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INT RODUCC ION 

La solución pacífica de las controversias representa el más clási 

co procedimiento de pacificación de la vida internacional, se mencio-

na en los tratados más antiguos y los métodos utilizados enla antigüe 

dad son los antecedentes de los consagrados por la comunidad inter--

nacional contemporánea. 

Consideramos que la teoría de la solución pacífica de las contro-

versias, como medio para asegurar la paz internacional, descansa - 

sobre la convicción de que la guerra es, fundamentalmente, un méto 

do empleado por los Estados para liquidar los desacuerdos que los - 

oponen y si se logra, por otros medios, reducir los desacuerdos, la 

guerra pierde toda razón de ser. 

Los desequilibrios que caracterizan a la sociedad internacional , 

principalmente en el campo económico, han sido frecuentemente - - 

causas de guerra. La transformación de la estructura de la socie—

dad internacional representa el mejor medio para asegura una paz 

internacional estable. Sin embargo, la potencia, seguridad, prospe 

ridad e incluso la identidad de cada Estado, estando directamente --

ligados al control de un territorio determi nado, nos obligan a tomar 

en consideración las realidades geopolíticas. El equilibrio de la - 

sociedad internacional siempre ha dependido de la delimitación de - 

fronteras y de la naturaleza de las relaciones polfticas generales — 



que de ello resultan. El establecimiento de un Estado de hecho y de 

derecho satisfactorio sigue representando la base indispensable pa-

ra la consolidación de la paz. 

No obstante, sea cual fuere el reglamento global establecido, --

siempre puede presentarse entre dos o más Estados un desacuerdo, 

en cuyo caso los gobiernos en presencia formulan pretensiones in—

compatibles entre sr. Si el asunto merece la pena y si cada parte 

no puede obtener satisfacción considerando que tiene los medios de 

lograrlo, puede ser que cada una de esas partes esté decidida a - -

recurrir al uso de la fuerza. 

En esta forma, la solución pacífica de las controversias se ubi-

ca en la perspectiva de la prevención de los conflictos armados y — 

constituye una vra alternativa a la solución armada. Pero también - 

puede intervenir después de que las hostilidades se hayan iniciado, - 

en el momento en el que ninguno de los adversarios haya alcanzado, 

por la violencia, los objetivos que pretendiera. Entonces el objeti-

vo de la solución pacífica es el de desaparecer cualquier razón de - 

proseguir las hostilidades o de reiniciarlas si se encuentran suspen 

didas. 

La dificultad de la solución pacífica de las controversias se en-

cuentra en que tal solución se busca cuando las relaciones entre --

las partes ya están degradadas y cuando sus posiciones son antagó 
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nicas. Es entonces cuando una tercera vía merece la pena de ser --

explorada, entre el reglamento global y una controversia ya existen-

te: la acción preventiva, pensada en atacar una crisis aún no apare—

cida, sólo manifestada por una tensión debida a una oposición de in—

tereses, a una contradicción de políticas o ideologías, o a causas pu 

ramente circunstanciales. Interviniendo a tiempo puede evitarse --

que las posiciones de los protagonistas se radicalicen, que no origi-

nen el conflicto o que no provoquen el enfrentamiento militar. 

La inclinación por el tema tratado en la presente tesis, se debe - 

a la importancia que para el desarrollo político y economico de los - 

Estados, tiene el resolver sus inevitables diferencias en forma pa-

cifica, tomando en consideración que dicho desarrolló tiene como --

uno de sus fundamentos esenciales, la paz internacional. 

Para el mantenimiento de esa paz internacional, se cuentan los - 

medios pacíficos de solución de los conflictos intertiacionales, que - 

ayudan a los pueblos civilizados a dirimir sus controversias y a ale-

jar la posibilidad de solucionarlos por medio de la guerra, la que no 

hace sino agravar el problema, con todas sus trágicas consecuen-

cias. 

Si bien es cierto que en varias oportunidades los medios pacffi—

cos no han producido los resultados que de ellos se esperaban, esto 

no quiere decir que sean inútiles sino que no se conoce a fondo su - 
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forma y método de aplicación. Y cada fracaso que en ese campo se 

tenga, nos obliga a estudiar su por qué, para obtener la enseñanza - 

que todo revés nos brinda, con el objeto de ir mejorando, cada vez -

más, la eficiencia de los medios pacíficos, para obtener siempre - - 

los resultados deseados. 

Es innegable la importancia de la función que los medios pacíficos 

de solución de los conflictos internacionales desempeñan en el convul 

sionado mundo de hoy, en que cada Estado sólo lucha por sus propios 

intereses, anteponiéndolos muchas veces, a la armonía internacional. 

Debe destacarse también la necesidad imperiosa de acudir a los me-

dios pacíficos para resolver los conflictos internacionales, ya que --

esto debe ser fruto de una civilización superior. Olvidarlo es recu-

rrir a la violencia, a la guerra, que puede conducir al desastre a la 

humanidad. Y es nuestra intención que este trabajo contribuya un - 

pocó a que se conozcan esos medios. 



CAPITULO I 

CONFLICTOS INTERNACIONALES 

SECCION 1. DEFINICION 

Moreno y Bollini sostienen que hay conflicto internacional "cuan -

do un Estado u otra persona de Derecho Internacional Público exige a 

otro u otra que se conduzca en forma distinta a la asumida en deter-

minada emergencia". (1) 

Rousseau proporciona una interpretación que sobrepasa a la ante 

rior ya que elimina la exigencia de conducción y dice: "Se entiende -

por conflicto internacional un desacuerdo sobre puntos de hecho o de 

derecho; una contradicción o una divergencia de tesis jurídicas o de 

intereses entre dos Estados". (2) 

Núñez y Escalante, al igual que Rousseau, hace caso omiso de la 

mención de "otra persona de derecho internacional", que Moreno y --

Bollini mencionan. Sin embargo, Roberto Núñez y Escalante en su —

definición adiciona elementos que los autores precedentes no conside 

ran, estos elementos nos han llevado a considerar la definición de --

Núñez y Escalante como la más completa. Dice: "Se entiende por --

conflicto internacional un desacuerdo entre dos o más Estados sobre 

cuestiones de hecho o de derecho, sobre interpretación de un trata-

do, sobre aplicación de la responsabilidad y sobre la reparación del 



daño" (3) 

Aplicación de responsabilidad o reparación del daño son cuestio-

nes que muchos tratadistas pasan por alto y que sin embargo son al - 

origen de muchos conflictos internacionales. Varias veces a un Es—

tado se le puede hacer responsable de un acto sin nada que reparar y 

otras el Estado será responsable de un daño que deberá de reparar. 

Las controversias entre Estados que encuentran su pronta solu--

ción en las cancillerías son frecuentes. Esta es la razón por la que 

consideramos que la denominación de conflicto se reserva .únicárnen 

te a aquéllas que dada su importancia pueden comprometer el man--

tenimierto de la paz y la seguridad internacionales. 

En la doctrina y en el práctica se distinguen dos categorías de --

controversias internacionales, una de orden jurídico y otra de orden 

político. Sobre esta cuestión Núñez y Escalante afirma: "En el foil—

do todos los conflictos son jurídicos, sin embargo se han considerado 

corno conflictos jurídicos aquellos en que las partes no disienten so-

bre la existencia de la regla de derecho pero sí sobre la aplicación -

de ésta al caso concreto; en cambio se consideran conflictos políticos 

aquéllos en que las partes están en desacuerdo en cuanto a la existen-

cia. de la regla de derecho ya que cada uno sostiene un criterio jurídi-

co distinto". (4) 

6. 

En suma, se sostiene la teoría de la separación de los conflictos - 
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en jurídicos y políticos, lis primeros pueden arreglarse recurriendo - 

a procedimientos jurídicos de solución y los segundos no encuentran --

solución.por medios legales y serían aquéllos cuya resolución podría -

afectar intereses vitales,independencia, honor nacional, soberanía, --

jurisdicción interna, etc. En esta forma los Estados pudieron negarse 

a solucionar un conflicto, aduciendo que éste era político, es decir que 

no tenía relación con derechos y sí con intereses. 

La teoría de la separación de conflictos en jurídicos y políticos ca-

rece de. fundamentos técnicos y científicos, ya que cada parte en el con 

ficto califica, por sf misma su naturaleza. Consideramos que todas -

las cuestiones que afectan a los Estados son de índole política ya que - 

el Estado es un ente, una institución política por antonamasia, viéndo-

lo así resulta que todos los conflictos son políticos. Pero todos estos 

conflictos también son jurídicos ya que la totalidad de los conflictos -

encuentran solución por alguna vra legal, de aquí la existencia de las - 

normas de derecho internacional. 

SECCION 2. CONCEPTO 

Con la finalidad de encontrar medios para dirimir los conflictos 

con fórmulas pacíficas, evitar que las controversias se agraven y lle-

ven al uso de la fuerza como forma de solución, la comunidad interna- 
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cional, desde antaño, ha venido elaborando un cuerpo normativo, de --

instituciones para solucionar pacíficamente los conflictos entre los Es-

tados. Los conocidos como medios pacíficos de solución de los con- - 

flictos internacionales son procedimientos utilizados para dirimir , --

las disputas entre los Estados en términos jurídicos o basándose en -7 

otros principios, estos procedimientos son consecuencia de una comu-

nidad cada vez más en camino de entendimiento a pesar de algunas --

políticas o situaciones que, no obstante su existencia, nos hacen te--

ner una fe acrecentada en una comunidad internacional integrada. 

Después de esta disgreción, seguiremos con los conflictos. 

PARRAFO a. CONFLICTOS DE ORDEN JURIDICO. 

Son aquéllos en que las partes fundan sus exigencias en normas de 

derecho internacional. Accioly los desglosa de la siguiente manera: 

1. - Violación de tratados o convenciones. 

2. - Desconocimiento de los derechos de un Estado 

3. - Ofensa a principios de derecho internacional en la persona de 

un extranjero. (5) 

Las controversias de orden jurídico son aquellas en las que las -

partes están en desacuerdo sobre la aplicación o interpretación de --

las normas de derecho existentes. 



PARRAFO b. CONFLICTOS DE ORDEN POLITICO 

En los diferendos de orden político una de las partes en el mis--

mo solicita la modificación del derecho existente. En. este tipo de -

conflictos las pretenciones contradictorias de las partes no pueden -

formularse jurídicamente, ya que se orientan a una evolución poste-

rior, según afirma Schindler . (6) 

De acuerdo con Cavaré, son controversias políticas las me por -

su naturaleza no pueden ser resueltas exclusivamente sobre la base 

del derecho positivo. Están en juego, más que la aplicación de una 

norma jurídica, el honor o los intereses de los Estados, o el repar 

to de poder entre ellos. (7) 

Se dificulta mucho distinguir en la práctica una y otra clase de - 

conflictos ya que suelen participar de uno y otro carácter. 

Se puede asegurar que para el juez internacional todos los dife-

rendos son de orden jurídico y la pregunta que cabe hacerse el juez 

o árbitro es la de determinar si la pretensión del demandante puede 

o no satisfacerse aplicando el derecho positivo. 

Cada categoría de litigios, según su propia naturaleza requiere 

una técnica de arreglo diferente. Es así que mientras el arreglo -

de los lit igios de orden jurídico se efectúa por vía arbitral o judi-

cial sobre la base del derecho positivo, los conflictos de orden po- 
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lftico se resuelven por diversos procedimientos diplomáticos o polí—

ticos, en los cuales el principal objetivo es el de respetar los intere-

ses del momento. 

SECCION 3. MEDIOS DE SOLUCION 

En el orden internacional no existe, contrariamente a Io que ocu-

rre en el orden interno, una autoridad superior a la de los Estados - 

mismos o un Tribunal con jurisdicción obligatoria para garantizar --

los derechos, reparar ofensas y aplicar sanciones. Le aquí la elds-

tencia de variados medios de solución de los conflictos internaciona-

les que en forma aislada o sucesivamente, son empleados de acuerdo 

a las características de cada caso. Varios instrumentos internacio-

nales obligan a las partes contratantes a abstenerse, pAra resolver-

los, del uso de la fuerza o cualquier otro medio coactivo, y a recu—

rrir a medios pacíficos de solución. 
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PARRAFO a. CLASIFICACION DE LOS MEDIOS DE SOLUCION (8) 

1. - Negociación directa 

a) Acción diplomática 	2. - Buenos oficios 

3. - Mediación 

1. - Investigación 
internacional 

Pacíficos 	b) Investigación y 
conciliación 

9, - Conciliación 
internacional 

1. Arbitraje 
c) Acción Jurídica 

2. - Justicia internacional .  

No pacíficos 

1) Retorsión 
2) Represalias 
3) Embargos y Boicot 
4) Bloqueo pacífico 
5) Ruptura de relaciones diplomáticas 
6) Intervención 
7) Ultimátum 

Bélicos  	. . Guerra internacional. 
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PA RRAFO b. DIFERENCIAS DE MEDIOS. 

Las dOluciones que se basan en la acción diplomática son práctica-

corriente en las cancillerías. Dilucidan asuntos esencialmente políti—

cos. Aquellas que obran mediante la investigación internacional tienen 

por objeto aclarar cuestiones de hecho; pero al evolucionar hacia la --

conciliación, ampliaron su cometido. 

Las soluciones basadas en la acción jurídica sólo resuelven cues-

tiones de igual naturaleza. Todas las que se han mencionado son de --

carácter amistoso. En cambio, las soluciones no pacificas, prescien-

den de tal carácter y emplean, en caso necesario la violencia. 



CAPITULO II 

MEDIOS DIPLOMATICOS DE SOLUCION DE LOS CONFLICTOS 

INTERNACIONALES 

SECCION I. LOS MEDIOS DIPLOMATICOS. 

"Las soluciones diplomáticas son aquellas que, basadas en la acción 

correspondiente, resuelven, con la colaboración de terceros o sin ella 

conflictos internacionales de carácter político". (9) 

La importancia y complejidad de las cuestiones que entre sí se ven - 

obligados a tratar los Estados, dan origen en muchas ocasiones a con- - 

flictos de orden político o jurídico, que al no ser resueltos pacíficamen-

te pueden llegar a provocar la guerra. 

Ante la posibilidad de una guerra, la comunidad internacional lucha 

por crear medios que permitan prevenir esos conflictos o bien, detener 

su desarrollo, empleando sistemas que se han considerado adecuados. -

No es propiamente sino hasta la creación de la Sociedad de las Naciones 

cuando los EStados se deciden a considerar como indispensable para --

garantizar la paz el empleo de medidas materiales para evitar la gue--

rra y la aplicación de sanciones efectivas en contra de los países que -

recurran a la violencia para resolver sus conflictos. 

13. 
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Para prevenir el desencadenamiento de grandes controversias se ha 

venido recurriendo al sistema de Congresos y Conferencias. Estos - - 

Congresós se integran por los Estados interesados. En su gran mayo--

ría, se ocupan de la solución de una crisis política y también han tenido 

poi objeto liquidar las guerras, estableciendo la paz. 

El tratadista Manuel J. Sierra cita en su obra, los Congresos de --

Viena de 1815, de París en 1856 y los de Versalles en 1870 y 1919. (10) 

Las controversias que surgen entre los Estados pueden ser de carác 

ter político, de orden legal, o de ambos. Son producidas por el antago-

nismo de intereses políticos, sociales o económicos; o surgen por dife-

rencias legales originadas por la violación de normas reconocidas por -

el derecho internacional; el arreglo de unas y otras debe realizarse por 

medios pacíficos, eliminando la guerra como procedimiento para resol-

verlas. 

Los medios dipolomiticos son los que más se han utilizado para se-

guir el uso fijado por su importancia gradual; están las negociaciones 

que se llevan a cabo mediante un intercambio de despachos verbales, -

nota u otros documentos a través de sus representantes o discusiones -

verbales. Ahora bien, cuando se trataba de una negociación entre di--

versos Estados ésta torna el carácter de un Congreso o Conferencia. 

A través de la historia se han dado numerosos casos de arreglos de 

carácter diplomático que han evitado conflictos violentos y permitido la 



solución satisfactoria y permanente. 

El tratadista Alfred Verdross cuando se refiere a los medios diplo-

máticos para solucionar los conflictos internacionales dice: "Cuando --

una cuestión afecta a varias potencias y previo su acuerdo es frecuente 

convocar a una Conferencia de Estados con el fin de resolver el conflic 

to. Ahora bien, en todos los casos, el conflicto sólo puede terminar -

por un acuerdo de las partes en litigio; por lo que en Derecho Interna-

cional Público común, la solución de un conflicto es únicamente posi-

ble mediante un convenio entre las partes. Es decir, que en D2recho 

Internacional ho hay procedimiento propio y especial de resolución de 

conflictos. De ello resulta que un litigio sobre la interpretación de un 

Tratado se prolongará hasta que las partes lo eliminen mediante un --

nuevo Tratado. Este fenómeno nos muestra con absoluta claridad la-

naturaleza estrictamente corporativa y autónoma de la sociedad inter-

nacional universal. 

"La vía diplomática es el mejor medio para resolver los conflictos 

internacionales, ya que por medio de negociacioneS directas entre las 

partes es posible alcanzar más rápidamente un entendimiento durade-

ro". (11) 

15. 



SECCION 2. LA NEGOCIACION. 

La negociación directa, que se realiza entre los propios Estados —

interesados, es la forma más divulgada y simple de resolver los con-

flictos. 

Se dice que la negociación es el arreglo directo de Estado a Estado 

por las vías diplomáticas comúnes; es decir, por medio de los agentes 

diplomáticos respedtivos o por medio de conversaciones entre los ti-

tulares del despacho de, Relaciones Exteriores. 

La realidad es que muchos tratados de solución pacífica admiten a 

la negociación, corno primer paso para el arreglo de las controversias 

internacionales. Gran número de Tratados hacen del arreglo de una -

controversia por medio de la negociación una condición previa al arbi-

traje obligatorio o al arreglo judicial. La Carta de las Naciones Uni-

das, en su artículo 33, determina que la negociación figura entre los - 

medios de arreglo, a la que las partes deben recurrir antes de invocar 

la jurisdicción del Consejo de Seguridad. (12) 

La negociación es conducida por los mismos Jefes de Estado, por 

los Ministros de Relaciones Exteriores, por representantes diplomá-

ticos o por enviados o delegados en misión especial. A medida de su 

desarrollo, se levantan actas de la respectiva gestión. Finalizada, -

sus resultados son consignados en un tratado u otro acuerdo interna-- 

16. 
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cional. 

