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PROLOGO 

iren inquietud • ceu-4 le prapueet• que ·~ Go -

bierno • IYxico hiao ente le Tercer• Conferencie • lea Necio

,.. Unidea pere el Co•rcio y el O.a•rrollo -UNCTAO- en 1972, -

pere le elebor•ci6n • un• •c.rte • Derecho• y O.berea Econ6•i 

coa• loa fatedoa•, y•• .. tivo • aatiafecci6n pere .r, cOllO• 

•xi ceno, • 1 hecho • que e ate docu•nto he~• ai do eclaptado en• 

diciembre• 197' por el ÑxillO orvenia .. internecionel1 le -

Aaemblee Qenerel • lea Necionee Unidea. 

A pertir de entonce•, IUxico i11Pri•i6 une brill•n 

te p'9in• en le hiatorie diplollitic• internecionel, y con ello, 

por pri•r• vea, i11Per6 la rea6n en le co•unidad ..,ndiel pere -

eateblecer le recionelided econ6-ice, polrtice, aociel y cultu• 

r•I entre loa per .... 

A e I 1 o H •be e I moti vo que • •ni 116 • ree I i aer 

el preHnte trebejo, )' creo heber ectuado con tino en le alee•• 

e i 6n • • te .. , )'• que, • -di de que fui recogiendo et.toa )' eat51. 

diendo, pude perc•t•r .. de I• gren i111Portencie que reviate I• • 

•c•rt•• en el '•bito de l•a relecionea intern•cion•lea entre -

loa E•t•doa. 

Le pr•Hnte teai • e•U1 di vi di et. en .. i a ceprtu--

1 oa: el pri .. ro vera• aobre loa •ntec•dentea hiat6ricoa de· le

hu•anid•d en au conjunto; el aegundo, aobre el origen del [atado 

t. 



)' del O.recho1 el tercero .. refiere el Principio de le Sobere -

nf•1 el cuerto, • le lguald•d de loa Eatadoa frente •I Derecho -

lnternecionel1 el quinto, a la Carte de Derecho• y Deborea Econt 

•icoe de loe Eatadoa; y el ... to, • loe Principio• fundil .. nt•lee 

del Derecho lnternecionel Econ6•ico. En le perte final, obvie-· 

.. nte, eat¡n in .. rt•• •i• concluaionoe. 

Le Certe de Derecho• y 0.berea de loa latedoa re• 

conoce a cede pef a e I derecho de di eponor 1 i bre .. nte de aue recJ¡r 

aoa neturelea, de edopter con liborted laa eatructurea econ6•i-

c•• que le convengen y prohibe e I rocurao • .. di oa de preai 6n -

econ6•i ce, to •ia110 que• .. didea de di1cri•ineci6n. Vede• lea 

aociededee trananecionelee que .. in•iacuyen en loa eauntoa int~ 

rioroe cll loe Eatadoa1 prevl acuerdo• que 9eranticen el precio • 

jueto y le eetebilided cll loe producto• b6eicoa1 el otorv••iento 

• aÑditoa cll Hietenci• ain 1,ie•-n, • ler90 plHo y con dlbi 1 

t•M cll intoÑa, lo •iMO que to tr•••iei6n ripide r al •nor •• 

coeto poeibte .. loa pr09roeoe oiontfficoe y tecno1'9ico• • loe• 

per ... •no• •••rrol t.edoa. 

Dicho orden••iento conaidere el eubcllaerrollo •ca 

"6.ico r eociet como un probleM que afecte directe•nto •todo· 

le oo .. ~a.-.d internecionel, r en eate .. ntido eatableci6 laa be

... •fni .. a pere une ecci6n internacional concertado )' pera un -

orden norMtivo que le ro9ulere. Le ecci6n • I• AHmblee O.no• 

rel • IH Neoionoa Unido• y cll loa nu•r•••• 6,,.-enoe que he ort.• 

do, e trev•• • un eren nú•r• • pronunci ••i•ntoe, •clerecionee 

ll. 



y programa• de acción en los últimos treinta años, contribuy6 de 

manera i...,ortante a sentar ciertos principios de un nuevo Oere-

cho Internacional Econ6mico. Pero esos principios, además de -

dispersos y muy incoq>letos, carecían en buena medida de una ad~ 

cuada formulación jurídica, Habfa que inferirlos, frecuentemen

te, de loa objetivos, postulados y 111edios de acción que aeñala-

ban las Naciones Unidas. Hacía falta integrarlos en un todo cohe 

rente y sistemático, enunciarlos co1110 reglas jurídicas con el •l 

niino de precisión requerida, y, sobre todo, coftf)letarlos. A es

tos prop6sit:oa obedecí 6 preci aa111ente le Carta de Derechos y De~ 

res Econ6micoa de los Est•dos. 

