

(38) "ABC Je las Naciones Unidas", op. cit. pág. 24. 
(39) Gurcíu Robles Alfonso. La ree•tructuraci6n de la Socic -

dad lnternacional, UNAJ>I, México, 1969, pág .. 184. 
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Aunque prive esta situaci6n, no podemos <lccii· que el 

desarme ha fracasado po1· completo; nl contr~11·io 1 ;1 11es¡1r de 

lns limitaciones Je c¿1rdctcr i1olftico ctue lo contllclonnn, 1nu 

cho se ha logrado rnc<liantc otrns vías, principalmente la jur_! 

tlica y la <liplomúticn, quu hun propuesto y en :ilgunns ocnsio -

nes obtenido el establecimiento <le ciertas norn1as y medidas de 

car6ctcr colateral, que aunque no implic:tn un desarme general, 

sí establecen obligaciones regulando en alguna forma las armas 

de dcstrucci6n masiva. 

Los ejemplos m&s sobrcsallcntcs <le 6stas 1nc<liJas lo -

constituyen: 

El tratado de desnuclearizaci6n de la Antfirtidu de - -

1959, 

La instalación de un telccircuito directo entre Estados 

Unidos y Rusia en 1963,. para evitar equivocaciones nucleares. 

El Tratado Parcial de Proscripci6n Je Pruebas Nucleares 

<le 1963, que prol1ibc los ensayos de armas nuclcnres en la atm6s 

fera, el espacio ultrnterrestrc y bnjo el ngun, 

El acuerdo de proscripci6n Je armas nucleares en el es

pacio y la estrot6sfera de 1964. 

El tratado de No Proliferaci6n de Armas Nucleares de --
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1968, que impide la cxpansi6n <le! club at6mico. (·10) 

El tratado <le Tlatelolco, sobre la dcsnucleurl:nci6n 

Je Am6rica Lnti11a, así como la proposici6n tic :on;15 Jcsatomi:n 

das en Africa, Asiu )' Europa, pero principal1ncntc en los pun · 

tos neurfilgicos del globo, donde m6s f6cilrnentc pudleru brotar 

un conflicto; as1 como tambi6n muchas otras medidas de indiscu 

tibie 6xito. 

A este respecto cabe mencionar el excelente plan de -

desnuclcuri:aci6n <le Europa Central indiscutiblemente uno de 

los mGs peligrosos puntos de tensi6n internacional propuesto 

por el ministro polaco de Relaciones Exteriores, señor 1\<lam R~ 

pucki, quien <lcclar6 en la XII sesi6n de la Asamblea General · 

de las Naciones Unidas, en octubre de 1957 que ''en caso de que 

los dos estados alemanes (y Checocslovaquia, que ya habÍ• acer 

tadoJ expresen su conformidad a poner en vigor la prohibici6n 

de producir y acumular armas at6rnicas y termonucleares en sus 

territorios, Polonia estaba dispuesta a introducir igualmente 

en su propio territorio esta misma prohibición. (41) 

Pero no debernos ser optimistas y pensar que el mundo 

se ha determinado en lo que puede considerarse, dentro de la 

perspectivo hist6rica, corno uno de los momentos decisivos del 

f.40) Revista "Time" Julio 12 de 1968, pág. 11-12. 

l41) ,\Jbrccht, Adrzcj. op. cit. pág. 24, 
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desafío que J>lantca la carrera <lo las armas I1uclenres. As1 

en la actualidad podc1nos observar que los gastos militares inu11 

diales siguen aumentando a un ritmo alarmante, y lejos de pro

gresar l1aciu ln limitaci611 y rcducci6n Je la a1ncnn:a de las ;1! 

mas nucleares, el rnunJo parece encontrarse al bon.le.· de una in~ 

controlable carrera de armamentos nucleares. Los plnnes que 

se discuten sobre sistemas defensivos nntibalisticos y sobre 

proyectiles con cabe:as de combate móltiples renuevan la sensa 

ci6n de temor e inseguridad. 