Seara Vázquez afirma que: "Aunque no es el sistema más seguido,-

nada se opone a que el asunto objeto del conflicto sea examinado por --

los Jefes de Estado; últimamente, y como consecuencia del desarrollo -

que ha tornado la práctica de intercambio de correspondencia entre los 

Jefes de Estado o los Jefes de Gobierno, muy a menudo se trata en di--

cha correspondencia acerca de los problemas que puedan existir: entre 

los Estados, y si no siempre, o raras veces se llega a una solución, -

frecuentemente se allana el camino para que en conversaciones a más 

bajo nivel se pueda llegar a un terreno de entendimiento. Las nego-

ciaciones diplomáticas, obviamente, se pueden llevar a cabo también 

en el seno de Conferencias Internacionales". (13) 

El principal obstáculo que muchas veces impide el arreglo con --

éxito de una controversia por medio de la negociación es la dificultad 

existente de averiguar los hechos precisos que dieron lugar a la mis-

ma. Ce ahí la importancia de organismos tales como las Comisiones 

Internacionales de Investigación o las Comisiones permanentes de --

Conciliación. 

Los variados efectos de la negociación pueden ser los siguientes: 

a) Desistimiento; o sea la renuncia de uno de los Estados al derecho 

que pretendía. 

b) Aquiescencia, es decir el reconocimiento por uno de ellos de las 
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pretensiones del otro; 

c) Transacción, caso frecuente que 'importa un acuerdo mediante con-

cesiones reciprocas; 

d) Rupturas cuando las partes advierten la imposibilidad de un resul—

tado aceptable; 

e) Subtitución de la solución diplomática por otro medio de solución. "(14) 

En conclusión, la negociación como medio de solución de las con-

troversias internacionales ofrece muchas ventajas, entre ellas, su --

ductibidad y discreción; pero desgraciadamente, su eficacia es limi-

tada, ya que depende del ánimo con que se practique el procedimiento, 

que presupone una relativa equivalencia entre las fuerzas políticas en 

pugna, Lee lo contratio los pequeños Estados se hallan a merced de -

los grandes. (15) 

SECCION 3. LOS BUENOS OFICIOS. 

los buenos oficios se dan cuando las partes no están dis- -

puestas a someter sus controversias a la negociación o cuando han - • 

negociado sin llegar a una solución, un tercer Estado puede procurar• 

un arreglo a través de sus buenos oficios o mediación. (16) 

De esta idea se deduce que los buenos oficios pueden proponerse: 

a) Cuando las partes no esten dispuestas a una negociación 
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b) Cuando han negociado y no han obtenido solución a su conflicto. 

Otro autor define los buenos oficios "como la acción amigable de -

una tercera potencia que propone una base de entendimiento entre los -

Estados en desacuerdo, y que se esfuerza en hacerla aceptar por me--

dio de una intervención directa. " (17) 

Los buenos oficios son laá gestiones amistosas y pacificas que vo—

luntaria o contractualmente realiza una tercera potencia, por escrito o 

de palabra, para inducir a otra que resuelva también pacifica o amis—

tosamente sus diferencias de cualquier índole con otra y mantenga o -

restablezca entre ellas las relaciones normales. (18) 

De lo antes expuesto se deduce, que los buenos oficios tienen dos 

tipos de elementos constitutivos: 

a) Elementos subjetivos y 

b) Elementos Objetivos. 

PÁRRAFO a. LOS ELEMENTOS SUBJETIVOS. 

Lo constituye la voluntad y el fin que persigue el Estado que propo-

ne los buenos oficios. 

La voluntad es elemento eseencial en los medios de solucionar los 

conflictos internacionales, y puede analizarse desde dos puntos de 

vista: 1) Desde el punto de vista del sujeto internacional que propone - 
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sus buenos oficios, y 2) Desde el punto de vista de los Estados en con 

troversia. 

El primer caso, la voluntad desempeña un papel fundamental al --

extremo que es la base para proponer y procurar que los Estados con 

tendientes resuelvan sus diferencias, ya que como regla general, un 

tercer Estado no tiene obligación alguna de ofrecer sus buenos oficios, 

así como tampoco de responder a la solicitud que en este sentido le -

hiciere cualquier Estado, sin embargo, puede crearse tal obligación 

por medio de un Tratado especial manifestándose la voluntad en este 

caso al momento de suscribir el mismo, ya que por medio de éste — 

los Estados se obligan, por ejemplo, el Tratado americano de arre-

glo pacífico (Pacto de Bogotá) del 30 de abril de 1948. 

Desde el punto de vista de los Estados en controversia es preciso 

señalar que así como no existe obligación para un tercer Estado de -

proponer sus buenos oficios, ni de resolver afirmativamente cualquier 

solicitud en ese sentido, tampoco existe obligación para las partes en 

controversia, de pedir o aceptar los buenos oficios de un Tercer Esta 

do, quedando sujeta la solicitud o aceptación a la voluntad de los Es-

tados contendientes, salvo el caso de haberse celebrado en Tratado -

por medio del cual, se obligaren, siendo el mismo, producto de la --

voluntad de los sujetos. Respecto al fin que persigue el Estado que - 

propone sus buenos oficios, es procedente efectuar una clasificación 



'4 

21. 

del mismo así: 

1) Que las gestiones sean encaminadas a mantener o restablecer 

la paz, seguridad y tranquilidad internacionales. 

2) Que las gestiones tengan un fin determinado como objetivo pri 

mordial, que no sea mantener o restablecer la paz, seguridad y tran 

guindad internacional. 

En el primer caso, se cumple el objetivo que persiguen los me--

dios de solucionar por la vía pacífica los conflictos internacionales, 

cumpliendo los Estados con el deber moral de mantener o restablecer 

la paz, seguridad y tranquilidad de la comunidad internacional. 

El segundo es un fin dual y se da cuando un Estado aparentando que 

la finalidad de sus gestiones son la paz, seguridad y tranquilidad in--

ternacionales, las mismas están encaminadas a obtener de los países 

en controversia, mayores ventajas económicas y políticas, siendo --

ésta la finalidad que realmente les interesa y que logran a través de 

la obtención de la paz, es decir, que no les interesa ésta por sí mis-

ma, sino porque a través de ella obtienen mayores beneficios. 

Naturalmente que el resultado de los buenos oficios dependerá en 

gran parte del prestigio, desarrollo económico y moralidad que sus-

tente el Estado que los propone, y de la mayor o menor dependencia 

que los Estados en controversia tenga con el proponente. 
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PA RRAFO b. ELEMENTOS OBJETIVOS: 

Entre estos elementos cabe señalar fundamentalmente la manifesta 

ción de la voluntad, es decir el hecho en si' de proponer los buenos ofi-

cios y la actitud tomada para el efecto. 

La voluntad puede manifestarse de dos maneras: 

a) En forma oral y 

b) En forma escrita 

Al respecto varios tratadistas opinan que el Estado que propone --

sus buenos oficios desempeña una función de intermediario activo a --

fin de allanar las dificultades de otros Estados. Pero tomando en cuen 

ta, que se trata de la paz internacional, las gestiones pueden y deben -

realizarse del modo más eficaz posible, sin descartar definitivamente 

los formalismos escritos. 

Los sujetos qte pueden proponer sus buenos oficios son: 

a) Personas jurídicas de derecho internacional 

b) Personas individuales 

La tendencia generalizada, acepta a los Estados o Potencias como 

sujetos para proponer sus buenos oficios, pero tales gestiones pueden 

ser realizadas con el mismo resultado, si se encomiendan a un ciuda-

dano, y así, se establece en el Tratado interamericano de buenos ofi-

cios y mediación, firmado el 23 de diciembre de 1936, el que indica: 
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"Que cuando una controversia no pudiera ser resuelta por los medios 

diplomáticos ordinarios, las partes pueden recurrir 'a los buenos ofi-

cios y ala mediación de un eminente ciudadano de otro país americano 

elegido de una lista preparada de acuerdo con las disposiciones del -

Tratado". 

Y debe ser aceptable la proposición de los buenos oficios de un - 

ciudadano puesto que el fin primordial es de interés internacional, y 

porqtr el individuo es el destinatario de toda norma jurídica, es el -

verdadero sujeto del derecho de gentes.  

Así mismo, corno puede darse el caso de que sea una persona --

individual o un Estado el que propone sus buenos oficios, también -

puede suceder que sea uno o varios sujetos los que los proponen, --

surgiendo de esta manera la forma colectiva, tal es el caso de la -

ingerencia colectiva de Argentina, Brasil, Chile, Estados Unidos, 

Perú y Uruguay en la guerra entre Bolivia y Paraguay de 1933 y - 

1937. 

Los buenos oficios pueden tener objetos distintos, según sea el 

momento en que se propongan, y así tenemos que pueden proponerse:. 

1) Para resolver pacíficamente una controversia internacional 

2) Para evitar un conflicto armado 

3) Para poner fin a un conflicto armado ya entablado 

Son muchos los ejemplos que pueden citarse al respecto pero -- 
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mencionando algunos en que los buenos oficios han tenido por objeto --

resolver una controversia internacional,- tenemos: los buenos oficios -

de Argentina, Brasil, Estados Unidos ofrecidos en mayo de 1941, con-

siguieron resolver el conflicto de fronteras entre Ecuador y Perú; Fran 

cia y Siam aceptaron los buenos oficios de los Estados Unidos en Agos-

to de 1946, para resolver las.custiones territoriales pendientes en--

tre ambas potencias; las relaciones diplomáticas entre México y Perú 

que habiran llegado a interrumpirse fueron reanudadas gracias a los 

buenos oficios de España. 

Para evitar un conflicto armado se han propuesto los buenos oficios; 

en los siguientes casos: el ofrecimiento de los buenos oficios de los --

Estados Unidos para evitar la guerra Ruso-Finlandesa, el cual fraca-

só; la reina Guillermina de los Paises bajos y el Rey Leopoldo III de 

Bélgica ofrecieron en vano sus buenos oficios para evitar que estalla-

ra la Segunda Guerra Mundial. 

PA RRAFO c. CASOS' ESPECIFICOS. 

Corno ejemplo de casos en los cuales los buenos oficios han sido 

ofrecidos con el objeto de poner fin a un conflicto armado ya entabla—

do, podernos mencionar los siguientes: el Rey de Marruecos y el Pre-

sidente Burquiba ofrecieron el 21 de noviembre de 1957 sus buenos -- 
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oficios a Francia para poner fin a la guerra de Argelia; los Panes Ba-

jos e Indonesia aceptaron en Agosto de 1947 los buenos oficios de los - 

Estados Unidos destinados a poner fin a las hostilidades que (labran --

sido reanudadas el 21 de julio anterior. (19) 

PARRAFO d. IMPORTANCIA DEL PROCEDIMIENTO. 

Los buenos oficios constituyen uno de los medios diplomáticos de -

solución de divergencias internacionales más simple, pero no por eso 

carece de importancia, ya que éste se compone de varias clases de — 

acciones que tienden a abrir negociaciones entre los Estados en con-

flicto, constituyendo lo anterior su diferencia con otros medios de so-

lución. 

PARRAFO c. CA RACTERLSTICAS. 

Como características más importantes podemos mencionar las --

siguientes: 

1) Simplicidad: la proposición de los buenos oficios no requiere for: 

malismos especiales. 

2) Discrecionalidad: la ingerencia del sujeto proponente es leve, es 

decir, que no intervienen en asuntos internos de los Estados en -

controversia. 
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3) La abstención del sujeto proponente de intervenir en la controver 

sia. 

4) Que no se considera un acto poco amistoso 

PA RRAFO f. NORMATIVIDAD 

Las normas emitidas con relación a los Buenos Oficios, se refie-

ren principalmente al reconocimiento como derecho de los Estados, de 

solicitarlos o proponerlos, o bien al acuerdo de los mismos de utilizar 

los como medios de solución; entre estas disposiciones podemos men-

cionar las siguientes, además de las ya referidas, así por ejemplo, en 

julio de 1899en La Haya se celebró el Convenio de Arreglo Pacífico de 

las Controversias Internacionales, en el cual se otorgaba a los Estados 

el derecho de ofrecer los buenos oficios; en el Tratado Interamericano 

de Buenos Oficios y Mediación firmados el 23 de diciembre de 1936, es-

tablecía que cuendo una controversia no pudiera ser resuelta por los --

medios diplomáticos ordinarios, las partes pueden recurrir a los bue-

nos oficios y la mediación de un eminente ciudadano de otro país ame-

ricano, preferentemente elegido de una lista preparada de acuerdo con 

las disposiciones del tratado; en la Conferencia sobre la Paz celebrada 

en Buenos Aires en diciembre de 1936 se firmó una Convención que — 

prevee en caso de amenaza de la paz en las repúblicas americanas el - 
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empleo de los buenos oficios como medio diplomático, obligatorio - -

para resolver las divergencias que puedan surgir; en la Segunda Con-

ferencia Panamericana celebrada en México, al suscribirse el 29 de - 

enero de 1902, el Tratado de Arbitraje Obligatorio, se estipuló que - - 

en caso de conflicto entre dos o más de ellas se haga inminente la gue 

rra, se recurra, en tanto que las circunstancias lo permitan, a los -

buenos oficios o a la mediación de una o más potencias amigas; en el 

preámbulo de la Convención sobre neutralidad marítima suscrita en 

1928, en la Sexta Conferencia Panamericana celebrada en la Habana, - 

se expresa que los gobiernos de las Repúblicas representadas, desean 

do que cuando se produzca una guerra entre dos o más Estados, los - 

demás puedan, en aras de la paz, ofrecer su buen oficio o su media--

ción para poner fin al conflicto, sin que esa acción pueda considerar-

se como un acto poco amistoso; en el año de 1856, en el Congreso de 

París se aprobó un Protocolo para aplicar los Buenos Oficios al arre-

glo pacífico de la s controversias internacionales. 

SECCION 4. LA MEDIACION 

PARRAFO a. DEFINICION 

Entre los autores, no todos tienen el mismo concepto de la media 

ción. Algunos, entre los más antiguos de América, la identifican co 
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mo los buenos oficios. Así tenemos a Bello, quien dice "en la me--

diación un amigo común interpone sus buenos oficios para facilitar -

la armonfai; y Calvo, " que la mediación se produce cuando un Estado 

amigo presta sus buenos oficios para resolver y arreglar cuestiones 

internacionales pendientes entre dos o más Estados" (20). Sin embar 

go, sabemos cite los buenos oficios y la mediación son dos procedi-

mientos completamente diferentes. 

-Según Charles Rousseau, "la mediación consiste en la acción de - 

una tercera potencia, destinada a obtener un arreglo entre dos Esta-

dos en litigio" (21). Es decir, que varía la mediación de los buenos 

oficios por una diferencia en grado, mientras que los buenos oficios 

presentan un carácter más discreto, en la mediación el Estado me- - 

diador interviene en la negociación y propone una solución al conflic- 

to. 

Hoijer formula una definición bastante completa, escribe que - -

"la mediación es el acto por el cual uno o varios Estados, ya a soli-

citud de las partes que litigan, ya por su propia iniciativa libremente 

aceptada, ya también por consecuencia de estipulaciones anteriores, 

se constituyen en intermediarios oficiales de una negociación con el 

fin de resolver pacíficamente un litigio surgido entre dos o más Es-

tados" (22). 

El autor Oppenheim hace una buena diferencia entre los buenos 
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oficios y la mediación de la manera siguiente: "la diferencia entre - 

ellos es que, mientras los buenos oficios se componen de varias cia-

ses de acción que tienden a abrir negociaciones entre los Estados en 

conflicto, la mediación consiste en gestión directa de negociaciones 

entre las partes en cuestión sobre la base de las propuestas hechas 

por el mediador" (23). 

Ahora bien, tomando en consideración, la opinión del tratadista 

francés, Fauchille, " la diferencia entre los buenos oficios y la me-

diación está en que losbuenos oficios son la forma menos acentuada - 

de la mediación" (24). Es decir, que para él los buenos oficios y la 

mediación son idénticos por su naturaleza jurídica, pero se distingue 

ante todo por el grado de intensidad de su carácter. 

Cavaré sostiene: "El derecho convencional y la diplomacia con--

funden actualmente la mediación y los buenos oficios, originalmente, 

en el procedimiento de bue nos oficios, el tercero trabajaba en la --

creación de una atmósfera favorable para el reestablecimiento de - 

relaciones directas. El mediador, por el contrario, estaba encar-

gado de llevar la negación y proponía un arreglo. En la actualidad 

se puede distinguir entre los dos procedimientos una diferencia de 

grado. El mediador se compromete oficialmente más que el gobier 

no que ofrece sus buenos oficios. En este último caso el papel a-

sumido es más oficioso que oficial " (25). 



PARRAFO b. CARACTERISTICAS. 

La característica principal de la mediación es el carácter facul- - 

tativo que domina toda la institución: 

a) La iniciativa del Estado mediador es totalmente discrecional, pues 

nada le obliga a ofrecer su mediación: 

b) Lo mismo ocurre con los Estados en desacuerdo, que pueden, si 

quieren, declinar el ofrecimiento de mediación; 

c) Por último, a diferencia de lo que ocurre con el arbitraje, el re--

sultado de la mediación no tiene fuerza obligatoria y no puede ser 

impuesto a los Estados en litigio" (26) 

A pesar de su carácter facultativo, se ha tratado de introducir en 

la mediación un cierto carácter obligatorio, no en lo que se refiere a 

decisión, sino en lo relativo al empleo de este procedimiento. 

En así como murrio con el artículo 8°del Tratado de París del 30 

de marzo de 1856, que sentaba el principio de la mediación previa, -

por parte de los Estados signatarios del mismo, para resolver los - 

conflictos que pudieran surgir entre Turquía y alguna de las poten--

cias del Concierto Europeo. 

También en el artículo 2°  del "Acta General de Berlín", del 26 de 

febrero de 1885, se impuso a los Estados signatarios el compromiso 

de recurrir a la mediación de un tercer Estado, o de varios, en caso 

30. 



31. 

grave surgido entre ellos acerca de territorios comprendidos en la - 

cuenca convencional del Coito. 

En las Conferencias de 1899 y 1907, celebradas en La Haya, se — 

aprobó un conjunto de reglas para la aplicación de los buenos oficios - 

y de la mediación. De acuerdo con estas reglas las partes en conflic-

to deben recurrir a la mediación de un país amigo; se declara también 

útil y deseable que éste intervenga aun sin requerimiento expreso y — 

sin que su actitud pueda considerarse como un acto inamistoso. 

La conferencia Panamericana de Buenos Aires (1936) también se - 

esforzó en organizar la mediación. Según el Convenio del 23 de di--

ciembre de 1936 la mediación es llevada a cabo por unciudadano»erni 

nente, escogido en una lista previamente formada, que incluye perso 

nas designadas por las Repúblicas Americanas. 