El objeto que persigue la Carta es .. jorar la si• 

tuación de los pafses atrasados, que han sido 11&a afectados por• 

le estructura tradicional del coinercio mundial y por la vicieda

distribuci6n internacional del trabajo, Mdiante el estableci•ie1\ 

to de une serie de derechos )'obligaciones que vinculen• todos

loe Estados. La noci 6n centr•I de te Carta •• le de •cteber eco

n6111ico", como algo distinto de le ai111S>I• obligeci6n tredicionat

de cunt>lir con lo pectado en •aterí• comercial, Asf como I• •

ra ígu•ldad formal entre loa ciudadanoa, en el eeno de la aocie

dad nacionel, oculte y per•ite flagrantes desigu•ldades reales,

por lo que el (atado •oderno ae vi6 precisado, desde fines del -

siglo paaedo, •crear tode une legialeci6n tutel•r -el derecho -

del trabajo- que •MParara • loa sectorea eocielea •'• cUbi les, -

tll. 



de igu•I •anera, la aociedad intern•cional conte..,or6nea tendr' 

que establecer • i natrumentar un• aeri e de debe rea econ6111i coa a 

c•rgo de loa Estados•'• fuertes, que protejan y au-ilien a aq!f_e 

lloa que disponen de .. nor capa~idad de negociaci6n y defensa en 

las relaciones econ6•icaa internacionales. No ae trata de corr~ 

gir la desigual diatribuci6n de loa recursos naturales entre laa 

naciones ni de alterar la geografía, sino de establecer una re~ 

ponsabilidad solidaria entre todos, a efecto de que loa pobrea

no •• conviertan en •&s pobres. En otras palabras, se trata de 

evitar un trato inequitativo basado en relacione·• desiguales de 

poder. 

la Carta contiene dos principios cardinales: a) 

El pri111ero ea el deber de cooperaci6n internacional en favor de 

loa parses en vras de desarrollo. Este principio se concreta -

en loa artículos que versan sobre asistencia financiera, sobre

tranaferencia de tecnologra y sobre concesión de preferencias -

arancelarias generalizadas. b) El segundo es el principo de la 

salvaguarda de la independencia econ6mica de los países subdes~ 

rrollados, Este principio se e~resa en el artículo 2, que trA 

ta lo relativo a la soberanra permanente sobre los recursos na

turales, a la limitaci6n de las actividades de las errpresas 

transnacionales, y a la regulaci6n de la inversi6n eKtranjera,

incluyendo las disposiciones sobre nacionalizaci6n. Todos es-

tos temas son objeto de an&lisis en el último capítulo de este-

IV. 



traoajo. 

V. 
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C A P 1 T U l O 

ANTECEDENTES HI STOR 1 COS 

A.- lntroducci6n. 

B.- laa Grandca Divisionea de la Hia-

toria, 

C.- lea Prí .. raa Oiviaionea Socialea-

de 1 Traba jo. 

O.- Orrgenea de la Familia. 

E.- Alguna• Consideraciones acerca de 

la Anti gua Gen•, 
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A. - 1 N T R o D lJ e e 1 o N 

Muchas respuestas han intentado definir el carác

ter, la eaencia de la Historia. Para la mayoría es, sin duda, 

el relato y la descripci6n de hechos del pasado. Sin embargo, 

no es un relato de todo lo ocurrido, ya sea el tema de la his

toria de la Hl111.anidad en conjunto, la de una naci6n, una ciu

dad, una religión o una instituci6n. La Historia, tal como la 

relatan los cronistas o la presentan los historiadores lleva -

inevitablemente a seleccionar ciertos hechos de especial rele

vancia entre todos los que ocurrieron en una época específica 

del pasado, )'la sclecci6n también lleva a e""lear criterios de 

interpretación respecto a qué hechos se consideran i1tportantes. 

Del co~lejo de acontecimientos pretéritos se escogen ciertos 

hechos como n históricos". fste prccedi•iento de selecci6n 

e interpretaci6n es muy coq:olejo y se ha estado utilizando 

desde el primer hombre que e...,ez6 a relatar el pasado, hacia el 

comienzo del tercer mí lenio a. de C. 