No podemos m&s que pensar que lo noci6n de superiori 

dad en una carrera tal es una ilusi6n, pues s6lo puede condu 

cir a una competencia interminable, en la que cad~ bando aun1cn 

ta su capacidad nuclear en un esfuerzo por igualar o sobrcpa -

sar al otro, hast¡1 que la carrcr¡1 tcr1ninc en el desastre abso

luto para todos. 

Desafortunadamente para la humanidad, corresponde óni

camcnte a las potencias nucleares decidir si frenan o conti 

n6an la cnrrerA de las nrmas nucleares, tal corno <lcs<lc hace al 

gunos aftas se habín hecho notar por Georg Sch~arzenbergcr, ni 

decir "que el desarme mundial no es posible de controlarse si 

no se cuenta con el apoyo de todos y cada uno de los estados -

miembros de la Organizaci6n Internacional, porque de lo contra 

ria en una forma o en otra po<lrSn pasar por encima de los - -

acuerdos y tratnJos, o sobre ln misma condici6n de vigilancin 
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encargada de ese asunto". (•12) 

Poro concluir podernos decir, que qui:6 lo verdadera 

ra:6n <lel csta11cnmicnto en las negociaciones no radique en la 

Orsaniznci6n de las Naciones UnlJas, en 6stc o ac¡t16J gobierno, 

sino en el intelecto humano, pues si "la mente del hombre, que 

fu6 capa: de sondear los secretos dc lo noturalczn en el cora

z6n del n(1clco, es perfectamente poro dominar sus consccucn -

cias y si no existen programas efectivos, no es porque la ro -

zón y el ingenio humano no se encuentren a la altur~1 dC' ln ta-

rea, sino m&s bien porque hasta nhorn ha feltudo la voluntad -

humano". (•13) 

Pero a la postre, estamos ciertos de que en un futuro 

no lejano, el mundo cstar6 habitado por seres rn&s conscientes 

de sus derechos r de sus obligaciones, que tendrán menos priv!'_ 

cioncs gracias n su esfucr:o así como aspirncíoncs superiores 1 

qua ~yudar6n a desterrar de la tierra el nefasto espectro de -

la guerra. 

(42) Schwarzcnbcrg Georg. La Política del Poder. la. Edici6n 
Fondo de Cultura, México·Bucnos Airt's 1960, p{ig. 424. 

(43) Mar:ani, Cnrl y Perlo Víctor. "Dólares y Desarme", 
T. Florea] Ma:ia. Buenos Aires, Ed. Platina 1961, pdg. 
46-47. 
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XX. - EL lll:S,\RROLLO ECONOMI CO Y SOCIAL, 

No ht..'mos pensado en ningún momento hacer la cxpos:i ci ón 

cxhaus~iva, porque son muchos los puntos tk vista ¡_]e que se -

puede p~rtir y el sentido de los fcn6mcnos cnmbi;1 notoriamente 

cori c;1J~1 nucv;1 o¡>ini6n de los acontecimientos. A<lcm6s, caJ:1 -

acontecimiento cumbia con el tiempo y el espacio, y su signifl 

caJo varía según los factores y las épocas. Las formas gcncrE_ 

les de conducto de los hombres, hacen una infinito complejidad 

de cnusns y unn extraordinaria variedad del sentido de ln vida, 

por ello, captarlo es tan difícil y posiblemente m&s a6n, por-

t¡uc la existencia oculta cuidadosamente los secretos de su for 

uw <le vivir, <lcl propio hombre. "Quizá sl tuviéramos un cua -

dro más verdadero, si los elementos cooperativos del mundo fue 

ran situados en primer plano y se nos hiciera pensar que el 

mundo depende de la coopcraci6n y no del conflicto entonces el 

mundo estaría en paz". (44) 

''Esto es decisivo; en un mundo como el nuestro en el · 

que ninguna economía nacional puede ser autosuficientc, y don

de ning6n pueblo puede desarrollarse y florecer por si solo 

sin intcrvcnci6n Je los demfis, resulta indispensable una arn--· 

plia coopcraci6n internacional. (45) 

(44) Nchru, Jewarharlal. Discurso pronunciado el 28 de octubre 
de lYtil, ante la Asamblea General de las Naciones Unida~. 