PA RRAFO c. APLICACIONES. 

Se ha utilizado la mediación: 

1) Para prevenir una guerra. Algunos ejemplos que podemos 

citar son los siguientes: 

a) La mediación británica de 1867 entre Francia y Prusia, a propó-

sito de Luxemburgo; 

b) La mediación del Papa León XIII, entre España y Alemania, en -- 
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el conflicto relativo a la atribución de las Islas Carolinas en 1885; 

c) El ofrecimiento de mediación de Arabia Saudita en el conflicto an-

glo-egipcio del 23 de enero de 1952. 

2) Para poner fin a una guerra iniciada entre dos Estados. Pode-

mos citar algunos casos: 

a) Mediación de Francia para poner fin a la guerra hispano-estaduni 

dense, que dió lugar al Tratado de París del 10 de diciembre de - 

1898; 

b) La mediación de los Estados Unidos para lograr la conclusión de 

la guerra ruso-japonesa, qt_e dió ocasión a la firma del Tratado -

de Portsmouth, el 5 de septiembre de 1905; mediación del Japón - 

para poner término a las hostilidades franco-siamesas en Indochi 

na el 21 de enero del año 1914. (27) 

El valor de la mediación para el arreglo pacífico de los conflictos 

internacionales, sea antes o después de que las partes hayan apelado 

a las armas, es considerable. 

PARRAFO d. EVOLUCION DEL PROCEDIMIENTO. 

En la época contemporánea se puede apreciar una tendencia a uti-

lizar la mediación fuera de su ámbito tradicional. 

1) Intento de emplear mediación para poner término a una guerra 

civil. Algunos ejemplos que podemos citar son los siguientes; 
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a) La negativa de las dos panes en conflicto de la guerra civil espa., 

ilola a aceptar la proposición de mediación franco-británica del - 

9 de'diciembre de 1930E 

b) La negativa de Francia, Gran Bretaña y la U. R. S. S. , de dar - - 

curso a la petición de mediación en la guerra civil china, hecha 

por el gobierno de Chad-l: al Chek, el 17 de enero de 1947. 

2) Por una tendencia a no escoger, corno mediador a unn. Poten- 

• cia, sino a una personalidad calificada. Veamos algunos — 

.. ejemplos, 

a) Este sistema ha sido consagrado, en 1936, por el Tratado Pana-

mericano de Buenos Aires, 

b) El ex-ministro británico Redman fue escogido como mediador -

para resolver el conflicto de los Sudetes, el 26 de Julio de 3.938.. 

c) La designación del conde Polka Bernardotte, por el Consejo de 

Seguridad el 20 de mayo de 1948 como mediante entre Israel y -

los Estados árabes, en Palestina. 

d) El Consejo de Seguridad designó al magistrado australiano Str 

Owen Dixon el 12 de abril do 1950 y al ex-senador norteameri-

cano Frank P. Graharn el 30 de abril de 1951 para que actúen - 

el mediadores en el Conflicto de Cachemira entre India y Pa—

quistán. 



SECCION 5. INVESTIGACION 

PARRAFO a. CARACTERES GENERALES 

La investigación Internacional es un método creado por las Conven 

ciones de La Haya de 1899 y 1907 sobre la solución pacífica de los Con 

nietos Internacionales, debido a la iniciativa de Rusia a tráves de su -

representante Martens. Según el tratadista Podestá Costa, la investi-

gación internacional "Consiste en entregar mediante acuerdo directo -

de las partes, a una comisión especial llamada "Comisión Internacio-

nal de Investigacion" el esclarecimiento de una divergencia existente -

acerca de una cuestión de hecho, entendiendo que dicha Comisión, una 

vez realizado un estudio imparcial del punto, deba expedir un informe, 

por mayoría DE VOTOS, que contenga un análisis objetivo del hecho -

acaecido; este informe no tiene el carácter de un fallo, pero sus con-

clusiones poseen innegable valor moral y habilitan a las partes para -

llegar a un entendimiento sobre su base. Además, las partes pueden 

facultar a la Comisión para deslindar las responsabilidades, si las -

hubiera; y, aunque no sea así , es evidente que esas responsabilida- . 

des pueden surgir como consecuencia indirecta del examen objetivo -

realizado. " (28) 

34. 
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De acuerdo con Charles Rousseau, la investigación "consiste 

en someter un diferendo a comisiones investigadoras cuya única -

misión es establecer la materialidad de los hechos, pero sin pro-

nunciarse de ninguna manera sobre las responsabilidades: y en --

general, éstas surgirán de una exposición objetiva de aquéllos. 

Se deja liberados a los Estados interesados en sacar conclusiones 

y en arreglar el incidente, ya sea directamente o recurriendo al -

arbitraje" (29) 

En la Convención de La Haya del año de 1899, se recomienda 

que las diferencias de carácter internacional que no envuelven ni - 

el honor, ni los intereses vitales y proviniendo de una divergen-

cia de opinión sobre los puntos de hecho, las partes que no han --

podido llegar a un arreglo mediante negociaciones diplomáticas de 

ben hasta donde las circunstancias lo permitan, instituir comisio-

nes internacionales de investigación para facilitar el arreglo de - 

tales diferencias aclarando los hechos por medio de una concien-

zuda e imparcial investigación. 

En el Segundo Convenio de La Haya, de 1907, se estableció --

que la finalidad de las comisiones internacionales consistía en la 

solución de los desacuerdos internacionales y en la dilucidación - 

de los elementos tácticos mediante una investigación minuciosa. -

Este convenio redactó detalladas regulaciones sobre la organiza- 



36. 

clones y el procedimiento a que debían ajustarse las comisiones in 

ternacionales de investigación. 

PARRAFO b. OBJETIVOS DE LA COMLSION INTERNACIONAL DE 

INVESTIGACION. 

1) Intervenir en los litigios internacionales para determinar los - 

hechos y procurar la equitativa solución del conflicto. 

2) El tiempo que emplea la comisión en el desarrollo de sus tra-

bajos ayuda singularmente a apaciguar los ánimos, 3 calmar 

la opinión pública y a una ecuánime apreciación del asunto y - 

circunstancias que en cada caso concurren. 

No es obligatorio el uso de este medio de solución, solamente 

útil y deseable siempre que las circunstancias lo permitan. 

Las comisiones se constituyeron por una convención especial -

formada por miembros que las PARTES designan, La convención 

especial debe mencionar los hechos objeto de la investigación, el 

modo y plazo de su establecimiento, los poderes de sus miembros, 

denominados comisarios, su sede, el idioma a emplearse y los -

plazos para que las partes presenten sus respectivos alegatos. 

La comisión debe ser integrada, salvo estipulación en contra 

rio, por cinco miembros, cada una de las partes designan dos , 



de los cuales sólo uno es nacional propio y entre todos designan al 

quinto. En caso de que no lo hagan, entonces lo hacen uno o más -

Estados extranjeros, Como se reglamentó en la Convención de --

1907, tiene carácter contencioso, pudiendo las partes designar a-

gentes especiales para representarlas durante su subtanciación, - 

así com o consejeros o abogados. 

El informe se hace en cuanto a los extremos de los hechos que 

se constataron en la investigación. Este se limitará en estricta ra 

zón a la exposición del caso, sin tener el carácter de sentencia --

arbitral u obligatorio, ya que deja a las parles en completa liber-

tad sobre el uso que deben dar a la información así proporcionada. 

PARRAFO c. APLICACIONES. 

Este medio de solución ha sido utilizado en los siguientes casos: 

a) El procedimiento de investigación funcionó por primera -

vez en el asunto del Dogger Bank, también llamado de los pesca--

dores de Huli, provocado por un lamentable ataque, en la noche - 

del veinte al veintiuno de octubre de 1904, de la escuadra rusa --

del almirante Rodiestvensky, contra chalupas de pesca inglesa, -

que la escuadra confundió con torpederos japoneses (1 chalupa -- 
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hundida, 5 averiadas, 2 muertos y 6 heridos). Por iniciativa de --

Francia se reunió en París el 22 de diciembre de 1904, una Comi- 

sión Internacional de Investigación-cuya misión y competencia fue- 

ron fijadas por la declaración de San Petesburgo del 12 de noviem 

bre de 1904- bajo la presidencia del Almirante Fournier. Dos me 

ses más tarde, el 25 de febrero de 1905, presentó un informe co-

mo consecuencia del cual Rusia indemnizó a Gran Bretaña por re- 

paración de los daños causados. (30) 

b) Se dio el procedimiento de investigación en el caso del se-

cuestro del buque Tavignano y cañones de los buques Camouna y - 

Gaulois, los tres franceses, por buques de guerra italianos duran 

te la guerra italo-turca (1912). Francia argumentó que los hechos 

habían ocurrido en aguas territoriales tunecinas. La Comisión no 

pudo establecer con precisión el lugar donde había ocurrido. El - 

caso fue sometido a la Corte Permanente de Arbitraje y luego arre ' 

glado directamente. 
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c) Otro caso fue el del naufragio de buque holandés Tubantia, 

que durante la guerra de 1914-18 fue objeto de una explosión acae 

cida en 1916. Holanda lo atribuyó a un torpedo alemán, hecho que 

Alemania negó. Ambos paísés resolvieron someter el caso a una 

Comisión Internacional. Esta concluyó que el buque había sido - 

torpedeado por un submarino alemán. Alemania aceptó la con—

clusión y pago una indemnización a Holanda. (31) 

d) Otra Comisión investigadora intervino en 1929 en el Con-

flicto entre Bolivia y Paraguay y quedó integrada por delegados de 

Estados Unidos, Colombia, Cuba y México con poderes de con--

ciliación; los resultados fueron satisfactorios. Estas comisio-- 

nes fueron previstas en los tratados de Bryan entre Estados Uni-

dos y diversos países. (32) 

PA RRAFO d. LOS TRATADOS BRYAN. 

El sistema de la Investigación se encuentra también en cier- 

tos tratados bilaterales. Las Convenciones de la Haya, en efec- 
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to no daban más que un plan general para la constitución y fundo-

namiento de esas comisiones, dejando plena libertad a las partes 

contratantes para recurrir al mismo si se presentaba la ocasión. 

Varios Estados quisieron ir más lejos asumiendo el compromiso 

formal de apelar a una Comisión de Investigación en determina--

das circunstancias mediante acuerdos suscritos a ese efecto, y - 

de no recurrir a la guerra sino al final de la investigación. El - 

valor pacifico de la Comisión de Investigación en la concepción - 

americana reside, efectivamente, en que es una institución de -- 

demora, un modo de ganar tiempo. 

Así, Estados Unidos, por iniciativa de su Secretario de Es-

tado, W. J. Bryan suscribió una treintena de tratados de ese ti-

po, que se denominaron los Tratados de Bryan. 

Los tratados Bryan fueron firmados en Washington en 1914 y 

preconizan como fundamental el principio de que las Comisiones 

deben estar constituidas con anterioridad al conflicto, incluyen 

una cláusula por la cual los contratartes convienen en que todas 
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las diferencias que surjan entre ellos se someterán a una encuesta 

hecha por la Comisión Internacional, cuya composición se fije de - 

acuerdo con las partes. Estos se comprometen a no declarar la - 

guerra o comenzar las hostilidades hasta que la investigación haya 

terminado y se haya presentado el dictamen. Treinta y seis Esta 

dos dieron una acogida favorable a esta proposición firmando al - 

efecto, los tratados respectivos. Bryan le llama a este proceso 

de "enfriamiento", pues durante su desarrollo los Estados se --

comprometen a no declara la guerra ni ha comenzar las hostili-

dades. (33) 

Charles Rousseau, expone en su obra los razgos esenciales 

de estos tratados, bases para una investigación y un informe: 

a) Composición idéntica de las Comisiones, que comprenden - 

cinco miembros, de los cuales tres son elegidos sin ser na 

cionales de los Estados en litigio; 

b) Carácter obligatorio del recurso a este procedimiento des-

de el momento en que una parte lo solicite; 
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c) Carácter no obligatorio del informe de la Comisión, que las 

partes pueden rechazar. (34) 

PA RRAFO e, EVOLUCION DEL PROCEDIMIENTO 

La Sociedad de las Naciones utilizó frecuentemente el proce-

dimiento de Investigación entre los años 1919 a 1939 e igualmen-

te ha hecho la Organización de las Naciones Unidas después de - 

1946. 

El actual procedimiento de Investigación es diferente del sis 

tema clásico de La Haya. 

"a) 	La investigación de 1907 era un procedimiento autónomo --

que se bastaba a sí mismo, y el de la Sociedad de las Nacio-

nes y de la Organización de las Naciones Unidas presenta el 

carácter de simple elemento integrante de un procedimiento 

de arreglo de mayor amplitud; es, en suma, un medio de — 

ilustración o documentación de los órganos internacionales; 

b) A imitación de lo que ocurre en el procedimiento de inves-- 
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tigación o de instrucción del derecho interno (sumario), que 

se desarrolla en el sitio donde han ocurrido los hechos, la - 

Comisión se desplaza casi siempre al lugar de los mismos; 

por último, 

c) 	La Comisión propone una solución y no se limita a una simple 

exposición de hechos" (35) 

PARRAFO f. PRACTICA DE LA SOCIEDAD DE LAS NACIONES. 

Se recurrió a la Investigación en los siguientes conflictos: 

a) Asunto de las islas Aland, entre Suecia y Finlandia. El 20 de 

septiembre de 1920 se designó una comisión de Investigaciones, 

encargada de comprobar si la población del Archipiélago que 

ría continuar siendo finlandesa o prefería adquirir la naciona 

lidad sueca; 

b) Asunto Mossul, entre Gran Bretaña y Turquía. Se designaron 

por el Consejo dos comisiones, una el 30 de septiembre de - 

1924 y otra el 24 de septiembre de 1925, encargadas de reu-

nir datos y elementos de apreciación necesarios para fijar la 
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PARRAFO g. PRACTICA DE LA ORGANIZACION DE LAS NACIO 

NES UNIDAS. 

a) Palestina. Constitución de una Comisión especial, designada - 

por la Asamblea General, el 15 de mayo de 1947, y dotada de - 

amplios poderes para examinar la cuestión. Los puntos del in- 

forme, presentado el 31 de agosto siguiente, sirvieron de base 

para la adopción por la Asamblea, el 29 de noviembre de 1947, 

de su plan de reparto territorial. 

b) En los Balcanes en dos ocasiones: Prime ra, el Consejo de Se-

guridad nombró, el 19 de diciembre de 1946, una Comisión de 

Investigación para dilucidar las causas de la agitación existen 

te en el norte de Grecia, cuyo informe publicado el 25 de ju--

nio de 1947 no pudo producir efecto alguno, ya que el Consejo 

se encontró en la posibilidad de adoptar una decisión al res-- 

pecto a causa de la divergencia de criterio entre sus miem— 

bros . Segunda, el 21 de octubre de 1947, el Consejo de Se- 

ridad nombró una Comisión especial, encargada de investi-- 



gar acerca de la situación general en Grecia y de las eventua- 

les amenazas contra su independencia e integridad territorial, 

cuyo informe publicado el 2 de octubre de 1949, fue transmi- 

tido a la Asamblea General; 

c) En Indonesia, designación por el Consejo de Seguridad, el 25 - 

de agosto de 1947, de una Comisión encargada de vigilar el --

cese de las hostilidades entre los Paises Bajos e Indonesia, --

cuyos esfuerzos permitierón que se llegara, el 17 de enero de 

1948, a la firma de los acuerdos llamados de Renviller; 

d) En Alemania, nombramiento, por la Asamblea General, el 20 

de diciembre de 1951, de una Comisión encargada de investi—

gar las condiciones necesarias para que pudieran celebrarse - 

elecciones libres en dicho país. (36) 

SECCION 6. LA CONCILIACION 

PARRAFO a. IDEAS GENERALES 

L. Oppenheim dice que la conciliación es el procedimiento de — 

resolver una controversia mediante su sumisión a una comisión de 
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personas cuya tarea es dilucidar los hechos y, generalmente des-

pués de oir a las partes y esforzarse en llevarlas a un acuerdo, - 

redactar un informe que contenga propuestas de arreglo, pero que 

no tiene el carácter obligatorio de una decisión judicial o de una - 

sentencia. (37) 

Por su parte, Manuel J. Sierra, al referirse a la conciliación 

dice: "es semejante a su aspecto inicial al procedimiento de in- - 

vestigación, tiende también, entregándolo a una comisión, a pro-

vocar una pausa en el conflicto, para dar el tiempo necesario a - 

una reflexión serena y someter a la consideración de las partes - 

una posibilidad de solución, sin carácter obligatorio". (38) 

A través de la historia, la conciliación puede ser considera-

da como un procedimiento independiente de las comisiones inter 

nacionales de investigación y de las comisiones permanentes de 

los tratados de Bryan, es decir, que la conciliación está a me- 

dio camino entre la investigación y los procedimientos de arbi-

traje y de arreglo judicial. La diferencia entre las comisiones 

41~~zwi~m~~11111~1ffill 
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de investigación y la conciliación está en su objeto, ya que el de la 

primera es la aclaración de los hechos, con la esperanza de que - 

una vez que la dificultad haya sido aclarada, puedan las partes, por 

su propio acuerdo arreglar la controversia; y el objeto de la con— 

ciliación es conseguir los servicios de una comisión de personas 

para llevar a las partes a un acuerdo. Difiere del arbitraje y del 

arreglo judicial en que según la conciliación las partes no tienen 

obligación jurídica de adoptar las propuestas de arreglo pacifico 

que se les sugieran; mientras existe la obligación legal de cumplir 

la decisicón judicial o sentencia de un tribunal debidamente cons-

tituido. 

Se puede hacer también la diferencia que existe entre la con-

ciliación y la mediación, al limitar el término mediación a los ;-

casos en que un Tercer Estado se esfuerza por llevar a las par-

tes a entablar negociaciones entre ellas; el término conciliación, 

en cambio, se emplea para aquellos supuestos en que las partes 

han sometido la controversia a un conjunto de personas con el - 
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objeto de una averiguación imparcial de los hechos y a la sugeren 

cia de las líneas apropiadas de tal arreglo. 

La conciliación es un procedimiento de solución relativamen-

te reciente introducido en la práctica después de 1919. La conci 

Ilación se encuentra establecida en numerosos tratados, general-. 

mente bilaterales, pero a veces multilaterales. 

Charles Rousseau enumera distintas clases de estos tratados: 

1) El tratado de conciliación del tipo escandinavo, que instituyen 

un único procedimiento de conciliación para toda clase de con 

fijaos. 