Seleccionar un hecho " histórico" ta•bién repre

senta un proceso de abstracción que es fundamental ir.ente arti fi -

cíal, aunque instintivo en el hombre y factor básico de su raci~ 

nalidacl. Presupone que el transcurso del ticq>o está con~uesto 

de una serie de "hechos" ciistintoa e identificables, Pero, 

si se aneliaa esa presl.iposición es 111uy difícil de justificar. 
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lo que llamilmos ,. tien~o • es •i sterioso en esencia, es una de 

las categorías principales de nuestra conciencia)' no pode•oa 

salirnos de ~I y fijarlo objetivaw.ente. 

El tieq>o ae nos preaenta, en pri111er tér11i no, en 

la modalidad sief.l're cambiante de nuestra e"periencia; si no 

fuéra•c•s concicntcs de tal cambio, es difrci 1 coq>rcnder cd110 

nos darFamos cuenta ~el tiellf)o, Pero, aunque nuestra aprehen-

si6n del can1bio temporal es continua cuando so1110.s concientes, 

algunos fen6menos nos afectan 11ás que otr·os, y en consecuencia, 

les cor.cede1tos mayor iw~ortancia; ebstrae111os de una serie con• 

tfnua una sección específica y la aislamos como ,. hecho • deci 

si vo. la sección escogida puede abarcar un perrodo de varios 

a~os, coito por ejeq>lo,la Revolución francesa; paro en general 

,,unstro instinto es seleccionar elgún econteci•iento 11és tejan• 

te111ente definido al que podamos asignar irportencia definida, 

co•o por ejeq>lo la toma de la Bastilla el 14 de julio de 1789, 

coneidereda co11~ el co1tienzo de la Revoluci6n frencese, es 

deolr, un 110111E:nto crucial de la historia frencese y de la his

turia de la hu••anidad. 

En esta breve introducción nosotros vamos • inten 

tar, en for1ta muy generalizada, un recorrido por los aconteci--

11ientos que consi dero111os trascendentales en e 1 desarrollo de la 

historie de la humanided. 



' 
De I•• inve•tigaciones científicas •e deduce que 

le tierre he existido desde hace unos 5,000 111illonea de años. 

Los pri•eros seres vivos aparecieron hace unos 2,000 •i llones 

de aftos, pero los f6siles s61o dan pruebas de •u existencia en 

los últi110s SOO •i llonea de eftos. El ho•bre hizo su aparjci6n 

hece, eproxi•ad• .. nte, un •i 116n de aftos. La uti li&aci6n del 

fuego puede re•ontarse a 300,000 aftosa. de C.; se hallaron 

vestigios de su •111Pleo en los ebrigos rocosos de Choukoutien, 

que estuvieron habitedos por el lla•ado Ho•bre de Pekín, re•oto 

precursor ho•rnido del ho•o sepiens. No se sabe cuándo adquirí~ 

ron por pri .. re ve& ese hcbi lidad, ja•ás lograda por los otros 

ani•alea, los subho•bret que precedieron a los pri .. ros antepas~ 

dos de nuestra especie; pero fue fundaMentel para que el ho•bre 

conquistar• su a•biente natural. La habilidad de hacer utenai-

líos y ar••• ta•bi•n tiene un abolengo •uy re•oto, Aunque algu-

nos ani•ales eat'n ecostu111brados e ell!plear Materiales con fines 

que rebasen sus propia• dotes fraices (por eje11Plo, la constru~ 

ci 6n de diques por los castores ), s61o el hombre tuvo e I talento 

de Mejorar constantemente sus utensi líos y armas, lo cual le di6 

do•inio creciente sobre ani111ales más fuertes y rápidos que él. 

' Durante la Edad de Piedra, el hombre desarrolla. su instinto 

artistico,como lo demuestran las pinturas halladas en las cuevas 

de Francia, España y de otras partes, Este arte parece haber 
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sido inspirado, no por ideas estéticas, sino por creencias má

gicas. Realmente, otras Muchas prácticas paleolfticas •uestran 

que el ho•bre percibía proble•as, naturales y sobrenaturales, 

que trató de resolver por 111edios religioso-•ágicoa. Asr per

cibi6 que los Muertos requerían atención especial: los enterra

ban cuidadosa111ente con eli111entoa, utensi líos y orne .. ntos, lo 

cual sugiere la creencia en elgune clase de existencia post-•or

te•. Esculpi6 figurillas representando •ujerea con los atrib~

tos de la •eternidad tosca .. nte exagerados y el rostro sin escu! 

pir. 