(45) Erhard Ludwig. Conferencio sobre política monetaria y co
mercio exterior pronunciada el 23 de febrero de 1968, en 
México, D. F. 
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Hoy, con la existencia de una OrganL:ación de las: ~n -

e iones UniJas, de ámbito casi univcrs<1l 1 el fcn6mcno de ln ex-

pansi6n de las relaciones ccon6micas intcrnnci.011alcs se confi-

gura ya como irreversible. Esta es un:1 <le las granJcs co11qui~ 

ta.s de 1<1 ONU; el que los hombres <k todo el mun.lo se ha)«in h.:i_ 

bituado a pensar en las Naciones U11i<las como algo qttc no ¡1ue<lc 

desaparecer)' que, a pesar de Rus indudables ii1suficicncias ro 

presenta la institucionali:aci6n a escala univcr~a1 <le las re-

laciones de unos países con otros. (46) 

Pt..'ro n pesar de todas las real i:aciones y todos los 

progresos de nuestra era, dos terceras partes de los habitan 

tes del mundo, viven en condiciones infrnhumnnas; y el hambre, 

las enfermedades, la pobreza, la ignorancia y las condiciones 

de justicia social, son a mcnuJo c3usns <le guerra, Los con- -

flictos y el desorden, tanto en la esfera nacional como en la 

internncionnl, no pueden evitarse mientras los pueblos tengan 

estas carencias, se les nieguen sus derechos y libertades fun-

<lamcntalcs y no se sienten seguros como naciones o como inJivi 

duo~ en sus propios países. "Promover el progreso social y 

elevar el nivel de vi<l3 <lcntro <le un concepto más amplio <le 1~ 

libertad" es el prop6sito de las Naciones Unidas. Ajustándose 

(4ú) Tnmamcs Ramón. Relacione:; cconómicns intcrnncion3lcs e · 
lntcgraci6n. lmp. Universitaria, ~léx. pág. lOó, 
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¡1 l.as <lisposicioncs de 1¿1 Carta, en su sentido rn5s :11nplio, 

las Nociones Unidas, durante 44 anos de vida han construido un 

sisten1a de coopcracl6n internacional ccon6micn )" social Jamas 

logrado antes en la historio del mundo, 

Consideramos que es en éste campo donde 1'1 ONU alcanza 

su mayor 6xlto, pues al establecer y mantener una estructura 

<l~ coopuraci6n internacional externa y ordenada, tendente a 

eliminar o reducir causas de conflicto tan profundas v que fo

mente al progreso, la prosperidad, el bienestar y la libertad 

de los pueblos, fortalece la paz y la seguridad intcrnaciona -

les, a su vez c¡uc alcanza In 1ncta final a que t1spira la comuni 

dad de nociones. 

"La soluci6n al problema de la paz que tanto nos ¡ireo

cupa resolver, no debemos buscarla tratando de conciliar inte-

reses políticos de los gobiernos; debemos buscarla tratando de 

unificar. intereses comunes de nuestro planeta, el ánico ideal 

de interés com6n a todos los pueblos de la ticrrA, qur requie

re urgentemente que todos y cada uno de los individuos que in

tegran estos pueblos, tengan acceso a las oportunidades y o la 

posibilidad de vivir una vida que corresponda a su dignidad de 

seres humanos 11 .(4i) 

('17) NÚñc: y Escalnnte, Roberto, "Discurso preparado para la -
ceremonia de ingreso del señor Adam Rapacki, ministro de 
la Academia Mexicana de Derecho Internacional, junio 1968. 
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Y es claro que lo ONU, se ho csíor:ado bustunte por 

lograr la cooperación internncionn1, a través Je ella SC' ha ior 

mulada importantes principios de derecho y libertndcs humonos. 