2) Tratados de conciliación y arbitraje, del tipo polaco, que - - 

aplican a toda clase de diferencias dos procedimientos suce-

sivos, primero el conciliatorio y, en caso de que éste Traca 

se, el arbitral. 

3) Tratados de arbitraje y conciliación, del tipo alemán que es 

tablecen dos procedimientos paralelos, aplicables a dos dis 

datas categorías de litigios: el procedimiento arbitral para 

AA 
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los conflictos jurídicos y el de conciliación para los políticos. 

4) Tratados de conciliación y de arreglo judicial, del tipo suizo, 

que combinan los dos procedimientos, siendo una aplicación 

reciente la del tratado anglo-suizo del 7 de julio de 1965. 

5) Tratados de conciliación de arbitraje y de arreglo judicial - 

en los que se emplea una formula mixta, que influyó en los 

tratados de Locarno del 16 de Octubre de 1925" (39) 

PARRAFO b. EVOLUCION DEL PROCEDIMIENTO. 

El procedimiento de coniliación se ha desarrollado en su ple- - 

nitud a raíz de la primera guerra mundial. Desde el inicio de la - 

actuación de la Sociedad de las Naciones, existía una inclinación --

común entre muchos de sus miembros de que a causa de la imper- 

fección de la función conciliadora del Consejo, era necesario dar - 

los medios para el establecimiento de un procedimiento de concilia 

ción no política. El 19 de Julio de 1919, Noruega y Suecia presen- 
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taron al Secretario de la Sociedad de las Naciones varios proyectos 

de reformas a los artículos 12, 13 y 15 del Pacto, que preveían las 

Comisiones de conciliación. Comisiones diferentes a las de arbi-

traje, permanentes, constituidas previamente por los Estados, cu 

yo funcionamiento se inspiraba en las Comisiones Internacionales 

de Investigación y sobre todo en las Comisiones previstas en los - 

Tratados Bryan. 

PARRAFO c. COMISIONES DE CONCILIACION. 

El 11 de enero de 1922, el Consejo de la Sociedad de las Nacio 

nes en cumplimiento de la Recomendación de la II Asamblea, no--

mbró uña Comisión encargada de estudiar estas proposiciones. - 

Un poco más tarde, el 22 de septiembre de 1922, la III Asamblea 

adoptó una resolución que contemplaba los proyectos precedentes. 

De lo que resultó que las Comisiones de conciliación no están des 

tinadas a reemplazar la función mediadora del Consejo y no que-- 



daron integradas en el Pacto por el procedimiento de reformas, só 

lo se trata de que los Estados concluyan libremente, en el marco - 

del Pacto, Tratados o acuerdos en donde instituyan las Comisiones 

de conciliación. En caso de que estas Comisiones no fueran compe 

tentes en la solución de un conflicto, las partes podían recurrir al 

Consejo en los términos de la competencia que le otorgaba el artí 

culo 15 del Pacto. (40) 

Por medio de esta resolución las funciones conciliadoras del - 

Consejo de la Sociedad quedaban salvaguardadas; no se creaba - - 

ninguna comisión general de conciliación, aunque se recomendaba 

a los Estados concluir tratados entre sí con el objeto de estable- 

cer comisiones compuestas de cinco miembros. 

Sin embargo, más adelante, formó parte de numerosos trata 

dos la obligación de someter las controversias a conciliación a - 

fin de obtener su arreglo pacífico. El Tratado Americano de --

Soluciones Pacíficas del 30 de abril de 1948. Este también lla-

mado Pacto de Bogotá establece comisiones de investigación y - 



conciliación que, en casos de controversias, deben ser convocadas 

por el Consejo de la Organización de los Estados Americanos a --

petición de cualquier parte en la controversia. Pueden ser desig-

nadas las comisiones prviamente o en el momento, por acuerdo - 

bilateral, o en caso de que este falle, de una lista permanente de 

conciliadores americanos. En el mismo tratado se determina que 

el informe y las conclusiones de la comisión no serán obligatorias 

para las partes sino que serán tomadas como recomendaciones -- 

para facilitar un arreglo pacífico de la controversia. (41) 

Por otro lado, el Tratado de Bruselas del 17 de marzo de 1948 

entre gran Bretaña, Francia, Holanda y Luxemburgo establece la 

conciliación con respecto a las controversias que estén fuera del 

objeto de la obligación de arreglo judicial. 

Actualmente, tomando en consideración el régimen general de 

la conciliación, tres puntos son muy importantes y deben ser ob-

jeto de nuestro estudio: 

53. 
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ORGANIZACION 

La organización de las comisiones de conciliación obedece al 

doble principio de la colegialidad y de la permanencia, ya que se 

hallan compuestas por tres o cinco miembros y no se forman --

esencialmente para cada litigio, sino que se constituyen de modo 

previo, en tratados. 

II. COMPETENCIA. 

La conciliación tiene por objeto resolver conflictos de interes, 

que siempre es conveniente diferenciar de los conflictos de dere- 

cho, los que sí son suceptibles de ser resueltos por la aplicación 

de las normas jurídicas. El trabajo de la comisión consiste en - 

examinar el conflicto y presentar un informe a las partes intere-

sadas en el mismo proponiendo soluciones concretas; es decir, --

que el procedimiento de la conciliación es un avance sobre las co-

misiones de investigación que se limitaban a comprobar los hechos. 

á 
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El procedimiento de la conciliación tiene dos características 

de suma importancia; 

a) Es obligatorio recurrir a la conciliación, si una de las par- 

tes lo solicita. 

b) El informe de la Comisión no tiene fuerza obligatoria, por - 

lo que no debe ser impuesto jurídicamente a las Partes. Es 

te inconveniente se halla atenuado por el hecho de que, en la 

inmensa mayoría de los tratados, el procedimiento de conci 

liación aparece como paso previo para el arreglo judicial o 

arbitral, que entra en juego automáticamente, en caso de - 

fracasar la conciliación. 

III. PROCEDIMIENTO 

El mayor número de los Tratados se refiere al procedimien 

to establecido para las Comisiones de Investigación del Conve- 

nio de La Haya de 1907 y estipulan que las sesiones de la Comi 

sión serán secretas y la publicación de su informe tendrá carác 
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ter facultativo; todas las decisiones se toman por mayoría de yo-

tos, incluso las relativas a la aprobación del informe. 

PARRAFO d. APLICACIONES. 

Entre los años de 1919 y 1939, muchos tratados implantaron el 

procedimiento de conciliación, sin embargo, en muy pocas ocasio- 

nes se ha recurrido a él. No obstante pueden mencionarse los si-

guientes casos: 

a) Checoslovaquia pidió en vano su aplicación apoyándose en el --

tratado de Locarno del 16 de octubre de 1925, para resolver - 

sus diferencias con Alemania, en septiembre de 1938; 

b) Con motivo de las dificultades surgidas entre Rumania y Suiza 

al discutirse si podía gozar las inmunidades diplomáticas un 

agregado comercial rumano, que no había sido expresamente 

aceptado por el Consejo Federal, el Gobierno Helvético pro-

puso el 28 de enero de 1949 que se sometiera el litigio , al - 
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procedimiento de conciliación previsto en el tratado rumano-sui 

zo del 3 de febrero de 1926; pero Rumania se opuso alegando la 

pretendida caducidad de dicho tratado; 

c) El ejemplo notable de aplicación de este procedimiento se refie 

re a la devolución a Francia de los territorios que en 1941 y --

como consecuencia de la mediación japonesa, habían sido injus 

tamente cedidos por Francia a Siam, gracias a los buenos ofi-

cios de Gran Bretaña y de Estados Unidos, el litigio fue some-

tido a una Comisión de Conciliación, constituida en aplicación 

del Acuerdo de Solución de Conflictos firmado en Washington - 

el 17 de diciembre de 1946. En su informe la Comisión llegó 

a la conclusión de que procedía restablecer el statu quo terri-

torial y Siam tuvo que aceptarlo. (42) 

• . . 



«MB 

5 8. 

PA RRAFO e. CONVENIO GONDRA. 

Corno medio de solución de los conflictos internacionales, el - - 

procedimiento de la conciliación, se origind en las convenciones de 

La Haya y adquiere su verdadero carácter cuando en la Quinta Con-

ferencia Internacional Americana celebrada en Chile en 1923, los - 

Estados allí' reunidos resolvieron adoptar un proyecto de Tratado, - 

del cual es autor el jurisconsulto paraguayo, Gondra, que estable 

ce de manera detallada el sistema de conciliación. 

El mérito de la Convención Gondra, es haber pretendido dar una 

forma más práctica al procedimiento de la conciliación. La conci-

liación es una etapa hacia el arbitraje; puede asegurarse que en la - 

mayor parte de las controversias, el hecho de iniciar la concilia- - 

ción basta para establecer la armonía entre las partes. 

En la convención Gondra se establece el carácter obligatorio - 

del procedimiento de la conciliación, asf como también el compro 

meterse las partes a no usar la fuerza o recurrir a actos hostiles 
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desde el momento en que 	ha sido lanzada la invitación para que - 

se organice la Comisión Investigadora. 

Las resoluciones de la Comisión se considerán como informati-

vas, sobre las cuestiones que practicare la investigación y no ten- - 

drán valor o la fuerza de sentencias judiciales o arbitrales. 

La importancia de la Convención Gondra es sobresaliente en la - 

historia de los esfuerzos por la conservación de la paz. Su éxito se 

debió en gran parte a que la Conferencia abandonó el camino del ar-

bitraje y escogió una senda más amplia que es la de los métodos no 

jurisdiccionales. Cuando una cuestión no podía ser resuelta por vía 

diplomática o por el arbitraje de acuerdo con los pactos existentes, - 

procedería la investigación llevada a cabo por unacomisión de neu—

trales. Con esta finalidad se crearon dos Comisiones, una con sede 

en Washington y la otra en Montevideo, funcionando como receptoras • 

de solicitudes de convocatoria y como notificadoras a la otra parte. - 

Terminado el trabajo de las comisiones y habiendo comunicado sus - 
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informes a los gobiernos, aquéllos tenían hasta un plazo de dos años 

para solucionar los conflictos: si durante los últimos seis meses no 

se llegase a una solución amistosa, las Partes recuperarían su liber 

tad para proceder en la forma más conveniente para sus respectivos 

intereses. (43) 



.CAPITULO III 

EL ARREGLO POLITICO 

SECCION 1; LA SOLUCION PACIFICA DE CONFLICTOS EN EL 

PACTO DE LA SOCIEDAD DE LAS NACIONES: 

El artículo 12 del Pacto de la Sociedad de las Naciones establecía 

que en cualquier Conflicto entre los miembros, éstos se comprome-

tían a no recurrir a la guerra-y a solucionarlo por medios pacíficos, 

conforme a las prescripciones del Pacto. Cuando surgieran contro-

versias entre los miembros, éstos debían someterlas a uno de estos 

dos procedimientos: 

Procedimiento de arbitraje o arreglo judicial y 

Arreglo ante el Consejo de la Sociedad. 

PARRAFO a. PROCEDIMIENTO DE ARBITRAJE O ARREGLO JUDI-

CIAL. 

A este procedimiento hacía referencia el artículo 13 del Pacto que 

lo hacía obligatorio cuando el conflicto no se pudiera solucionar satis 

factoriamente por medio de negociaciones diplomáticas directas; 
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de posibilidades para solucionar pacíficamente sus diferencias ya -

que no se les obligaba a someter sus conflictos a la jurisdicción del 

principal órgano judicial de la Sociedad de las Naciones que era la 

Corte Permanente de Justicia Internacional. 

Las sentencias resultantes de este procedimiento debían ejecu-

tarse de "buena fe", pero cuando así no ocurriera se podía recurrir 

a la guerra contra los miembros de la Sociedad de las Naciones que 

no se hubiesen conformado con las sentencias. Aún más, cuando no 

hubiese sido ejecutada la sentencia, el Consejo de la Sociedad de las 

Naciones debía proponer las medidas necesarias para que la senten 

cia fuera respetada. 

PARRAFO b. ARREGLO ANTE EL CONSEJO DE LA SOCIEDAD 

Cuando el procedimiento que venirnos de analizar y que estaba - 

previsto en el artículo 13, el arbitral o judicial, no era puesto en - 

práctica, los miembros de la Sociedad de las Naciones tenían que - 

someter sus conflictos al Consejo, si se pensaba que de no hacerlo 



poddan ocasionar la ruptura entre las Partes. 

Cuando se presentaba un conflicto,cualquiera de las Partes en el 

mismo, comunicaba su existencia al Secretario General para que — 

éste investigara y examinara el asunto. El Secretario General de-

bería recibir de ellas la exposición completa de su posición, ane--

xando los documentos y elementos de prueba necesarios. Lo ante-

rior podía ser publicado de inmediato si así lo disponía el Consejo. 

El Consejo tenía que esforzarse por conseguir un arreglo entre las 

Partes.. En el caso de que éstas llegaran a un arreglo, éste podía 

ser publicado en todos sus términos si as! lo determinaba el Con—

sejo, En el caso de que las Partes no hubiesen llegado a un arre-

glo, el Consejo publicaba un informe que contenía las circunstan--

cias del conflicto y la solución que el Consejo consideraba más - - 

adecuada, este informe podía ser adoptado por unanimidad o por - 

simple mayoría de votos de los miembros del Consejo, sin perjui- 

cio de que si un miembro lo deseaba podía publicar su propio infor 

me. 

64. 



65. 

Por lo que respecta a la fuerza obligatoria del informe, depen- 

día 	si había sido adoptado por unanimidad o por simple mayoría 

de votos. En el caso de unanimidad, en donde no se tomaban en --

cuenta los votos de las partes en conflicto, los miembros de la So-

ciedad de las Naciones adoptaban el compromiso de no recurrir a - 

las armas contra el país que aceptaba el informe; en el caso de la 

simple mayoría, los miembros de la Sociedad conservaban el de-- 

recho de actuar conforme a sus intereses. 

Con relación al sistema antes expuesto pueden hacerse varias - 

observaciones. La obligación, que contraían los miembros de la - 

Sociedad de las Naciones no consistía en la forzosa sumisión del -- 

conflicto al Consejo sino en su sometimiento a un procedimiento --

pacífico de cualquier clase que fuera. 

Recordemos también que la competencia del Consejo le estaba 

atribuida ya que éste podía conocer del conflicto por iniciativa de 

una de las Partes en el mismo/ a petición de cualquier miembro 4- 



de la Sociedad de las Naciones. 

El carácter político de estos procedimientos de solución pacífi-

ca de los conflictos se originaba en la composición del Consejo, en 

sus reglas de procedimiento, en sus métodos de trabajo, en la cla-

se de conflictos que le eran sometidos y en la naturaleza de la de—

cisión que el consejo tenía que adoptar. (44) 

SECCION 2. SOLUCION DE LOS CONFLICTOS INTERNACIONALES 

EN LA CARTA DE LA ORGANIZACION DE LAS NACIO-

NES UNIDAS, 

El sistema de solución pacífica de los conflictos internacionales, 

conforme a la Carta de San Francisco, descansa en el compromiso - 

adquirido por todos los Estados miembros en el párrafo tres del ar- 

ticulo 2 que a la letra dice: "Los miembros de la Organización arre-

glarán sus controversias internacionales por medios pacíficos de tal 

manera que no se pongan en peligro ni la paz y la seguridad interna-

cionales ni la justicia". 

66. 
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Lo anterior representa un compromiso general referido a todas 

las controversias internacionales, sea cual fuere su naturaleza, ori 

gen u objeto. Sin embargo, está referido exclusivamente a los con-

flictos internacionales, debiendo entender por ello que este compro- 

miso sólo se aplica a los asuntos internacionales, ya que el párrafo 

siete del mismo artículo establece la competencia doméstica en los 

siguientes términos: "Ninguna disposición de la presente Carta au-

torizará a las Naciones Unidas a intervenir en los asuntos que son - 

esencialmente de la jurisdicción interna de los Estados, ni obligará 

a los miembros a someter dichos asuntos a procedimientos de arre-

glo conforme a la presente Carta, " 

La obligación de solución pacifica se refiere a la paz y a la se- 

guridad internacionales y a la justicia y lo anterior está debidamen 

te precisado en el párrafo uno del articulo 33 según el cual: "Las - 

Partes en una controversia cuya continuación sea suficeptible de po 

ner en peligro el mantenimiento de ].a paz y la seguridad internacio 

nales tratarán de buscarle solución, ante todo, mediante la nego-- 
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ciación, la investigación, la mediación, la conciliación, el arbitraje, 

el arreglo judicial, el recurso a organismos o acuerdos regionales - 

u otros medios pacíficos de su elección. " 

El segundo párrafo del mismo artículo estipula que: "El Consejo 

de Seguridad, si lo estimare necesario, instará a las partes a que - 

arreglen sus controversias por dichas medios". 

PARRAFO a. EL CONSEJO DE SEGURIDAD. 

El artículo 34 de la Carta dice que el Consejo de Seguridad está 

facultado para investigar por iniciativa propia cualquier controver- 

sia o situación que pueda originar una fricción o un conflicto y deter 

minar si la continuación de lo anterior puede poner en peligro la paz 

o la seguridad internacionales. Además, si el Consejo considera-

se que la continuación de esas conflictos o situaciones es capaz de 

poner en real peligro el mantenimiento de la paz y la seguridad in-

ternacionales, decidirá si procede conforme a los términos del ar-

trculo 36 si recomienda los términos de arreglo qte considere con- 
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vertientes. 

El artículo 36 determina que el Consejo podrá, en cualquier es- 

tado en que se encuentre un conflicto de los considerados en el ar—

tículo 33 o una situación semejante, recomendar los procedimientos 

y métodos de ajuste apropiados, tomando en consideración los pro-

cedimientos que las partes hubiesen adoptado para la solución de la 

controversia. De conformidad con este artículo, cuando el Consejo 

haga recomendaciones deberá tomar en cuenta que las controversias 

de orden jurídico, por norma general, deben ser sometidas por las - 

partes a la Corte Internacional de Justicia, conforme a las disposi- - 

ciones contenidas en el Estatuto de la propia Corre. 

Cuando se considera que el conflicto constituye una amenaza pa-

ra la paz y que no puede ser solucionado por los métodos pacíficos, 

entonces el Consejo de Seguridad no se limita a recomendar sino que, 

conforme a lo dispuesto en los artículos 39 a 51 de la Carta, ordena 

las medidas necesarias para mantener o restablecer la paz y la - 
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seguridad internacionales. Puede pedir a las partes el cumplimiento 

de medidas provisionales para que no lesionen los derechos, reclama 

ciones o posiciones de las Partes involucradas; si ésto no fuera cum-

plido el Consejo toma debida nota. También puede pedir a los Estados 

mimebros de la Organización de las Naciones Unidas que apliquen me-

didas que haya decidido y que no impliquen el uso de la fuerza arma-

da, como la interrupción total o parcial de las relaciones económicas 

y de las comunicaciones ferroviarias, marítimas, aéreas, postales, 

telegráficas, radioeléctricas y otros medios de comunicación, así --

como la ruptura de relaciones diplomáticas. 