El ho•bre de le Edad de Piedra fue colector de 

ali11entos, loa cuales obtenra principalMente cazando. Durente 

la E.dad de Piedre Nueva ( hacia el 8,000 a. de C. ) se hizo pr2 

ductor de eli .. ntos. co .. nz6 la agricultura, aunque sigue sin 

saberse cu4ndo y d6nde. Pero lo que se ha lla•ado la• Revolu

ci6n neolítica• ech6 los ci•ientoa de le civi lizeción. Con 

el desarrollo de le agriculture vino la doMesticaci6n de ani•e

lea, la alfarería y el tejido. Pronto se funderon los primeros 

~obladoe agrarios, con casas de piedra y fortificaciones. la 

co111Plejidad de esa cultura neolítica presupone la formaci6n del 

lengueje coMO medio de comunicaci6n. No podemos saber cómo y 

cu4ndo comenz6 el lenguaje, pero •11Presas tan co...,lejas como el 

arte rupestre, sugieren que tuvo que existir en alguna for•a en 



6 

el Paleolítico. 

A través de esos largos transcursos del tie!!f>o, 

antes que el pensamiento y la acción del hombre eq>ezaran a ser 

relatados por escrito, es indudable que hubo muchas ocasiones 

que fueron verdaderos momentos cruciales en la evolución del 

hombre. ¡Quien sembró la primera simiente de trigo, hizo la prl 

mera vasija de barro, trabajó el primer metal, botó la primera 

lancha, construyó la primera rueda, quedará por sieq>re descono-

cido! Aún así, esas obras, que 1 levan consigo nuevos conceptos 

y la habilidad técnica para plasmarlos en realidades prácticas, 

iniciaron el largo desarrollo tecnológico que hizo posible todos 

los demás logros posteriores de la civilización, Por tanto, 

hemos de reconocer que, aún desconociéndose su fecha e>r.acta, 

hubo muchos momentos cruciales en la historia del hombre muchí-

simo antes que comenzara la Historia como tal. 

De las etapas de la humanidad enunciadas, nos ocu

paremos detenidamente en este mismo cilpítulo, al hablar sobre 

las distintas formas de clasificación de la Historia. 

la historia de la humanidad, en los altimos tiem-

pos, ha sido una historia rica en experiencias mundiales. Nunca, 

como en 1 a Era Contcrnporánca, e 1 hombre ha estado más cerca de 

sus semejantes en lo social y en lo económico, y nunca han repe~ 

culido con m&s prontitud las grilndes revoluciones y los grandes 
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movimiontos intelectuales; ni ha habido nunca una relaci6n mu

tua tan estrecha entre las colectividades, como en este período 

histórico que tan directamente toca a nuestra actual circunstau 

cia. 

la humanida1,en tal período,ha vivido con sentido 

de universalidad. El internacionalismo de la Edad Antigua y de 

la Edad Media fue siempre limitado. Es con la Edad Moderna cuau 

do comienza a hacerse propiamente mundial la correlaci6n humana 

al desbordarse los europeos por América y Asia; pero la vida hu

mana no alcanza su mayor dimensi6n internacional hasta la Edad 

Contemporánea. La economía crea, en ésta, en cifras enormes, 

producciones y consumos de artículos que no se reducen a un solo 

continente, las 1 íneas de comuni caci 6n surcan todos los aires, 

todas las aguas, todas las tierras, repercutiendo las noticias 

casi al instante de un confín a otro del Mundo. los 11ovi 11i en-

tos políticos y sociales se di latan. Ha cedido su puesto el 

nacionalismo al internacionalis110 en Muchos sentidos, y éato se 

refleja en las tareas creadoras y de 11anteni11iento, pero también 

en las de destrucci6n. El 11undo, prácticamente explorado en 

todas sus partes, se ha hecho pequeffo para el ho11bre. 

Sin duda, vista en su conjunto, la hu11anidad con

te..,or6nea está 111ejor dotada. Su civilizaci6n es•'• rica. los 

ele .. ntoa puestos a su disposición por una técnica que •ftÓ con 
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año se Multiplica, son cada vez más numerosos en servicio 

suyo, Jamás ~I hombre tuvo medios de transporte, informaci6n, 

máquinas y utensilios tan accesibles y prodigiosos como en 

nuestra Ere. Nada es materialmente co111Parable •ésto, Pero 

en contrapartida, nunca ha sido el hombre como ahora, presa 

de un esfuerzo más sostenido y de une atenci6n •ás disperse. 