El principio de tmu amplL1 colaboración y asociación intcrnacio 

nal en una vasta gama de cuestiones ccon6micas, financieras, -

sanitnrias, cultur:tlcs educacionales, industriales, tccnoJógi

cas y científicas ha sido reconocido y tr11<lt1cido en una ucci6n 

directa y pr&cticu. Al mismo tiempo, las Naciones Unidas han 

contribuíJo a modifica1· lo co11figuraci6n política del mundo. 

Sus esfuer:os por el avance hacia la libertad política han si· 

do decisivos e11 la creación <le nuevas naciones, cuyo primer Zlf 

to de independencia ha sido siempre incorporarse al sistema de 

organizaciones de Naciones Unidas. Ello a su ve: ha impuesto 

a cada una de esas organizaciones }¿1 grave responsabilidad <le 

los países en desarrollo. El sistema de las Naciones Unidas -

en su integridad ha participado profundamente en la coopera-·· 

ci6n t~cnicn y su presencia se l1acc sentir ahora en las ciu<la

des y los campos de las regiones más remotas del mun<lo. 

Por oso ~e hu Jü:.ho que la extcnsi6n del derecho intcr 

nacional a nuevos campos y objetivos que llevan en sí la cola

boraci6n positiva y constante para alcnn:ar metas comu11es, se 

refleja en un crecimiento constltntc de la organización intcrn~ 

cional, como lo muestra un nGmero vasto y creciente, <le orgn 

nismos internacionales que difieren grandemente entre sí, en 

sus alcances, funciones y estructura y que en gran varic<la<l re 
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flejan los múltiples prop6sitos y metas de la humanidad. (48) 

Pero no debemos de estar satisfechos con lo logrado 

hasta ln fecha, porque hay necesidades que apenas son perccptl 

bles, en tanto que otras son agudísimas; así, hny materias en que 

la orguni::ación internacional está firmemente cstablcci<la mic!! 

tras que en otras comienza y se tambalea. Ya en la primera --

parte de este trabajo hicimos notar, que a medida que pasa el 

tiempo los problemas internacionales aumentan en forma alorma~ 

te y debido al poco apoyo que recibe la ONU, tambi6n, el pro 

grcso en el mcjornmiento ccon6mico y social tiende u avanzar -

cada ve: m&s lento, haci6ndose necesario que los miembros de 

las Naciones Unidas subordinen sus diferencias políticas en un 

esfuerzo total por lograr un desarrollo mundial equitativo, 

que fortalezca la paz y la seguridad internacionales. 

XX. - LA O.N.U. Y LA LUCHA POR LA PAZ Y LA SEGURIDAD INHRNACIQ 

NALES, MEDIANTE ACTIVIDADES JURIDI CAS. 

La justicia y el derecho son las piedras angulares de 

la Carta de las Naciones Unidas. La propia Carta quiz& lo 

obra más importante hasta la fecha en el campo de la coopera 

ci6n internacional, habla del respeto de las naciones por el -

régimen de derecho. 

(48) Friedman, Wolfgang Gasten, La nueva estructura del Dere
cho Internacional, Editorial F. Trillas, S.A., N6xico, 
D.F. 1967, pág. 329. 



Al aceptar la Carta de las Naciones han expresado su -

reconocimiento de que no puede tener lugar ning6n acontccimie~ 

to internacional organizado a menos que se funde en el respeto 

por el derecho internacional y la aceptaci6n de las obligacio

nes que impone ese derecho. 

El primer artículo de la Carta, al formular los prop6-

sitos de las Naciones Unidas, pide el ajuste de las controver

sias internacionales por medios pacificas, y <le conformidad -

con los principios de la justicia y del derecho internacional. 

El arficulo 2 dfi fuerza adicional a Gste principio al pedir a 

los miembors de las Naciones Unidas que nrreglcn sus controver 

sias de manera que no se pongan en peligro ni la ~a: ni la se

guridad internacionales ni la justicia. 