Pero si todo lo anterior no hubiese resultado adecuado, el Conse-

jo de Seguridad está facultado para hacer uso de la fuerza armada en 

la forma que lo considere conveniente. Para hacer lo anterior y con 

forme a los términos del artículo 43, para contribuir al mantenimien 

to de la paz y la seguridad internacionales, todos los miembros de las 

Naciones Unidas están comprometidos a poner a disposición del Con- 

sejo de Seguridad, cuando éste lo pida, "las fuerzas armadas, la ayu 

da y las facilidades, incluso el derecho de paso, que sean necesa- 
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rias para el propósito de mantener la paz y la seguridad internacio-

nales u. 

LaOrganización de las Naciones Unidas está interesada en el - 

mantenimiento de la paz, incluso fuera de su marco de competen-

cia. Es por eso que los Estados no miembros de la Organización - 

pueden dirigirse a ella, cuando el Estado no miembro presente un - 

conflicto precisen él que dicho Estado sea parte y siempre que - - 

ese Estado haya aceptado previamente las obligaciones de la Carta 

concernientes a la solución pacífica de los conflictos. Las dispo-

siciones precedentes se encuentran contenidas en el párrafo 2 del - 

artículo 35 en esta forma: "Un Estado que no sea miembro de las - 

Naciones Unidas podrá llevar a la atención del Consejo de Seguridad 

o de la Asamblea General toda controversia en que sea parte, si --

acepta de antemano, en lo relativo a la controversia, las obliga- - 

ciones de arreglo pacífico establecidas en esta Carta". (45) 



72. 

PARRAFO b. LA ASAMBLEA GENERAL. 

De lá lectura de la Carta de las Naciones Unidas se desprende - 

que el órgano principalmente facultado para tratar la solución paciTi 

ca de conflictos es el Consejo de Seguridad. Sin embargo, la Asam 

blea General también tiene facultades para actuar en este sentido, - 

el párrafo primero del artículo 35 de la Carta determina que cual-

quier miembro de las Naciones Unidas podrá presentar cualquier -- 

controversia o situación, susceptibles de provocar una fricción in-

ternacional u originar una controversia, a la atención del Consejo - 

de Seguridad o de la Asamblea Genera], y lo mismo puede hacer un 

Estado no miembro de las Naciones Unidas en las condiciones que - 

señalamos en el párrafo precedente. No obstante, Sorensen afirma: 

"La Carta no es muy explícita acerca del papel de la Asamblea Ge-

neral en la solución de las controversias, y no ha especificado con - 

tanto detalle como en el caso del Consejo de Seguridad , el procedi-

miento que debe seguir la Asamblea". (46) 
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Por su parte, Seara Vázquez sostiene: "Los poderes de la Asam- 

blea General son bastante limitados en materias de resolución de con 

flictos, o de acciones para el mantenimiento de la paz. El verdadero 

poder en esta materia corresponde al Consejo de Seguridad, que ac—

túa como un Super-Estado, al tener posibilidad no sólo de adoptar de-

cisiones sino de imponerlas por la fuerza". (47) 

Además de las funciones señaladas en el artículo 35, la Asamblea 

General tiene otras competencias en la solución de conflictos, mismas 

que le son conferidas en los artículos 10, 11, 12, 14 y 24 de la Carta. 

Resumiendo, la Asamblea General, de acuerdo con la Carta puede con 

siderar los principios generales y hacer recomendaciones sobre tales 

principios a los miembros de las Naciones Unidas, al Consejo o a los 

dos; discutir esas cuestiones cuando un Estado miembro de la Orga--

nización se las haya presentado; discutirlas cuando un Estado no - 

miembro de la Organización se las haya presentado en los términos - 

del párrafo dos del artículo 35; discutirlas cuando se las haya presen 



74. 

tado el Consejo de Seguridad; hacer recomendaciones al Estado o --

Estados interesados o al Consejo de Seguridad, o a éste y a aquéllos, 

excepto cuando el Consejo de Seguridad se esté ocupando del mismo 

asunto, cuando podrá hacerlas sólo que el Consejo se lo solicite; y, 

llamar la atención del Consejo de Seguridad hacia cualquier situa - 

ción que pueda poner en peligro la paz y la seguridad internaciona- 

les. La Asamblea General recibe informes del Secretario General - 

sobre asuntos que interesen a la paz y seguridad que estén siendo --

examinados por el Consejo de Seguridad y también recibe informes - 

cuando éste deja de ocuparse de tales asuntos. Además, el Consejo 

de Seguridad rinde informes a la Asamblea General sobre medidas 

relativas al mantenimiento de la paz y de la seguridad internaciona-

les. 

PARRAFO c. EL SECRETARIO GENERAL 

En los artículos 98 y 99 se encuentran las facultades del Secre-

trio General en la solución de conflictos. El articulo 98 determina 
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que el Secretario General lo será también de la Asamble General, --

del Consejo de Seguridad, del Consejo Económico y Social, del Con--

sejo de Administración Fiduciaria, tendrá que desempeñar las funcio 

nes que tales órganos le encomienden y rendirá un informe anual a la 

Asamblea General sobre las actividades de las Naciones Unidas. El - 

artículo 99 es aún más explícito al puntualizar: "El Secretario General 

podrá llamar la atención del Consejo de Seguridad hacia cualquier --

asunto que en su opinión pueda poner en péligro el mantenimiento de 

la paz y la seguridad internacionales". 

Sorensen sostiene que: "Al Secretario General, como funcionario 

administrativo más importante de la Organización, se le ha atribuido 

-o por lo menos ha llegado a adquirir- una función destacada en la - 

solución de las controversias internacionales. Tiene competencia - 

para someter a la atención del Consejo de Seguridad cualquier cues-

tión que, en su opinión, pueda amenazar el mantenimiento de la paz 

y la seguridad internacionales. Desde 1954, los órganos politicos lo 
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fueron invistiendo, cada vez más, de responsabilidades tanto diplo-

máticas como ejecutivas para el mantenimiento o restauración de la 

paz". (48) 

A pesar de todo, nosotros consideramos que en la solución pa-

cífica de los conflictos, el papel del Secretario General resulta di-

fícil de definir a causa de la multiplicidad de sus intervenciones que 

escapan a una clasificación racional y que se presentan bajo una --

forma discreta, imperceptible o aparente. En suma, y no obstan-

te el contenido de los artículos 98 y 99, podemos afirmar que la - 

actividad del Secretario General de las Naciones Unidas en mate— 

ria de solución pacífica de los conflictos internacionales sólo está 

limitada por la Carta de la Organización y por las posiciones de los 

Estados miembros. 

SECCION 3. LA SOLUCION DE CONFLICTOS Y LOS ACUERDOS 

REGIONALES. 

Entre los procedimientos pacíficos de solución de conflictos in-

ternacionales debe destacarse la función que juegan los acuerdos -- 
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regionales ya que la salvaguardia de la paz no puede constituir - - 

siempre una labor de universal amplitud. Es necesario coordinar 

los esfuerzos regionales y locales para mantener la paz y la segu- 

ridad internacionales en algunas zonas del mundo. 

Desde 1919 y a causa del fracaso de la Sociedad de las Naciones 

los pueblos manifestaron su deseo de garantizar la paz en ciertas - 

regiones o entre algunas potencias, fue en este marco en donde se 

elaboraron, entre otros los Acuerdos de Locarno, numerosos tra-

tados de conciliación y arbitraje y el Pacto Franco-Soviético de - - 

Alianza y Asistencia mutua del 10 de diciembre de 1944. 

En las conferencias previas a la de San Francisco que establece 

a la Organización de las Naciones Unidas, mucho se discutió sobre - 

si este tipo de acuerdos regionales serían compatibles con la nueva 

organización, prevaleció la afirmativa y en la Conferencia de Dum- 

barton Oaks se consideró lícita esta categoría de acuerdos, siempre 

y cuando no fueran opuestos a los fines y principios de la Organiza- 
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ción de las Naciones Unidas. La Conferencia de San Francisco tomó 

en consideración lo anterior y consagró a los acuerdos regionales el 

Capítulo VIII, con los artículos del 52 al 54, en donde se afirma que 

la Carta y los acuerdos regionales son compatibles a condición de - 

que tales acuerdos u organismos no se contrapongan con los pro-- 

pósitos y principios de las Naciones Unidas e, incluso, el Consejo - 

de Seguridad debe propiciar la solución pacífica de conflictos por -- 

medio de esta vía y también puede utilizar a dichos Acuerdos para 

la aplicación de medidas coercitivas por él acordadas. 

Sin embargo, la solución de conflictos por medio de los acuerdos 

regionales sólo es una fase preliminar de todo un proceso, una ins—

tancia previa a la intervención del Consejo de Seguridad. Las partes 

interesadas en un conflicto deben recurrir, primero, para su solu-

ción pacífica a los acuerdos regionales de los que son miembros y --

sólo después de que en esas instancias no hubiese sido resuelto, de-

berán presentarlo al Consejo de Seguridad. 



79. 

Los propósitos de los acuerdos regionales deben ser esencial—

mente pacifistas y deben buscar la solución de los conflictos o la -- 

distensión de las situaciones controvertibles y no pueden, por pro-

pia decisión, aplicar ninguna medida coercitiva ya que para que --

esto ocurra es necesaria e indispensable la previa autorización del 

Consejo de Seguridad. Además, el organismo regional debe man-

tener informado al Consejo de Seguridad de cualquier acción em--

prendida o proyectada para mantener la paz y la seguridad interna 

cionales. (49) 
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CAPITULO IV 

EL ARBITRAJE 

SECCION I. DEFINICION Y CONCEPTO DE ARBITRAJE. 

Oppenheim define al arbitraje corno la solución de un conflicto - 

entre Estados por medio de una decisión jurídica de uno o más ár--

britos o de un Tribunal, diferente de la Corte Internacional de Jus-

ticia, elegido por las partes. (50) 

El articulo 37 del Convenio de La Haya de 1907 dice: "El arbi- 

traje internacional tiene por objeto resolver los Litigios entre los 

Estados, mediante jueces por ellos elegidos y sobre la base del — 

respeto del derecho"(51) 

La Unión Académica Internacional lo define en sentido amplio - 

como: "forma de solución de conflictos internacionales por medio - 

de sentencia, obligatoria para las partes, dictada por un tercero a 
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quien las partes le han sometido la solución de su conflicto. Este - 

tercero puede ser uno o varios árbitros (Jefe de Estado, personali- 

dad política o privada) especialmente escogidos para solucionar un 

conflicto ya existente; un tribunal arbitral instituido para solucio--

nar conflictos existentes o por existir (Tribunal arbitral mixto); una 

Corte de Justicia de carácter internacional (Corte de Justicia Arbi—

tral, Corte de Justicia Centroamericana, Corte Internacional de Jus 

dela); un tribunal nacional o un órgano politico o administrativo na-

cional o internacional. Entendido en este sentido amplio, el arbi- 

traje internacional engloba al arbitraje sobre la base de respeto del 

derecho (arbitraje juris); el arbitraje ex aequo et bono; el arbitraje 

por amable intermediario; la decisión de un tercero por motivos po 

liticos; el arbitraje por árbitros especialmente escogidos para el - 

efecto y el reglamento judicial, es decir, efectuado por un órgano - 

internacional de justicia. El carácter común de todos estos proce-

dimientos es que reposan jurídicamente sobre el consentimiento (le 
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las partes en litigio: En sentido estrecho, es una forma de solución 

de conflictos internacionales, basándose en el respecto al derecho, por 

jueces escogidos por las partes e investidos por ellas del poder de emi 

tir una solución jurídicamente obligatoria. Esta definición implica el 

consentimiento de los Estados en litigio y confirma el carácter jurídi 

co-obligatorio de la sentencia arbitral". (52) 

La diferencia más sobresaliente entre el arbitraje y la concilia—

ción es que éste se resuelve con carácter judicial por una sentencia 

obligatoria, en tanto que el informe emitido por una comisión crn--

ciliadora constituye únicamente la'indicación del camino a seguir, --

que puede o no ser acatada por las partes en controversia. 

Como no existe ninguna autoridad politica sobre los Estados so-

beranos y como ningún Tribunal Internacional puede ejercer jurls- - 

dicción sobre ellos sin su consentimiento, un Estado puede refwerir 

a otro, como regla general, a comparecer ante un Tribunal con el. - 
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objeto de resolver una controversia entre ellos, en la forma en que 

lo harían los individuos que pueden obligar a cualquiera a litigar se 

gún el derecho interno al cual están sometidos. El Tribunal perma 

nente de Justicia en 1923 afirmó: "Está claramente establecido en - 

Derecho Internacional que ningún Estado puede, sin su concenti-.-

miento, ser obligado a someter sus controversias con otros Estados 

a mediación o a arbitraje, o a qualquier otra clase de arreglo pací— 

fico. Tal consentimiento puede ser dado de una vez y para siempre 

en la forma de una obligación asumida libremente, pero puede, por 

el contrario, ser dado también en un caso particular independiente - 

de cualquier obligación pre-existente". (53) 

De las definiciones de arbitraje anteriormente expuestas dedu--

cimas que no existe ninguna diferencia de orden material entre el - 

arbitraje y el arreglo judicial, ya que ambos son medios de solución 

jurídica de los conflictos internacionales sobre la base del derecho - 

o de acuerdo al derecho internacional. Además que la base del arre 
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glo arbitral, al igual que la del judicial reside en la voluntad de los 

Estados en litigio; mientras en el derecho interno se encuentra en la 

ley, en el orden internacional no puede existir una solución arbitral 

o judicial sin que previamente los Estados hayan llegado a un acuer-

do en someter el li tigio a este medio de solución. 

La diferencia que separa el arbitraje de la jurisdicción, es de --

orden formal y orgánico, ya que el órgano arbitral tiene carácter oca 

sional, siendo establecido por un tratado bilateral, concluido por los 

Estados litigantes para la solución de una controversia determinada - 

en fecha posterior al nacimiento de ésta; por el contrario, el órgano 

jurisdiccional preexiste al conflicto y no ha sido directamente instituí 

do por los Estados interesados sino por un arreglo plurilateral, para 

un tiempo indefinido y un número determinado de li tigios. 



PARRAFO a. ANTECEDENTES IIISTORICOS. 

El arbitraje nacido como un procedimiento jurídico fue utilizado 

en la antiguedad por los griegos y posteriormente en la Edad Media 

por los diversos conglomerados políticos que surgieron de las mi 

nas del Imperio Romano; también fue frecuentemente usado el arbi - 

traje en las ciudades italianas en los siglos XII y XIII, pero no fue - 

sino hasta finales del siglo XVIII cuando comenzó a constituir un he-

cho importante en el arreglo pacífico de las controversias interna--

cionales. (54) 

El arbitraje moderno comienza con el Tratado de Jay, entre - - 

Gran Bretaña y Estados Unidos. Los arbitrajes anglo-americanos - 

constituyeron de hecho la mayoría de los arbitrajes internacionales 

durante el siglo XIX. Asumían la forma de comisiones mixtas que 

juzgaban un cierto número de demandas individuales, algunos arbi-

trajes tuvieron lugar ante imponentes tribunales arbitrales y demos 

traton la posibilidad de la actuación judicial en asuntos de importan 

cia política y territorial; tales corno: el arbitraje de Alabama en -- 

85. 
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1870, el arbitraje del mar de Behring en 1893 y el arbitraje de la Gua 

yana Británica, entre Gran Bretaña y Venezuela de 1897. (55) 

El Tribunal Permanente de Arbitraje fue establecido en el año - 

1899 y fue el autor de la mayoría de los arbitrajes de los primeros - 

veinte años del presente siglo. (56) 

En forma simultánea al Tribunal Permanente de Arbitraje entra-

ron en acción otros organismos arbitrales en la forma de comisiones 

mixtas o de tribunales compuestos de uno o más árbitros. Entre és-

tos merece mencionarse el arbitraje de límites de Alaska entre Gran 

Bretaña y los Estados Unidos, así como el arbitraje del tribunal mixto 

anglo-americano creado por elConvenio de agosto de 1910. 

Las disposiciones referentes al Tribunal Permanente de Arbitraje 

fueron establecidas por la Primera Conferencia de La Haya, fueron - 

ampliadas por la Segunda Conferencia de La Haya en el Convenio de - 

arreglo pacifico de las Controversias Internacionales. 
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El Convenio de La Haya sobre arreglo pacífico de las controver-

sias internacionales dedica cincuenta ysiete artículos a este tema tan 

interesante, de los cuales cincuenta y cuatro están dedicados al arbi-

traje, separados en cuatro capítulos titulados de la manera siguente: 

"Justicia Arbitral", "El Tribunal permanente de Arbitraje", "Proce-

dimiento Arbitral" y "Arbitraje porprocedimiento sumario". 

Este Convenio no impone a los Estados signatarios, la obligación 

de someter cualquier controversia al arbitraje. (57) 

También las Conferencias Panamericanas tuvieron gran impor—

tancia y la idea del arbitraje se abre paso hasta colocarse en una --

posición dominante para el éxito de la labor de cooperación intera-

mericana. En la Primera Conferencia Internacional Americana - - 

celebrada en la ciudad de Washington en 1889 - 1890, se aclamó - - 

unánimente el arbitraje obligatorio genera y permanente como prin 

cipio de derecho americano, firmándose en tal oportunidad un trata 

do de arbitraje permanente que no fue ratificado. 
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En la Segunda Conferencia Internacional Americana, celebrada 

en la Ciudad de México en los amos de 1901-1902, fue también mo-

tivo de discusión el arbitraje firmándose un protocolo de adhesión 

a la Convención de Arbitrajes suscrita en la Primera Conferencia 

de la Paz de La Haya (1899) concurriendo a tal reunión únicamente 

México y Estados Unidos, de los pases americanos. 

En la Tercera Conferencia Tnternacional Americana celeb-.7ada 

en 1906 en Rió de Janeiro, hubo adhesión al principio del arbitraje 

adoptando una resolución para que los paises americanos en la Se- 

gunda Conferencia de La Haya, que debarra celebrarse el afjl si—

guiente, propugnaran por la Tonina de una convención de arbitraje. 