Sus necesidades se han acrecentado hasta límites extre•os, y 

aatiafacerles lo ha obligado a depender en gran manera de la 

técnica compleja y de la desesperada producci6n que han domi

nado al Universo. la técnica ha habilitado mejor a la humani

dad, pero no le ha ofrecido salidas 6ptimas. 
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B.- LAS GRANDES DIVISIONES DE LA HISTORIA 

El campo de la historia es muy b<1sto, abarca todo 

el pasado de la humanidad. Su ~studio requiere, por ello, 

for:osamente, de una sistemati:aci6n de divisiones y subdivi-

si ones. Pueden señalarse tres grandes form<1s de dividir la 

historia: Por grupos humdnos y r~giones geográficas; por 

temas y activid<1des; por orden cronológico, de edades y 

períodos. Como es lógico, las distintas clasificaciones no 

son e~cluyentes entre sf; los grupos hum<1nos se estudian por 

perfodos y según las actividades que desarrollan; lo mismo 

se puede decir de las otras formas de división. Lo importau 

te es,en este aspecto,a qué elemento se da más illf)ortancia. 

División por grupos humanos y por reaiones gcogr6ficas. 

Se trata de la división de la historia en univer-

sal o general, por una parte, y nacional ( en las escuelas se 

suele hablar de "historia patria" ), por la otra. Tambi'n 

entran en esta clasificaci6n las historias por regiones 

( H historia de América Latina" "historia de América", 

etc. ), o las locales, consagradas al estudio de provincias, 

ciudades o aldeas. 

Divisi6n por temas y actividades. 

En esta clasificación entran la historia de la eco

nomía, la de. la política y la de la cultura. 
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la dívi1i6n por perfodos. 

la hi atori a abare• l•r90• p•rrodo .. que fr•cuente .. nt• se eAt i en-

' den• •ilenioe • incluaive • dec•n•• de ail•• de •ftoa. Por ello 

.. he i11Pueato de•de hace aucho tie11Po el eatebleciaiento de 

etepae que ten9•n cierta afinided interne pera fecilitar y .. to-

diaer el eetudio. Eeto •• apliceble tanto• le hi•tori• general 

que eatudi• el deaerrollo de le aociedad hu•ene en todo• aue ••· 

pectoe, collO • I•• hiatoriea particulerea, Y• ... por regionea, 

9rupoa o actividedea. 

Lea hi•toriogrefr•a de tipo reli9ioeo to••n auch•• vece• co•o 

punto central elgún acontttci•iento i11Portante de eu religi6n1 el 

lale• hable de ante• o de91>ufe • le Hlgi re ( te hufde de llloha•d 

de la Mece e Medina ), el crietianie11ct .. b••• en el n.ci•i•nto 

de Cri ato, etc. 

En le ••yor perta de loa eatudioa • hiatori .... di vi• le hia• 

torie en prehiatorie • hi•torie propie .. nte dicha; entre un• y 

otra•• introduce con frecuencia la protohíatorie. Le prehieto-

ri• suele dividirae ••u vez en p•l•olrtico ( Vieja Edad de 

Piedra o Edad de Piedra Tallada ), neolítico ( Nueva Edad de 

Piedra o Edad de la Piedra Pulida ), Edad del Cobre, Edad del 

Bronce, Ta•bién aqur se suele introducir un periodo interme• 

dio, el mesolítico. la historia, por su parte, se subdivide en 

Antigüedad, Edad Media, Edad Moderna y Edad Contemporánea. 



11 
A continuaci6n hacemos referencia a la divisi6n de la historia 

que 111ás se ha generalizado: el antrop61ogo nortea1.1ericano Morgan, 

del siglo pasado, su conte-.>or.\neo Engela y, en nuestros draa, 

Gordon Chi lde, establecen el siguiente eaque•a: 