En este marco la Carta también especifica que una de 

las principales funciones de la Asamblea General es impulsar -

el desarrollo progresivo del derecho internacional, 

La Carta si bien puede consl<l~rarsc como el factor rnAs 

significativo, es solamente uno de los muchos que han contri -

buido a los acontecimientos pollticos y econ6micos que desde -

el fin de la Segunda Guerra Mundial han tenido una influencia 

enorme en el derecho internacional contemporáneo. La emancip~ 

ci6n de un n6mero rápidamente creciente de naciones antes de -

pendientes, el desarrollo de las zonas insuficientes desarrolladas, 
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el \'ele: progreso dela ciencia y ln tecnología, )' la función 

creciente que dcsempcfiRn las organizaciones internacionales, 

todos estos hechos han ejercido su influencia jurídica e intr~ 

<lucido nuevos elementos en el derecho internacional. (49) 

Cuando más se prolonga la existencia de las organiza 

cienes i11tcrnacionalcs, m6s se fortalece el derecho intcrnaci~ 

nal. A pesar de que solamente existen unas cuantas secciones 

de dicho derecho que amerita la codificaci6n (en particular 

las secciones relativas a la diplomacia y 3J comportamiento en 

la guerra, en ln navegaci6n y en el comercio) no obstante, el 

mero hecho de la actividad internacional fortalece contínuame_!! 

te a los fundamentos del derecho. Naturalmente los estados se 

muestran indecisos de someterse a un c6digo legal que, en un -

mundo cambiante, puede resultar posteriormente comprometedor -

para sus intereses. En consecuencia, el derecho solamente se 

cons ti tuyc ahí en donde se le considera indispensable. Es una 

necesidad b5sica parn la navegaci6n, los servicios postales y 

telegrificos internacionales, y los sistemas de pesas y medl -

das empleados por el comercio como por la ciencia. Y a medid• 

que las actividades de cerca de 1,700 organizaciones interna · 

cionalcs y de los estados penetre y se difunda en la nueva di-

[49) Netas en la Cooperaci6n Internacional. 
maci6n pública de las Naciones Unidas. 
111. 

Oficina de lnfor
Nueva York, pág. 



rnensi6n inter11;tcion¡1l, dichas actividades J1arfin que el llerccho 

sea cada vez m~s necesario. 

Pero debemos ser honestos, y reconocer que son pocos 

las frutos que en el campo de derecho han rendido las cFfuer 

zas del organismo internacional; r que a6n los que se han cose 

chado, son exiguos y poco 1·cmuncrntivos, er1 efecto, el derecho 

internacional contcmporfinco todavía no constituye un cuerpo de 

doctrina completo, rígidamente definido; ni tampoco existe un 

estado mundial "soberano" bien definido para que legisle. Es-

to parccer1a condenar en definitiva ese derecho a ser ineficnz., 

pero tal como lo ha señalado el profesor Tunkin, de la URSS, -

condenar el derecho internacional como invfilida, debido a que 

no existe un estado mundial que lo haga cumplir, "es <lnñino, .... 

puesto que limita al desarrollo a una sola posibilidad, que en 

la aci:ualidad no es factible en manera alguna". "El derecho • 

internacional puede ser efica: incluso sin la existencia de un 

estado mundial, si las naciones y los indivitiuos, así como los 

legisladores mismos, se encuentran dispuestos o ponerlo en 

prúctica". (50) 

Desafortunadamente, son pocos los estados que se en --

(50) Allen Gcorge. Outlook on Space, & Unwin Ltd., Londres · 
1965, pág. 216. 