Fue para la Sexta Conferencia Internacional Americana mg se - 

verificó en la Habana en 1928, cuando y con motivo de una prepo- 

sición sobre arbitraje obligatorio, se dedicó a convocar a una — 

reunión especial para estudiar en forma exclusiva el arbitraj'e y la 

conciliación, Conferencia que tuvo lugar en Washington en enero de 
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1929. En esta Conferencia Internacional Americana de Conciliación 

y Arbitraje se aprobaron dos tratados, uno de arbitraje para los asun 

tos que permitan una solución jurídica definiendo, además como asun-

tos jurídicos, los susceptibles de ser resueltos por una sentencia ba-

sada en normas de Irecho Internacional. (58) 

Cabe señalar, dentro del desenvolvimiento del arbitraje a través 

de los siglos, la evolución histórica que del Arbitraje ha hecho el -- 

internacionalista Charles Rousseau, (59), mostrándonos tres tipos 

esenciales de arbitraje: 

a) Arbitraje por un jefe de Estado 

b) El arbitraje por una comisión mixta y 

c) El arbitraje por un tribunal 

PÁRRAFO b, ARBITRAJE POR SOBERANO. 

EEta forma de arbitraje también se le ha llamado "Arbitraje real 

o arbitraje por juez único", se inspira en la vieja tradición europea 

de que la justicia política al igual que el poder político viene de arri- 
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ba. Su desenvolvimiento histórico se nos presenta en dos formas su-

cesivas: 

1) Durante la Edad Media, en tiempo del Sacro Imperio Romano --

Germánico, cuando el Papa y el Emperador se disputaban la su- 

premacía política en Europa, era natural tornar como árbitro a 

quien ocupaba el rango superior, ya fuera el Emperador o el --

Papa. 

2) Esta forma Jerárquica de arbitraje desaparecid con la reforma 

y la descomposición del Sacro Imperio, combinada con la apa-

rición de los grandes Estados Nacionales, en el siglo XVI, los 

cuales afirmaban la noción del Estado encarnado por el Prínci-

pe de tal manera que el Papa y el Emperador perdieron su auto- 

ridad y las relaciones internacionales se fundaban en un princi-

pio de igualdad, sin la necesidad de recurrir ya más al Juez --

Jerárquico, pues todo conflicto era resuelto por el Príncipe que 

se convirtio en Emperador de su reino; él era quien debía juz-

gar de acuerdo con la vieja idea feudal del juicio de los pares - 

en ausencia suya juzgaba casi siempre su delegado. 
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Esta forma de arbitraje presentaba serios inconvenientes: 

1) El árbitro que no es un profesional, carece de competencia — 

necesaria para juzgar. 

2) Le es muy difícil adoptar una postura imparcial, lo que induce 

al litigante a desconfiar del juez. 

3) El soteráno preocupado por los intereses de su propio Estado, 

compromete el progreso del derecho, porque: 

a) No se decide a formular principios generales que más tarde, 

podrían volverse contra él, y 

b) A veces prefiere no motivar su sentencia, para no compro-

meterse en lo futuro y también a pesar de estar asesorado, 

para no exponerse a eventuales críticas de los jurisconsul-

tos, lo que sería incompatible con la soberanía real. (60) 

PA RRAFO e. ARBITRAJE POR COMISION MIXTA. 

Al mismo tiempo que se desarrolló el arbitraje europeo reali-

zado por un Jefe de Estado, el cual era de aplicación estrictamente 
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continental, en las relaciones anglo americanas a partir del siglo - 

XVIII, nació una nueva forma: El arbitraje por comisión mixta, que 

históricamente adoptó dos formas sucesivas: 

1) En primer lugar, la de la Comisión nixta diplomática, com-

puesta por dos miembros (uno por cada parte litigante), sin 7 

un tercero que permita adoptar una decisión en caso de desa- 

cuerdo. La principal aplicación de este procedimiento de ca-

rácter estrictamente diplomático fue la solución de los conflic 

tos de Irmites entre Inglaterra y los Estados Unidos. (61) 

2) A la Comisión mixta diplomática, sucedió la Comisión mixta 

arbitral, compuesta por tres o cinco comisarios (uno o dos - 

por cada parte interesada y un tercero que decida en caso de 

empate). Las actividades de esta Comisión eran fundamen—

talmente más conciliadoras que arbitrales y en un iprinc5plo se 

designaba el tercero entre los st:ibditos de uno de les Estados -

en litipj.o. El procedimiento adquirió mayor desarrollo con las 

Comisiones mixtas del tratado Jay que generalizó el empleo del 

tercer árbitro. 
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En un principio, este procedimiento ofreció algunos inconvenien 

tes; 

a) Las sentencias tenían menos autoridad que las que dictaba un 

Jefe de Estado; 

b) También se originaban ciertas dificultades cuando el tercero 

era súbdito de una de las partes interesadas. Sin tomar en - 

consideración las desventajas antes mencionadas, el sistema 

presentaba evidentes ventajas, ya que los fallos eran elabora-

dos por expertos. 

Poco a poco estos dos sistemas se fueron aproximando entre si, 

logrando el verdadero progreso que se produjo el entrecruzarse, es- 

tas dos formas de arbitraje, mediante: 

a) La profesionalización del juez, y 

b) La incorporación de elementos independientes al seno del -

Tribunal, junto a los que representaban a las partes en li-

tigio. De esta manera surgió un tercer arbitraje; el arbi-

traje contemporáneo judicial. 



PARRAFO d. ARBITRAJE POR TRIBUNAL. 

Este • arbitraje es confiado a personas independientes, imparcia-

les de reconocida competencia técnica, que fallan de acuerdo con --

las normas jurídicas y según un procedimiento previamente estable- 

cido, dictando sentencias motivadas. Este sistema ofrece garantías 

de competencia e imparcialidad. 

El arbitraje de tipo judicial presenta dos variantes en la prácti-

ca del siglo XIX; 

a) En general se sometía el litigio al arbitraje de un solo indivi-

duo, jurisconsulto a magistrado; 

b) Excepcionalmente, el litigio era diferido a un tribunal interno, 

previamente establecido. (62) 

94. 
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SECCION 2. EL DERECHO CONSUETUDINARIO ARBITRAL 

PARRAFÓ a. FUNDAMENTO DE ARBITRAJE 

El fundamento es la libre voluntad de los Estados interesados, - 

en pocas palabras, el arbitraje sólo existe por voluntad estatal, qüe 

se manifiesta y concreta en el compromiso, que es el acuerdo en que 

se decide recurrir al arbitraje y que representa la voluntad común - 

de las partes. 

El compromiso es un tratado y como tal se encuentra sujeto a las 

condiciones de forma y de fondo que regula las conclusiones de los - 

acuerdos internacionales; la validez del compromiso es esencial y su 

nulidad lleva consigo la de todo procedimiento posterior por lo que la 

sentencia dictada sobre la base de un compromiso vicioso carece de 

valor jurídico. 



PARRAFO b. OBJETO DE LITIGIO; 

El objeto de arbitraje comprende los conflictos de orden jurídico 

que las partes deciden someter al arbitraje. 

Sin embargo, la obligación de recurrir al arbitraje suele rodear 

se de reservas. Habitualmente se excluyen los conflictos que: 

a) Afectan a los intereses vitales, la independencia o el honor de - 

los Estados contratantes y 

b) Los que afectan los intereses de terceras potencias. 

PARRAFO ci COMPETENCIA. 

En el compromiso se especifica la competencia del árbitro o -- 

bien del Tribunal Arbitral. Cuando surgieren dudas sobre este --

punto, el 'árbitro debe poseer facultades para interpretarlo. El -- 

tribunal arbitral es juez de su propia competencia, sin necesidad de 

acudir a los Estados litigantes, porqw el árbitro es juez y no un - 

mandatario. Cualquiera extralimitación de competencia, como el 

96. 
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desconocimiento de alguna de las disposiciones respecto a las reglas 

que deben ser aplicadas o bien la interpretación abusiva del compro-

miso; constituye un abuso de poder. El abuso de poder es muy grave 

y determina la inexistencia de la sentencia dictada en tales condicio-

nes. 

PARRAFO d. DETERMINACION DEL DERECHO APLICABLE: 

Cuando se ha establecido su competencia, el Tribunal Arbitral ha 

de juzgar con arreglo a las normas jurídicas que las partes hayan de 

terminado. Conviene distinguir diferentes supuestos: 

1) El compromiso, generalmente indica cuáles son las normas ju—

rídicas, principios de equidad o de una combinación de ambos, en 

que ha de basarse el fallo. 

2) También puede enunciar normas especiales, que constituyen una 

legislación adhoc, que es válida únicamente para el litigio que se 

trata de resolver. 

3) También cabe atribuir al tribunal poderes más amplios que los -- 
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que tiene un juez ordinario, autorizandole a juzgar como amiga-

ble componedor; es decir, que se le habilita para que dé una so-

lución transaccional inspirada en consideraciones ext trajurrdicas. 

Esta cláusula es aplicable a los conflictos de limites. 

4) El compromiso puede ir más lejos y confiar al tribunal, median 

te la cláusula de reglamentación de intereses, no únicamente la 

solución de las controversias surgidas, sino que también dictan 

do reglas adecuadas para la conciliación de los intereses futuros 

de las partes. 

PÁRRAFO e. PROCEDIMIENTO ARBITRAL. 

Generalmente el mismo árbitro es quien decide el procedimien-

to a seguir . Este procedimiento siempre es escrito, y a la vista o 

debate oral y tiene carácter facultativo.. 

En el arbitraje, el procedimiento de rebeldía no existe, ya que 

la no comparecencia de una de las partes demuestra que se niega a 



someterse al procedimiento arbitral. 

SECCION 3. LA SENTENCIA 

PARRAFO a. FORMA DE LA SENTENCIA 

La forma de la sentencia se aproxima a la judicial. La sentencia 

arbitral comprende una parte expositiva y otra, dispositiva; se adopta 

por mayoría y es firmada por todos los árbitros. Los que han que-

dado en minoría, tienen derecho a formular su disentimiento, median 

re un voto particular. 

PARRAFO b; EFECTOS DE LA SENTENCIA. 

Los efectos de una sentencia arbitral son los mismos que los de 

una sentencia firme. Estos efectos son: que la sentencia es obliga - 

torda, definitiva y ejecutiva. 

Se dice que la sentencia tiene carácter obligatorio para las par-

tes en la medida que se ajusta al compromiso. Para que la senten- 

990 
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cia sea considerada válida, no es necesario' la aceptación de las par-

tes ni se requiere ninguna ratificación. 

El carácter definitivo de la sentencia se basa en que pone fin - - 

irrevocable al litigio; pero ello no quiere decir que a las partes no - 

les quede ninguna posibilidad de recurrir a un recurso posterior de 

interpretación, o bien, a un recurso de reforma. También podrán 

las partes interponer un recurso de revisión a semejanza de lo que 

ocurre en el derecho interno. (63) 

SECC ION 4. EL TRIBUNAL PERMANENTE DE ARBITRAJE 

Conforme pasó el tiempo, transcurrido el siglo XX, se fue ha- 

ciendo cada dfa más frecuente el arbitraje y fue tomando una orlen 

tación haci el modelo judicial. Sin embargo, el progreso fue insu- 

ficiente, debido a varias razones, entre ellas: 

a) El carácter ocasional del Tribunal, constituyéndose para de- 

terminado asunto, siendo necesaria una negociación previa en- 

tre los Estados litigantes. 



c) El escaso alcance jurídico de las sentencias. 

En la Primera Conferencia de La Haya en el ailo de 1899, se con 
•••••• 

templó la posibilidad de crear de antemano una jurisdicción ar- 

bitral que facilitara a los Estados el recurso al arbitraje. Fue 

por lo que se creo el Tribunal Permanente de Arbitraje por uno 

de los Convenios del 29 de julio de 1899 que posteriormente fue 

revisado el 18 de octubre de 1907. 

PARRAFO a. ORGANIZACION 

La organización comprende tres organismos distintos: 

a) El Consejo Administrativo permanente del Tribunal, 

b) La .oficina internacional del Tribunal 

c) El Tribunal de Arbitraje. 

El Consejo Administrativo Permanente se compone de los envia— 

dos diplomáticos de las partes contratantes acreditados en Holanda, 

y el ministro holandés de asuntos exteriores, que actua como presi- 

dente del Consejo. La misión de éste es velar por el buen funciona-

miento de la Oficina y decidir todas las cuestiones de administración 

101. 
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relativas a los asuntos del mismo. La Oficina Internacional, actúa 

como archivo del Tribunal y es la intermediaria para las comunica-

ciones con relación a las reuniones del Tribunal. 

PARRAFO b. FUNCIONAMIENTO, 

El Tribunal de Arbitraje se compone de un gran número de indivi.  

duos de reconcida competencia en cuestiones de Derecho Internacio—

nal., que gozan de la más elevada reputación moral, elegidos y desig-

nados por las partes contratantes. Cada uno de los Estados puede de 

signar sólo cuatro miembros; dos o más paises pueden unirse para la 

designación de uno o más miembros y naturalmente el mismo indivi-

duo puede ser designado por diferentes Estados. Cada miembro se - 

designa por un periodo de seis años, pero su designación puede reno-

varse. 

Efectivamente, el Tribunal Permanente de Arbitraje no es un — 

organismo que decide los asuntos que se le presentan; para cada caso 
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se crea un tribunal mediante una selección de cierto número de árbi 

tros de la lista de los Miembros del Tribunal. Este puede ser crea 

do directamente por acuerdo de las partes. 

PARRAFO c. EVALUACION. 

Según Charles Rousseau, las causas del fracaso del Tribunal Per 

manente de Arbitraje son: " a) su falta de permanencia efectiva, por-

que en realidad el Tribunal no es más que una lista de árbitros; b) 

imposibilidad en que se ha hallado como consecuencia de ello, de ela 

borar una verdadera jurisprudencia, ya que la movilidad del personal 

se opone a la formación de un espíritu de cuerpo y de una tradición - 

judicial; y, c) sus tendencias más diplomáticas que jurídicas, las —

cuales han determinado que, en muchas ocasiones el Tribunal Perma 

nente de Arbitraje se haya dejado influir por consideraciones de órden 

político y preferido las soluciones de oportunidad a las estrictamente 

jurídicas". 

0 
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En conclusión, vemos que el Tribunal Permanente de Arbitraje ha 

sido de gran utilidad y ha prestado valiosos servicios en beneficio de 

la paz y tranquilidad mundial, tan deseadas por la humanidad, a pe-

sar de su forma de organización, que dista mucho de ser considera-

do corno un tribunal permanente, ya que se trata de una lista de per-

sonas designadas de antemano para ejercer funciones arbitrales. (64) 
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CAPITULO V. 

EL ARREGLO JUDICIAL 

SECCION 1. LA CORTE INTERNACIONAL DE JUSTICIA 

PARRAFO a. ANTECEDENTES. 

Como hemos visto existen medios pacíficos u obligatorios para - 

resolver las controversias políticas o jurídicas . La mayoría de los 

Estados han concertado obligaciones en la esfera del arreglo judicial 

obligatorio. 

Muchos Estados se han comprometido a someter sus controver--

sias a arbitraje o a un procedimiento judicial. La Corte de Justicia - 

Centroamericana, antecedente valioso en la búsqueda de medios de - 

derecho para la solución pacífica de las controversias internaciona- 

les fue establecida en la ciudad de Cartago, Costa Rica, después de 

haberse suscrito el Convenio celebrado en Washington por la Repú- 
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blicasde Guatemala, Costa Rica, Honduras, Nicaragua y El Salvador, 

el día 20 de diciembre de 1907. 

La Corte de Justicia Centroamericana, según el Convenio de su - 

creación, tendría un término de duración de diez años. Desafortuna 

damente el vencerse el término fijado se dejó expirar, poniendo fin en 

esa forma a una institución cuyo prestigio, alta sabiduría y espíritu -

justiciero para la conservación de la paz entre las repúblicas centro-

americanas han sido ampliamente reconocidos. (65) 

La Corte Permanente de Justicia Internacional, tuvo gran activi—

dad en el período entre las dos guerras munciales, lo cual justificaba 

plenamente las esperanzas puestas en él como un instrumento de jus-

ticia internacional y de desarrollo del derecho internacional. 

PÁRRAFO b. CORTE INTERNACIONAL DE JUSTICIA. 

Un Comité de juristas, establecido por los Estados pranotores - 

de la Conferencia de las Naciones Unidas en San Francisco, Califor 
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nia, preparó un informe que sirvió de base para decidir que La Corte 

Permanente de Justicia Internacional dejara de existir y que un nuevo 

Tribunal -La Corte Internacional de Justicia- fuera creado en su lu 

gar. De hecho, la Corte Internacional de Justicia constituye una con 

tinuación de la Corte Permanehte de Justicia Internacional. 

La Corte Internacional de Justicia según el artículo 92 de la Car- 

ta de las Naciones Unidas, será el órgano judicial principal de las --

Naciones Unidas. La Corte es el órgano judicial más importante de 

las Naciones Unidas. 

PARRAFO c. ORGANIZACION DE LA CORTE. 

El tribunal se compone de quince miembros, elegidos por la - 

Asamblea General y el Consejo de Seguridad. Los miembros de la Cor 

te desempeñarán sus cargos por nueve años y pueden ser reelectos. . 

Ningún miembro de la Corte puede ejercer función politica o adminis-

trativa alguna, ni dedicarse a ninguna otra ocupación de carácter pro 
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fesional. Tampoco podrán ejercer funciones de agente, consejero o 

abogado en ningún asunto. Gozan de privilegios e inmunidades diplo 

máticas. 

PARRAFO d. COMPETENCIA. 

Sólo pueden acudir a la Corte los Estados, en sus litigios con - - 

otros Estados, lo que no excluye la posibilidad de que puedan some 

serle la defensa de los derechos de sus nacionales. 

La Corte no tiene una competencia obligatoria, es decir, ésta - - 

conoce únicamente de la demanda voluntaria que recibe. Estó, no 

obstante, desde que se inauguró la Corte Permanente de Justicia In-

ternacional , surgió una corriente de opinión en el sentido de darle 

un carácter obligatorio a la Corte y otra que sostenía la libertad de 

los Estados para proponer o no, a la misma el conocimiento de sus 

litigios. Este sistema transaccional consistió en declarar en prin-

cipio, la libertad de los Estados para proponer a la Corte el cono-

cimiento de sus diferencias, pero reconociendo que puede conver- 

tirse en obligatorio para los que manifiestan su voluntad para que 
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asr sea. 