95 

cuentrun <lisp1Jestos a utjli:nr plenamente la Corte lntcTI\acio

nnl <le .Justicin. Los cst3dos pueden especificar en sus trnt.;i

dos que desean que dicha Corte arregle cualquier disputo que -

surja, y también pueden .aceptar la "Cláusula Opcional" del ar

ticulo 3b del estatuto de la Corte. Al aceptar dicho clfiusula, 

los estados convienen en someterse a la jurisdicci6n obligaco

riu de ln Corte en todos las disputas legales que traten <le lo 

siguiente: lo intcrpretaci6n del tratado; cualquier cuestl6n -

de derecho internacional; el establecimiento de hechos relacio

nados con la violaci6n del derecho internacional; y lu nntura

lezn o el monto de la indemnizaci6n que se deba pagar por la -

violac16n <le una obligaci6n internacional. S6lo cerco de una 

tercera parte de las naciones han aceptado dicha cl~usula, y 

de ellas, muchas lo han hecho con fuertes restricciones. Por 

ejemplo los Estodos Unidos aceptaron la Cláusula Opcional con 

la cxcepci6n de los casos de disputas sobre asuntos que son -

esenciales dentro de la jurisdicci6n dom6stica de los Estados 

Unidos, ·igualmente otras nocionae se las han ingeniado para -

entrar y salir de la jurisdicci6n obligatoria, seg6n les con -

venga más n sus propios intereses. 

La lista de los problemas en esta materia y que afee · 

tan n la Organizaci6n Internacional intimida a cualquiera, pe

ro de alguna manera tiene que lograrse que las leyes interna 

cionales funcionen en un mundo que se encuentra dividido por 

las creencias, las alianzas militares y las barreras ccon6mi 



cns; y frecuentemente, hasta por concepciones antag6nica~ so -

brc la naturaleza del Estado. Sin cmba1·go, el 1nt1nJo no pt1cdc 

seguir adelante sin el Derecho Internacional. E11 nuestra 6po

ca, el empleo <lL~ la íuerza se considera como un crimen: si se 

practica en escala nuclear, terminaría por aniquilar completa

mente 11 los comhnticntes. As1 como, Jcntro Je 1111 Est¿1<lo, el 

poder de dicho Estndo mantiene la pa: y oblign n los hombreo a 

buscar soluciones pacificas a sus conflictos, en los as11ntos 

internacionales, l• bombo de hidr6geno hn ocupndo el lugar del 

poder soberano y crea la si tuaci6n en que se puc<ln desarrollar 

el derecho. Dicho derecho surge de las relaciones entre los 

Estados y del reconocimiento de la necesidad de nrreglor sus 

diferencias por medios pac{ficos. 

A veces, la Asamblea de los Nociones Unidas parece de

sempeñar el papel Je un organismo legislativo, aunque sus dcc_i 

sienes no son obligatorias a menos q~c sean ratificntlos 11or 

los gobiernos nocionales, Sin embargo, ln Asamblea General no 

es un tribunal de justicia; a veces emite "Rccomcnclncioncs" 

respecto a naciones, pero eso no constituye una funci6n ju<li 

cial propiamente dicha. Tampoco sería conveniente que ese 6r

gano descmpenara un papel cuasi-judicial. Ln tnrcn de emitir 

fallos sobre cuestiones y disputas de derecho internacional re 

cae propiamente sobre la Corte Internacional de Justicio de ln 

Hayn, un tribunal que a<lcmás de ser uno de los órgano.s p1·inci

palcs de Las Naciones Unidos, se encuentran integrado por Ju -
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ristus intcrr1¿1cionalistas competentes. 

Si se presenta uno disputa ante la Asnmblen General, 

&sta recibe un tratamiento diferente al que recibiría de ser 

presentado unte la Corte Internacional de Justicia. La Asum 

blea General trabaja en uno atmósfera de emoción y publicidad. 

Sus miembros son los delegados de los Estados, y su formaci6n 

es mis bien política y no jurídica. Aón cuando sus acciones -

se encuentran motivadas por el mis elevado de los idealismos, 

existen pocas probabilidades de que pueden enfocar un problema 

con el an&lisis claro y desapasionado de un obogodo experto, y 

los hombres no confiarían en el derecho si no supieron Jo que 

se puede esperar de 61. Sería imposible que una nación sorne -

tiero sus disputas a juicio, si no existiera ninguna seguridad 

acerca de la imparcialidad y la moderación de los fallos. Las 

naciones comparecen ante los tribunales no como criminales de

sesperados, sino como partes de una disputa en la cual ambas -

portes pueden considerar genuinamente que les asiste la ra•6n. 

En estas condiciones, tienen derecho a que se examine cuidado

samente su posici6n y que el fallo se funde en principios 

aceptados: pero todo lo cual la respuesta, es la Corte Interna 

cional de Justicia. 

Estas conclusiones se encuentran reforzadas y se ilus

tran por medio del nuevo dominio que los cohetes y los sat6Ji

tes han abierto para lu humanidad, el espacio proporciona el -
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escenario iJcal puru la futura acci6n intcrn¡1cional. Se ha 

logr~<lo prnctrar en 61, gracins al csfucr:o acumulativo <le ge~ 

ncracioncs u~ científicos <le todo e1 munJo, y es una región 

que, al menus Je momento no se encuentra sujeta :1 ¡1spiracioncs 

nacionalistas. El ingreso al espacio se ha produci<lo en un m~ 

mento en el cual muchas organi:acioncs y n1uchas leyes, se hnn 

desarrollado lo suficiente como para demostrar su cfectivi<lo<l, 

y quiz5s, tambi6n se ha producido a tiempo pnrn si1nbolizar la 

dcterminaci6n del hombre de vivir de acuerdo al derecho y en 

coopcraci6n, en lugar tlc vivir conforme a la fucr:a brt1ta. 

''A medida que se progrese en estos diversos frentes, 

la contribuci6n del derecho a la relajnci6n de lo. tensi6n in 

ter11ncional, se tornará cada ve: mfis significativa; pero no 

existe ninguna f6rmulu para relajar la tensi6n internacional, 

y nada puede reemplazar el valor, lo f6, y la tenacidad, qu~ -

constituye la fuente principal de toda empresa humana importa~ 

te. El futuro del derecho depende de estos clcmen'tos, pues de 

ellos depende el futuro de la humanidad". (51) 

Y nosotros siguiendo el pensamiento de Falk y Mcndlo 

vitz, c1·cemos que, "para crear unn base mGs estable para un 

(51) Jcnks, \íilfrcd C. "Derecho, Libertad y Bienestar", Trad. 
Dora Delfina de Lorcnti. Buenos Aires. Ed. Troquel 1967, 
pág. 94. . 
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orden munJiaI", es necesario persuadir a los estados pan:i que· 

Jcfjnan sus lr1tcrc~~s nacionales a la lu: Je 1~ cnusn cornón <le 

J ;.1 prevcnci6n dl' la guerro., y que traduzcan esa causa común en 

unr1 política vcr<laderamentc funcional, convirtic11do así su re· 

conocimiento en algo mús que mera rct6rica. (52) 

(52) l'alk, Richard A. y Mendlovit: Samuel, "La Estrntcgia del 
Nuevo Orden en Los Estados Unidos, publicado por Richar 
A. Falk y Samucl Mcndlovitz, New York, 1966, p6g. 792. 
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CONCLUSIONES 

l. - Durante más de cuarenta afias JL· exi.stcnci.a, en el campo p9 

lítico, 1:1 Organi:aci611 <l0 las ~acioncs Uni<l:1s se l1a csfor 

:a<lo 11or mantener l:l 11a: y }¡1 scgurida<l internacionales, 

a6n cuando sus tlisposicioncs tendientes a alcan:ur estos 

nobles prop6sitos han cnrccido de 6xito. 

2.- Consideramos que no e~ inefcctivida<l Je la Organi:aci611, -

ni la institución del veto <le 135 grandes potcncjas, lo -

que impide que las Naciones Unidas puc<ln11 nscg11rnr la pn: 

para sus miembros y para el mun<lo, la dificultad no cst{1 

en el or<lcn jurídico ~nicamcntc, pues esto r~s11ltn de la 

estructura propin de la comuniduJ internacional Je hor. 