Según el articulo 38 del Estatuto, la Corte tiene como función de-

cidir conforme al derecho internacional las controversias que le sean 

sometidas y deberá aplicar en sus decisiones: 

1. - Las convenciones internacionales: 

2. - La costumbre internacional; 

3. - Los principios generales de derecho reconocidos por las nacio— 

nes civilizadas; y, 

4. - Las decisiones judiciales y la doctrina de los publicistas de ma- 

yor competencia en las distintas naciones, como medio auxiliar 

para la deter minación de las reglas de derecho. 

Tales disposiciones no restringen la facultad de la Corte para --

decidir un litigio "ex aequo et bono", si las partes así lo convinieren. 

PARRAFO e. PROCEDIMIENTO 

Los idiomas oficiales de la Corte son el francés y el inglés. Sin 

embargo, las partes pueden acordar que el procedimiento se siga en 
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en francés o inglés, en cuyo caso la sentencia se pronunciará en el - 

idioma que las partes acordaren. A falta de acuerdo respecto del --

idioma que habrá de usarse, cada parte podrá presentar sus alegatos 

en el que prefiera y la Corte dictará su sentencia en francés o inglés. 

Si una de las partes solicita el uso de cualquier idioma, que no --

sea ni. el francés ni el inglés, la Corte la autorizará para usar el idio 

ma que solicitare. 

El procedimiento tiene dos fases: una escrita y otra oral. El pro 

cedimiento escrito comprende la comunicación a la Corte y a las - - 

partes de memorias y, si es necesario, de réplicas, así como de toda 

pieza o documento en apoyo de las mismas. El procedimiento oral --

consiste en la audiencia que la Corte concede a testigos, peritos, agen 

tes, consejeros y abogados. 

Todas las cuestiones, incluyendo la sentencia del Tribunal, se de-

ciden por mayoría de los Jueces presentes en la audiencia, • y el Presi-

dente o el Juez que actúa en su lugar tiene un voto de calidad. La sen 



tenia será motivada, es decir, debe establecer las razones en que - 

se basa. El fallo de la Corte, obligatorio para las partes en litigio y 

respecto del caso que ha sido decidido, es definitivo e inapelable; pe- 

ro de dos maneras puede llegar de nuevo al Tribunal: 

a) Para su interpretación, en caso de desacuerdo por el sentido o el 

alcance del fallo; 

b) para su revisión, cuando se pida con fundamento en el descubri—

miento de un hecho de tal naturaleza que pueda ser factor decisivo 

y que, al pronunciarse el fallo, fuera desconocido de la Corte y - 

de la parte que pida la revisión, siempre que su desconocimiento 

no se deba a negligencia. La solicitud de revisión deberá formu-

larse dentro del término de seis meses después de descubierto el 

hecho nuevo y dentro de los diez años desde la fech a de la senten-

cia . 

Cada parte sufragará sus propias costas, a menos que el Tribunal 

determine otra cosa. 

Un tercer Estado que considere que tiene interés de carácter jura 

dico, que pueda ser afectado por la decisión del litigio, puede pedir 

a la Corte que le permita intervenir. (66) 
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SECCION 2. JURISDICCION. 

Más de medio centenar de casos, contenciosos y consultivos han - 

sido presentados a la Corte Internacional de justicia. Número reduci 

do si consideramos la dinámica internacional y las expectativas que - 

despertó su creación. El profesor Seara Vázquez sostiene al respec-

to lo siguiente: "Algunos Estados se niegan sistemáticamente a some-

ter sus problemas a la Corte, como es el caso de los paises de régi-

men comunista; por otra parte, los demás países, o bien no aceptan la 

jurisdicción obligatoria de la Corte, o cuando lo hacen, corno ocurre - 

con los Estados Unidos, México, etc. , incluyen reservas que anulan 

totalmente la aceptación. El recurso voluntario a la Corte es suma—

mente reducido, por la simple razón de que los Estados prefieren el 

arreglo político, antes de someterse a un órgano que puede emitir — 

decisiones que escapan a su control. 

"En lo que a opiniones consultivas se refiere, los órganos compe-' 

testes las han solicitado en ocasiones, pero, aunque su valor jurídico 

ha sido reconocido en amplios sectores, subsiste en otros la duda y a 
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veces una abiert a oposición, acerca de su fuerza jurídica, como ocu-

rrió respecto a la opinión sobre "Ciertos gastos de las Naciones Uni—

das abiertamente desafiada por varios países, tanto del campo socia-

lista (Unión Soviética) corno del occidental (Francia): " (67) 

Frente al poco uso que se hace de los servicios de la Corte la - - 

Asamblea General de la Organización de las Naciones Unidas, el 14 - 

de noviembre de 1947, recomendó a sus miembros que se sirvieran - 

más de la Corte y a los órganos y organismos especializados de las - 

Naciones Unidas que revisaran periódicamente los asuntos jurídicos - 

dificiles e importantes que se presentasen en sus campos de acción - 

y comprendiesen cuestiones de principios, incluyendo los referidos a 

la interpretación de la Carta de las Naciones Unidas y de los documen 

tos constitutivos de los organismos internacionales. Las cuestiones 

jurídicas difíciles e importantes tendrían que someterse a la Corte ' 

Internacional de Justicia para opinión consultiva, cuando el órgano u 

organismo especializado estén autorizados, por la Cqrtnde San Fran 

cisco, para recurrir a la Corte; 
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Abundando sobre lo que antes dijimos de los miembros, en --

esta misma Resolución, la Asamblea General insistió en la conve—

niencia de que "como norma general" los Estados partes del Estatu- 

to sometiere a la Corte los asuntos jurídicos y pidió que : "el mayor 

número posible de Estados aceptasen la jurisdicción obligatoria de la 

Corte Internacional de Justicia con el menor número de reservas. - - 

Llamó la atención de los Estados miembros sobre las ventajas de --

incorporar en los convenios y tratados, Clatisulas arbitrales que pies 

criban la obligación de apelar a la Corte en cuestiones de interpreta 

ción o aplicación". (68) 

El artículo 92 de la Carta de la Organización de las Naciones Uni-

das establece a la Corte Internacional de Justicia como su órgano judi-

cial más importante y en el artículo 93 determina que todos sus Miem-

bros son ipsofacto Partes en el Estatuto de la Corte. Aquellos Estados • 

que no son miembros de la Organización de las Naciones Unidas pueden 

ser Partes del Estatuto de la Corte, siempre y cuando su solicitud de - 
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adhesión sea aprobada por la Asamblea General de la Organización - 

de las Naciones Unidas. No está establecida la competencia obliga— 

toria de la Corte pero si la claúsula facultativa de jurisdicción obli-

gatoria. En consecuencia la Corte Internacional de Justicia tiene - - 

jurisdicción obligatoria, sobré los asuntos así previstos en la Car- 

ta de San Francisco; en los casos así establecidos por tratados bila-

terales o multilaterales y respecto de los Estados que por medio de 

declaración Unilateral acepten la competencia obligatoria. 

Además de la competencia judicial o contenciosa, la Corte Inter 

nacional de Justicia tiene la competencia consultiva que faculta al - 

Consejo de Seguridad, a la Asamblea General y a los demás órga—

nos y organismos especializados de la Organización de las Nacio-

nes Unidas, siempre que la Asamblea general autorice a dichos ór-

ganos y organismos, a solicitarla. 

El articulo 94 de la Carta de San Francisco concede fuerza obli-

gatoria a las sentencias judiciales de la Corte a los Estados que le - 
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hayan sometido un litigio y -según el mismo artículo- faculta a - - 

cualquiera de ellos para solicitar que el Consejo de Seguridad reco— 

miende su cumplimiento adoptando las medidas necesarias para que - 

la sentencia sea cumplida. 

Cuando el asunto trate sobre la interpretación de un tratado, I a - 

Corte Internacional de justicia debe notificarlo a todos los Estados --

parte en el tratado, quienes tienen derecho a intervenir en él pero en 

el caso de que utilicen este derecho, la interpretación que del tratado 

haga la Corte también será obligatoria para ellos. 

Por lo que respecta a la jurisdicción consultiva de la Corte, los - 

casos llevados a la Corte son comunicados a todos sus miembros que 

tienen derecho de audiencia, al igual que los organismos que la Corte 

considere interesados en el asunto. La opinión consultiva de la Corte 

Internacional de justicia se pronuncia en audiencia pública, una vez — 

que los interesados hayan sido escuchados. Según el Estatuto, las par 
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tes en un asunto pueden pedir que la Corte lo trate ex aequo et bono. 

PARRAFO a. CONTENCIOSA 

El artículo 25 del Estatuto señala el procedimiento en los siguien-

tes términos: "Salvo lo que expresamente disponga en contrario este - 

Estatuto, la Corte ejercerá sus funciones en sesión plenaria. 

"El Reglamento de la Corte podrá disponer que, según las circuns 

tancias y por turno, se permita a uno o más magistrados no asistir a 

las sesiones, a condición de que no se reduzca a menos de once el nú-

mero de magistrados disponibles para constituir la Corte. 

"15astará un quórum de nueve magistrados para constituir la Corte". 

El asunto puede ser presentado a la Corte mediante compromiso - 

entre las partes así notificándosele y por medio de una demanda diri-

gida al secretario de la Corte, en ambos casos debe estar precisado 

el objeto de la demanda y deben estar identificadas las partes en el --

asunto. En el caso del compromiso se aplica lo dispuesto en el prima 
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fo dos del artículo 32 del Reglamento de la Corte, que señala que la 

aceptación de la competencia de la Corte por la parte demandada es 

innegable, pero como la aceptación no consta en la demanda unilate 

ral, la parte que presenta debe mencionar "en medida de los posi--

ble", las disposiciones en que 'fundamenta la competencia de la Corte. 

En la competencia contenciosa sólo los Estados pueden ser par-

te en asuntos sometidos a laCorte, pero sólo aquellos Estados que --

sean parte del Estatuto. Esta competencia puede ser obligatoria o 

voluntaria. Es voluntaria por que el hecho de qte un Estado sea - - 

parte del Estatuto no lo obliga a someter a la Corte los conflictos — 

que con otros Estados puedan presentarse, el párrafo uno del artí— 

culo 36 del Estatuto dice que la competencia de la Corte se extiende 

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

especialmente previstos en la Carta de las Naciones Unidas o en --

los tratados y convenciones vigentes. 

La competencia es obligatoria cuando se trata de los asuntos es-

pecialmente previstos en la Carta de la Organizacion de las Naciones 

1 
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Unidas y éstos están previstos en los artículos 33 y 36, concediendo 

al Consejo de Seguridad la facultad de recomendar procedimientos y 

métodos de ajuste adecuados para solucionar los conflictos que de - 

continuar podrían poner en poligro el mantenimiento de la paz y se-

guridad internacionales, considerando que las controversias jurídi-

cas "por regla general, deben ser sometidas por las partes a la --

Corte Internacional de Justicia de conformidad con las disposiciones 

del Estatuto de la Corte". También existe la clatIsula facultativa de 

jurisdicción obligatoria, está en el párrafo dos del artículo 36 del - 

Estatuto: "Los Estados partes en el presente Estatuto podrán decla-

rar en cualquier momento que reconocen como obligatoria ipsofacto 

y sin convenio especial, respecto a cualquier otro Estado que acepte 

la misma obligación, la jurisdicción de la Corte en todas las contro-

versias de orden jurídico que versen sobre: 

a. la interpretación de un tratado; 

b. cualquier cuestión de derecho internacional 

c. la existencia de todo hecho que, si fuere establecido, cons—

tituiría violación de una obligacion internacional; 
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d. la naturaleza o extensión de la reparación que ha de hacerse 

por el quebrantamiento de una obligación internacional. 

Los párrafos siguientes del mismo artículo dicen: "La declara-

ción a que se refiere este artículo podrá hacerse incondicionalmente • 

o bajo condición de reciprocidad por parte de varios o determinados 

Estados, o por determinado tiempo. Estas declaraciones serán re-

mitidas para su depósito al Secretario General de las Naciones Uni- 

das, quien transmitirá copias de ellas a las partes en este Estatuto 

y al Secretario de la Corte... En caso de disputa en cuanto a si la 

Corte tiene o no jurisdicción, la Corte deicidira". 

La aceptación por parte de los Estados, de esta competencia - - 

obligatoria son muy raras casi todas incluyen reservas . "En ocasio-

nes, las reservas introducidas quitan todo valor a la aceptación de la 

Corte; por ejemplo, los Estados Unidos precisan en su declaración - 

que no se aplicará "... a los conflictos relativos a las cuestiones — 

que caen esencialmente bajo Ja competencia nacional de los Estados 
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Unidos; y del mismo modo México precisa que su declración 'no es 

aplicable a los conflictos nacidos de hechos que, en opinión del go- 

bierno de México, caen bajo la jurisdicción interna. del Gobierno de 

México'; en esos y otros casos similares les basta a los países que 

incluyen esas reservas manifestar que consideran que es un asunto 

de carácter interno o de competencia nacional para impedir a la — 

Corte el estudio del asunto de que se trate, con lo que, en el fondo, 

se viene a convertir en voluntaria la jurisdicción de la Corte y a --

hacer inútil la declaración... La amplitud de las reservas se ve au 

mentada por el hecho de que la reciprocidad permite a una de las --

partes prevalerse de las reservas que la otra hubiera hecho. En - 

fin, el haber aceptado la posibilidad de incluir reservas a la acep- 

tación de la jurisdicción obligatoria es una decisión muy lamenta—

ble, ya que termina por desnaturalizar la institución". (69) 

El artículo 38 de la Corte Internacional de Justicia determina - 

que la Corte; conforme a derecho internacional, debe decidir las - 

controversias que le sean sometidas, aplicando: las convenciones 
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internacionales particulares o generales, que contengan normas - - 

expresamente reconocidas por los Estados en litigio; la costumbre 

internacional como prueba de una práctica generalmente aceptada - 

como derecho; los principios generales de derecho reconocidos por 

los países civilizados; y, los fallos judiciales y las doctrinas de los 

publicistas de mayor competencia de las distintas naciones, como - 

medio auxiliar para determinar las normas jurídicas. 

PA RRAFO b. CONSULTIVA. 

Para los asuntos consultivos se aplican las normas establecidas 

en el artículo 96 de la Carta de las Naciones Unidas y en los artícu 

los comprendidos en el Capítulo cuarto del Estatuto de la Corte In-

ternacional de Justicia. Las opiniones consultivas pueden ser emi-

tidas por la Corte cuando así lo solicite cualquier organismo auto-

rizado por la Carta de las Naciones Unidas. Cuando se presente - 

solicitud de opinión consultiva el Secretario de la Corte la notifi--

cará a todos los Estados que tengan derecho a comparecer ante la 
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Corte, Los sujetos que pueden solicitar de la Corte una opinión con-

sultiva, corno ya dijimos, los drganos de las Naciones Unidas autori-

zados para ello por la Carta y éstos son: la Asamblea General, el Con 

cejo de Seguridad y otros órganos u organismos especializados autori-

zados por la Asamblea General,- es el caso del Consejo Económico y - 

Social)  del Consejo de Administración Fiduciaria, la Comisión Inter- 

na de la Asamblea General, el Comité de Demandas de Revisión de las 

Sentencias del Tribunal Administrativo de las Naciones Unidas, el Or-

ganismo Internacional de la Energía Atómica y todos los organismos - 

especializados de las Naciones Unidas, menos la Unión Postal Univer— 

sal. Es preciso aclarar que los Estados no son sujetos de la compe-

tencia consultiva, es decir, no pueden solicitar de la Corte una opi—

nión consultiva y tampoco pueden oponerse o impedir que la Corte pre 

sente una opinión consultiva. 

Sobre la validez jurídico-normativa de las opiniones consultivas - 

emitidas por la Corte Internacional de Justicia existe desacuerdo. No- 
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sotros pensamos que Seara Vázquez tiene razón cuando afirmó: "Uno 

de los problemas más debatidos en torno a las opiniones consultivas 

ha sido el de su valor jurídico, ya que si, por una parte, la Corte ha 

afirmado, que 'la respuesta de la Corte no tiene más que un carác-

ter consultivo: como tal, no podría tener efecto obligatorio', por — 

otro lado es indudable que el valor de una opinión consultiva es su—

mamente elevado, ya que proviene del órgano judicial principal de - 

las Naciones Unidas, que al emitirla, dá su propia interpretación - 

de cuál es el derecho, y no puede tomarse a la ligera la declaración 

en que un órgano judicial dice cuál es el derecho. Poner en duda el 

valor de una opinión consultiva significa o que no se de a respetar la 

interpretación que del derecho internacional de la Corte, o que la - 

Corte no tiene capacidad, o no sabe interpretar el derecho interna—

cional. Lo primero sería inaceptable, ya que los estados deben de - 

conformar su actuación al derecho internacional; lo segundo llevaría 

al absurdo de negar a la Corte, cuando ejercita la competencia con- 
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sultiva, capacidad para interpretar el derecho internacional que por 

otra parte, se le reconoce en el caso de la competencia contenciosa, 

aceptándose sus decisiones como obligatorias y reconociendo enton-

ces que puede interpretar y decir cuál es el derecho internacional. - 

En materia de interpretación de' la norma internacional no puede ha-

ber autoridad más alta que la Corte Internacional de justicia, y ello 

es válido lo mismo cuando ejerce la competencia contenciosa que la 

consultiva". (70) 

SECCION 3. ASUNTOS SOMETIDOS A LA CORTE 

Los asuntos sometidos a la Corte son muchos y como no es el --

objeto de nuesta tesis, su estudio o análisis, sólo nos limitamos a - 

citarlos cronológicamente con las partes involucradas. 

PARRAFO a. CONTENCIOSOS 

Estrecho de Corfú, Reino Unido-Albania; Pesqueras del Mar del - 

Norte, Reino Unido-Noruega; Protección de súbditos franceses en - 
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Egipto, Francia-Egipto; 'Derecho de Asilo, Colombia-Perú; Haya - 

de la Torre, Colombia, Perú; Ambiatelos, Grecia-Reino Unido; Min 

quiers y Ecréhous, Francia-Reino Unido; Nottebohm, Liechtenstein- 

Guatemala; Oro de Roma, Italia-Francia, Estados Unidos y Reino --

Unido; Sociedad de Electricidad de Beirut, Francia-Líbano; Avión es 

tadunidense en Hungría, Estados Unidos-Hungría; Incidente aéreo, - 

Estados.  Unidos-Checoeslovaquia; Antártida, Reino Unido-Argentina; 

Antártida, Reino Unido-Chile; Incidente aéreo, Estados Unidos-Unión 

Soviética; Empréstitos noruegos, Francia-Noruega; Derecho de paso, 

Portugal-India; Aplicación de la Convención de 1902, Países Bajos- - • 

Suiza; Interhandel, Suiza-Estados Unidos; incidente aéreo, Israel- - 

Bulgaria; Incidente aéreo, Estados Unidos-Bulgaria y Reino Unido-Bul 

garla; Soberanía fronteriza, Bélgica-Países Bajos; Inddente aéreo, - 

Estados Unidos-Unión Soviética; Barcelona Traction, Light and Power 

Company, Limited, Bélgica-España; Companfa del puerto de Beirut y 

Sociedad Radio Oriente; Incidente aéreo, Estados Unidos-Unión Sovié 
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tica; Templo de Préah Vilhéar, Camboya-Tailandia; Sudoeste Africa- 

no, Etiopía-'Sudáfrica; Camerún Septentrional, Camerún-Reino Unido; 

Barcelona Traction, Bélgica-Espaiia en nueva demanda; Plataforma -- 

continental del Mar del Norte, Dinamarca-República Federal de Ale-

mania, y Países Bajos-República Federal de Alemania; Jurisdicción - 

del Consejo de la OACI, India-Paquistán; Competencia en pesquerías, 

Reino Unido-Islandia; Competencia en pesquerías, República Federal 

de Alemania-Islandia. 

PARRAFO b. CONSULTIVOS. 

De las opiniones consultivas emitidas por la Corte sólo señalamos 

el tema y el órgano u organismo solicitante, por las mismas razones 

aducidas al inicio de esta sección. Condiciones de Admisión de un - 

Estado como miembro de las Naciones Unidas, Asamblea General; - 

Reparación de daños sufridos al servicio de las Naciones Unidas, - - 

Asamblea General; Competencia de la Asamblea General para la ad-

misión de un Estado a las Naciones Unidas, Asamblea General; Es- 
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tatuto internacional del Sudoeste africano, Asamblea General; Reser 

vas a la Convención para la prevención y la represión del delito de - 

genocidio, Asamblea General; Efectos de las sentencias del Tribunal 

Administrativo de las Naciones Unidas que conceden una indemniza-

ción, Asamblea General; Proc-edimiento de voto aplicable a las cues-- 

tiones relacionadas con los informes y peticiones del Sudoeste Afri—

cano, Asamblea General; Sentencias del Tribunal Admi nistrativo de 

la OiT en demandas contra la UNESCO, Consejo Ejecutivo de la UNES 

CO; Admisibilidad de la audición de peticionarios por el Comité del - 

Sudoeste africano, Asamblea General; Composición del Comité de 

Seguridad Marítima de la OCMI, Asamblea de la OCMI; Ciertos gas-

tos de las Naciones Unidas, Asamblea General; Consecuencias jurf-

dicas que tiene para los Estados la Continuación de la presencia de - 

Sudáfrica en Namibia, Consejo de Seguridad; Demanda de revisión - 

de la sentencia 158 del Tribunal Administrativo de las Naciones Uni 

das, Comité de solicitudes de revisión de sentencias del Tribunal - 

Administrativo. 



SECCION 4. EVALUACION 

Al paso de los años la Corte Internacional de Justicia debería ser 

cada vez más utilizada, sin embargo no ha ocurrido así a causa de - 

que la organización misma y los Estados miembros de su Estatuto - 

en lugar de tratar de resolver los conflictos internacionales valién-

dose de los procedimientos judiciales, los han llevado a métodos --

políticos de solución, por esta causa la Corte ha sido criticada, no 

por su funcionamiento y existencia, sino a causa de la actitud de los 

Estados que no se han sujetado a los procedimientos jurídicos con-- 

templados en el Estatuto de la Corte Internacional de Justicia. Este 

es el caso -como lo indicamos líneas antes- de los países de eco— 

nomía centralmente planificada y aquellos países que aceptan la ju-- 

risdicción obligatoria de la Corte contemplada en el articulo 36 pá—

rrafo dos de su Estatuto, lo hacen con reservas desvirtuando o anu- 

lando casi totalmente la aceptación de la misma. Los Estados no - 

permiten que este órgano emita decisiones que salen fuera de su rí- 

129. 
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gido control, el Secretario General y la Asamblea General de la --

Organización de las Naciones han pedido y recomendado a los Esta-

dos qte se sirvan más de este órgano; solicitud y recomendación que no 

han tenido, todavía, la respuesta necesaria. 

Por otra parte, la Corte Internacional de Justicia justifica su — 

supervivencia ya que la comunidad internacional cuenta con ella co-

mo garantía, a pesar de todo, de que cualquier conflicto internacio- • 

nal incluyendo los de carácter político, pueden ser resueltos sobre 

sólidas bases jurídicas, siempre y cuando los Estados acepten re- 

currir a la Corte Internacional de Justicia. 
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CONCLUSIONES 

Conflicto internacional es el desacuerdo entre dos o más Estados 

sobre cuestiones de hecho o de derecho, sobre interpretación de un - 

tratado, sobre aplicación de la responsabilidad y sobre la reparación 

del daño. La aplicación de responsabilidad o reparación del daño son 

cuestiones que han dado origen a muchos conflictos internacionales. 

La teoría que sostiene, con base en la doctrina y la práctica, la - 

separación de los conflictos en jurídicos y políticos carece de funda--

mentos técnicos y científicos, ya que cada una de las partes en el con 

flicto califica, por sf misma su naturaleza. Consideramos que todas 

las cuestiones que afectan a los Estados son de índole política ya que 

el Estado es un ente, una institución política por antonomasia, vién-

dolo así resulta que todos los conflictos son políticos. Pero todos es 

tos conflictos también son jurídicos ya que la totalidad de los conflic- 

tos encuentran solución por alguna vía legal, de aquí la existencia de 



las normas de derecho internacional. 

La comunidad internacional, desde antaño, ha venido elaborando - 

un cuerpo normativo, institucional, para solucionar pacíficamente los 

conflictos entre los Estados. Los medios pacíficos de solución de los 

conflictos internacionales son procedimientos utilizados para dirimir 

las disputas entre los Estados en términos jurídicos o basándose en - 

otros principios, estos procedimientos son consecuencia de una comu 

nidad cada vez más en camino de entendimiento a pesar de algunas -- 

políticas o situaciones que, no obstante su existencia, nos hacen tener 

una fe acrecentada en una comunidad internacional integrada. 

En el orden internacional no existe, contrariamente a lo que ocurre 

en el orden interno, una autoridad superior a la de los Estados mismos 

o un Tribunal con jurisdicción obligatoria para garantizar los derechos, 

reparar ofensas y aplicar sanciones. De aquí la existencia de varia- - 

dos medios de solución de los conflictos internacionales que en forma 

132. 
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aislada o sucesivamente, son empleados de acuerdo a las caracterís-

ticas de cada caso. Varios instrumentos internacionales obligan a --

las partes contratantes a abstenerse, para resolverlos, del uso de la 

fuerza o cualquier otro medio coactivo, y a recurrir a medios pací—

ficos de solución. 

Las soluciones diplomáticas son aquellas que, basadas en la ac—

ción correspondiente, resuelven, con la colaboración de terceros o - 

sin ella, conflictos internacionales de carácter político. Estas son - 

las que más han utilizado. Para seguir el uso ffjado por su importan 

cia gradual; están las negociaciones que se llevan a cabo mediante un 

intercambio de despachos verbales, u otros documentos a través de - 

sus representantes o discusiones verbales. Ahora bien, cuando se - 

trata de una negociación entre diversos Estados ésta torna el carácter 

de un Congreso o Conferencia. La vía diplomática es el mejor medio 

para resolver los conflictos internacionales, ya que por medio de ne- 
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gociaciones directas entre las partes es posible alcanzar más rápida 

mente un entendimiento duradero. 

La negociación es el arreglo directo de Estado a Estado por las - 

vías diplomáticas comunes; es decir, por medio de los agentes diplo 

máticos respectivos o por medio de conversaciones entre los titula-

res del despacho de Relaciones Exteriores. 

La negociación como medio de solución de las controversias in-

ternacionales ofrece muchas ventajas, entre ellas, su ductibilidad y 

discreción; pero desgraciadamente, su eficacia es limitada, ya que - 

depende del ánimo con que se practique el procedimiento, que presu- 

pone una relativa equivalencia entre las fuerzas políticas en pugna. - 

De lo contratio los pequeños Estados se hallan a merced de los gran-

des. 

Cuando las partes no están dispuestas a someter sus controver- - 

sias a la negociación o cuando han negociado sin llegar a una solución, 
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un tercer Estado puede procurar un arreglo a través de sus buenos - 

oficios o mediación. 

Los buenos oficios son las gestiones amistosas y pacíficas que --

voluntaria o contractualmente realiza una tercera pontencia, por es-

crito o de palabra, para inducir a otra que resuelva también pacífica 

o amistosamente sus diferencias de cualquier índole con otra y man- 

tenga o restablezca con ella las relaciones normales. 

Desde el punto de vista de los Estados en controversia es preciso 

señalar que así como no existe obligación para un tercer Estado de --

proponer sus buenos oficios, ni de resolver afirmativamente cualquier 

solicitud en ese sentido, tampoco existe obligación para las partes en 

controversia, de pedir o aceptar los buenos oficios de un Tercer Es-

tado, quedando sujeta la solicitud o aceptación a la voluntad de los Es 

tados contendientes, salvo el caso de haberse celebrado un Tratado - 

por medio del cual, se obligaren, siendo el mismo, producto de la -- 



voluntad de los sujetos. 

El resultado de los buenos oficios dependerá en gran parte del - 

prestigio político, desarrollo económico e influencia que sustente el 

Estado que los propone, y de la mayor o menor dependencia que los 

Estados en controversia tengan con el proponente. 

Los buenos oficios constituyen uno de los medios diplomáticos de 

solución de divergencias internacionales más simple, pero no por --

eso carece de importancia, ya que éste se compone de varias clases 

de acciones que tienden a abrir negociaciones entre los Estados en - 

conflicto, constituyendo lo anterior su diferencia con otros medios de 

solución. 

La diferencia entre los buenos oficios y la mediación está en que 

los buenos oficios son la forma menos acentuada de la mediación. Es 

decir, los buenos oficios y la mediación son idénticos por su natura—

leza jurídica, pero se distinguen ante todo por el grado de intensidad 
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de su carácter. El valor de la mediación para el arreglo pacífico de 

los conflictos internacionales, sea antes o después de que las partes 

hayan apelado a las armas, es considerable. 

La investigación internacional consiste en entregar, mediante - - 

acuerdo directo de las partes, a una comisión especial llamada "Co-- 

misión Internacional de Investigación" el esclarecimiento.de una diver- 

gencia existente acerca de una cuestión de hecho, entendiendo que di- 

cha Comisión, una vez realizado el estudio imparcial del asunto, deba 

expedir un informe, por mayoría, que contenga un análisis objetivo del 

hecho acaecido; este informe no tiene el carácter de un fallo, pero sus 

conclusiones poseen innegable valor moral y habilitan a las partes - - 

para llegar a un entendimiento sobre su base. Además, las partes - 

pueden facultar a la Comisión para deslindar las responsabilidades, - 

si las hubiera; y, aunque no sea así, es evidente que esas responsabi 

lidades puedan surgir como consecuencia indirecta del examen obje- 

e e e # 
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tivo realizado. No es obligatorio el uso de este medio de solución, --

solamente útil y► deseable siempre que las circunstancias lo permitan. 

La conciliación puede ser considerada como un procedimiento in-

dependiente de las comisiones internacionales de investigación, es --

decir, que la conciliación está a medio camino entre la investigación 

y los procedimientos de arbitraje y de arreglo judicial. La diferen--

cia entre las comisiones de investigación y la conciliación está en su 

objeto, ya que el de la primera es la aclaración de los hechos, con - 

la esperanza de que una vez que la dificultad haya sido aclarada, pue 

dan las partes, por su propio acuerdo arreglar la controversia; y el 

objeto de la conciliación es conseguir los servicios de una comisión 

de personas para llevar a las partes a un acuerdo. 

La conciliación tiene por objeto resolver conflictos de interés, - 

que siempre es conveniente diferenciar de los conflictos de derecho, 

los que si' son susceptibles de ser resueltos por la aplicación de las 



normas jurídicas. 

Recordamos que en cualquier conflicto entre los Miembros del --

Pacto de la Sociedad de las Naciones, éstos se comprometían a no re-

currir a la guerra y a solucionarlo por medios pacíficos, debiendo so- 

meterse en caso de controversia al procedimiento de arbitraje, arre-

glo judicial o arreglo ante el Consejo de la Sociedad. 

Por lo que respecta a la Organización de las Naciones Unidas, los 

miembros de la Organización arreglaran las controversias internacio-

nales por medios pacíficos de tal manera que no se pongan en peligro - 

ni la paz y la seguridad internacionales ni la justicia. Las Partes en - 

una controversia cuya continuación sea susceptible de poner en peligro 

el mantenimiento de la paz y la seguridad internacionales tratarán de - 

buscarle solución, ante todo, mediante la negociación, la investigación, 

la mediación, el arbitraje, el arreglo judicial, el recurso a organis- - 
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mos o acuerdos regionales u otros medios pacíficos de su elección. 
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La Organización de las Naciones Unidas está interesada en el man 

tcnliniento de la paz, incluso fuera de su marco de competencia. Es - 

por eso, que los Estados no miembros de la Organización pueden diri-

girse a ella, cuando el Estado no miembro presente un conflicto preci. 

so, en el que dicho Estado sea parte y siempre qu ese Estado haya --

aceptado previamente las obligaciones de la Carta concernientes a la 

solución pacifica de los conflictos. 

La solución de conflictos por medio de los acuerdos regionales --

sólo es una fase preliminar de todo un proceso, una instancia previa 

a la intervención del Consejo de Seguridad. Las partes interesadas - 

en un conflicto deben recurrir, primero, para su solución pacífica a 

los acuerdos regionales de los que son miembros y sólo después de - 

que en esas instancias no hubiese sido resuelto, deberán presentarlo 

al Consejo de Seguridad. 

Los propósitos de los acuerdoE regionales deben ser esencialmen 
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te pacifistas y deben buscar la solución de los conflictos o la disten-

sión de las situaciones controvertibles y no pueden, por propia deci-

sión, aplicar ninguna medida coercitiva ya que para que esto ocurra 

es necesaria e indispensable la previa autorización del Consejo de - 

Seguridad. 

El arbitraje internacional tiene por objeto resolver los litigios - 

entre los Estados, mediante jueces por ellos elegidos y sobre la ba- 

se del respeto del derecho. 

La diferencia más sobresaliente entre el arbitraje y la concilia-

ción es que éste se resuelve con carácter judicial por una sentencia 

obligatoria, en tanto que el informe emitido por una comisión concilia 

dora constituye únicamente la indicación del camino a seguir, que - - 

puede o no ser acatado por las partes en controversia. 

No existe ninguna diferencia de orden material entre el arbitraje 

y el arreglo judicial, ya qte ambos son medios de solución jurídica - 
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dictando sentencias motivadas. Este sistema ofrece garantías de --

competencia e imparcialidad. El arbitraje sólo existe por voluntad - 

estatal, que se manifiesta y concreta en el compromiso, que es el --

acuerdo en que se decide recurrir al arbitraje y que representa la --

voluntad común de las partes. 

El Tribunal Permanente de Arbitraje ha sido de gran utilidad y ha 

presentado valiosos servicios en beneficio de la paz y tranquilidad --

mundiales, tan deseadas por la humanidad, a pesar de su forma de -- 

organización, que dista mucho de considerarlo como un tribunal per-

manente, ya que se trata de una lista de personas designadas de ante- 

mano para ejercer funciones arbitrales. 

La Corte Internacional de Justicia, es el órgano judicial principal 

de las Naciones Unidas. Sólo pueden acudir a la Corte los Estados, en 

sus litigios contenciosos con otros Estados, lo que no excluye la posi-

bilidad de que puedan someterle la defensa de los derechos de sus na— 

cionales. 
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Desde que se instauró la Corte de Justicia Internacional, surgió - 

una corriente de opinión en el sentido de darle un carácter obligato-

rio a la Corte y otra que sostenía la libertad de los Estados para pro 

poner o no, a la misma el conocimiento de sus litigios. Este asunto 

se resolvió por el sistema transaccional y consistió en declarar en - 

principio, la libertad de los Estados para proponer a la Corte el cono 

cimiento de sus diferencias, pero reconociendo que puede convertirse 

en obligatorio para los que manifiestan su voluntad para que así sea. - 

La Corte tiene como función decidir conforme al derecho internacional 

las controversias que le sean sometidas. 

El recurso voluntario a la Corte es sumamente reducido, por la - 

simple razón de que los Estados prefieren el arreglo político, antes - 

de someterse a un órgano que puede emitir decisiones que escapan a - 

su control. 

No está establecida la competencia obligatoria de la Corte pero sí 

la cladsula facultativa de jurisdicción obligatoria. En consecuencia, - 
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la Corte Internacional de Justicia tiene jurisdicción obligatoria, sobre - 

los asuntos así previstos en la Carta de San Francisco; en los casos así 

establecidos por tratados bilaterales o multilaterales y respecto de los 

Estados que por medio de declaración unilateral acepten la competencia 

obligatoria. 

Además de la competencia judicial o contenciosa, la Corte Interna—

cional de Justicia tiene la competencia consultiva que faculta a solicitarla 

al Consejo de Seguridad, a la Asamblea General y a los demás órganos - 

y organismos especializados de la Organización de las Naciones Unida, 

siempre que la Asamblea General los autorice a solicitarla. 

En la competencia contenciosa sólo los Estados pueden ser parte en 

asuntos sometidos a la Corte, pero sólo aquellos Estados qte sean par-

te del Estatuto. Esta competencia puede ser obligatoria o voluntaria. 

Es voluntaria por que el hecho de que un Estado sea parte del Estatuto 

no lo obliga a someter a la Corte los conflictos que con otros Estados - 

puedan presentarse. 
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Si bien es cierto que la existencia de diversos medios de solución 

pacífica de los conflictos internacionales, no ha eliminado el recurso 

a la guerra en las relaciones internacionales y que ésta sigue siendo 

el flagelo de la humanidad, es preciso reconocer que en múltiples -- 

ocasiones los medios de solución pacífica han limitado y evitado las - 

operaciones bélicas; en un mundo cada vez mis dinámico, con nuevos 

tipos de intereses entre los Estados y en donde todavía sigue vigente - 

el dorado sueño de los creadores del derecho de gentes. Sueño, que - 

es todavía el de toda la humanidad. Ojalá que los medios de solución 

pacífica sean el recurso obligado de los Estados, para dirimir sus con-

flictos. 
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