3. No obstante se estima que la Org~1ni:aci6n <le las Naciones 

Unidas con todos sus desaciertos, es 6til y necesaria como 

un medio de contacto entre sus miembros y ,le 110 existir 

6nicamentc se aumentaría lo tensi6n profundizando r facili 

tando la escisión. 

4.- La Organización <le las Nacio11cs Unidas, o<lcm6s de ser un -

orgunl~1110 político para mantener 1:1 p11? y ln sc~uridad in

ternacionales, es un foro l11tcrnncional donde los ptieb1os 

del mundo manifiestan su solidaridad o sus divisiones, in· 

tegrondo uno comunidad político universal, 6nicn copa: de 

asegurar a la 11t1manida<l el conjunto Je lJicncs a los que -

tiene derecho de pretender. 
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~.- Respecto <lcl aspecto econ6mico y social, ¡tu11t¡uc rcconocc-

1no~ que no ha alcanzado una madurez y u11 desarrollo 6pti

mos, pensamos que la Organizaci6n de las ~acianos Unidas 

es la cxprcsi6n del Derecho Internacionales m5s nuevo y 

positivo que es el de cooperaci6n, al dirigir, fundamen 

talmente sus esfuerzos a la promoci6n del desarrollo eco

nómico y social. 

6.- Pensamos que al elevarse el nivel de vida de los hombres, 

al otorg&rseles facilidades educativas, culturales, asis

tenciales, sanitarias, etc., y al impartírseles justicia, 

se empieza a reconocer ya los intereses comunes de la hu

manidad, al mismo tiempo que se sientan bases más s6lidas 

y permanentes para el logro de una paz verdadera. 

7.- La carrera armamentista representa un serio peligro, por

que Únicamente conduce a una competencia interminable que 

pone en peligro la paz y la seguridad internacionales. 

8.- Una de las funciones m6s importantes que ha desempefiado 

la Organizaci6n de las Naciones Unidas, es la de buscar 

soluciones al problema del desarme, y no he habido un pe

riodo de sesiones de la Asamblea General en la que no se 

haya abordado este dificil tema. 

9.- Atravesamos por un periodo dificil y peligroso de las re

laciones internacionales. La humanidad se encuentra di\·i 

dida por profunlos antagonismos nacionales, raciales e -

iJeol6gicos, guerras en varias partes del mundo; los ins

trumentos de dcstrucci6n han sobrepasado todo el imagina· 



102 

ble )' toda posibilidad <le control; el amenazante avance 

<le la contaminaci6n del medio ambiente: la cxplosi6n in -

controlable de In poblnci6n mundial: la cnonne r crecien

te desigualdad entre las nucioncs ricas )' 1>0l11·cs; lo~ re

cursos matcri¡1les e intclcctu3les que se ncccsJta11 par¡1 -

fomentar programas de desarrollo que beneficien a la huma

nidad, cst&n siendo cannli:ados J1¡1cl¡1 fines nefasto. Sin 

duda ho llegado el momento de que se extiendo el concepto 

de solidaridad r que los gobiernos cambien su político <le 

poder o una política de responsabilidad colectivo hacia -

la humanidad, para que mediante un esfuerzo global se re

suelvan estos problemas que representan una ;1n1c11n:a ¡1ara 

la supervivencia, el bienestar r In seguridad, 

10,- En un mundo donde se siente r se deseo con intensidad que 

haya una comprcns.ión genuina, una orgnni zación basada en -

ln paz y en lil buena voluntad, es indud~blc que tiene me

jores posibilidades de 6xito, en este marco debe ser pos! 

ble mantener 1n pn: )' l~ scgurillaJ intcrnacionnlcs nsí CE_ 

mo desorrollar uno coop~rnci6n internacional m&s eficaz -

de la lograda hasta ahora. 
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