El pri111er período de la prehistorie (y con ella de toda la hia-

toria hu111ena) es el 11lvajia•o que •• ceracteriaa porque el ho• 

bre ea exlusi va .. nte recolector, ce&edor y peacador, porque no 

produce en el sentido propio de la pelebra. Dentro del aalvajia• 

eo hay un pri .. r eatedio, el inferior, en cuyo trenacurao H ree-

liza le ho•inizaci6n, el paao al ••r hu•eno. El eatadio .. dio, 

que ••confunde en gran parte con el enterior, conoce el doeinio 

de 1 fuego, y e I auperior 1 lege • tener un i natru•nto tan COlllP lejo 

coeo el erco y le fleche. Apro~i•eda .. nte, el ••tedio •dio correa• 

ponderfe •I peleolrtico (Eded de le Piedra Tellede), y el auperior 

el ... olrtico y principio• del neolrtico. Al ••lveji•110 aigue I• 

berberjt, perfodo en que •• vide hu••n• •• be•• tn •• erre de ·

ni .. le• y en el cultivo dt plantea. Su ••tedio inftrior coincidt 

con la eeyor parte dtl neolftico, diepone de le alfarerre y v• •I 

deaarrollo inicial de le genadtrre y de le agricultura. Sigue el 

estadio .. dio, con agricultura y ganederfa ya frenca .. nte deaarro• 

lladea, y que trabaje .. talea, con excepci6n dtl hierro (Eded del 

Cobre y Ed•d del Bronce). final .. nte, el estadio superior •• ce-

recteriz• por el trebejo del hierro, por el deearrollo de la la -

culture y conatituye en general el P••o de le hiatoria 
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propiamente dicha o, como lo llaman Margan, Engels )' Chi ldc, el 

paso a la civi lizaci6n. Esta Gltima se caracteriza ya por el pr~ 

dominio de las ciudades, cuya poblaci6n no está dedicada funda

mentalmente a las actividades primarias como la agricultura y la 

ganadería, sino a las art:esanías, al comercio y al gobierno. 

El periodo hist6rico propiamente dicho se divide en: 

"la Edad Antigua cl.Jsica, que ab.:irca desde los imperios del Ce.!:_ 

cano Oriente ( Mesopotamia,Egipto,ctc. ) hasta Grecia y Roma, 

coincide en lo fund.:imental con la primera división básica de l.i 

sociedad humana en c 1 ases c 1 ar<rn1cnte definidas y, en un períoJo, 

con la esclavitud como forma importante de su estructura, l• 

Edad Media cs,propiamente,cl período de org.:ini:aci6n feudal, bas4 

do en la servidumbre. Le sigue el período de debilitamiento del 

poder feudal y de la servidumbre, que caracteriza la Edad Modern•; 

y la Ed.1d Contemporánea tiene como forma econ6micosocial carecte-

rfstica el sistema de libre empresa, el capitalismo, las últi••• 

décadas han visto la aparición de una nueva organización de la ao

ciedad, el socialismo, cu;·a consolidución justificará,indudable11en 

te,que se le considere un nuevo periodo." (1) 

Por consider.:irlo Gti 1 en nuestro cstudiu vamos a referirnos a loa 

Estadios Prehistóricos de cultur.:i, siguiendo a Morgan: 

~lorf)an fué el primero que con conocimiento de causa trat6 de 

(1) Ju.:in Brorn, P,1ra coq)render 1 .:i Historio. Págs. 50 - 51. 
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introducir un orden preciso en la prehistoria de la humaniddd, 

y su clasificaci6n permanecerá sin duda en vigor hasta que una 

rique:a de datos ~ucho más considerable nos obligue a modifi

carla. 

Oe l•s tres é~ocas principales - salvajismo, barbarie, civiliza

ción - sdlo se ocupa Morgan,naturalmcnte,de las dos primeras y 

de 1 paso a la tercera; y subdivide cada una de estas dos épocas 

en los estadios inferior, medio y superior, según los progresos 

obtenidos en la producción de los medios de existencia. 

S A L V A J 1 S M O 

Estadio Inferior,- Según L. Morgan, los hombres permanecían aún 

en los bosques tropicales o subtropicales y vivían,por lo menos 

parcialmente,en los árboles; ésta es la única explicación de que 

pudieran continuar existiendo entre grandes fieras salvajes. 

los frutos, las nueces y l.:1s raíces servían de alimento; el prin. 

cipal progreso de esta época es la formación del lenguaje articu

lado. Ninguno de los pueblos conocidos en el periodo histórico 

se encontraba ya en tal estado primitivo. 

Estadio Medio.- Comienza con el empico del pescado como alimento 

y con e 1 uso de 1 fuego, Ambos fenómenos van juntos porque e 1 pes

cado sólo puede ser empicado pl~namente corno alimento gracias al 

fuego, Pero, con este nuevo alimento los hombres se hicieron in. 

dependientes del clima y de los lugares; siguiendo el curso de los 
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ríos y las costas de los mares pudicron,a~n en estado salvaje, 

extenderse sobre la mayor parte de la Tierra, los toscos ins

trumentos de piedra sin pulimentar de la primitiva Edad de Pie

dra, conocidos con el nombre de paleolíticos, pertenecen todos 

o la mayoría de el los a este período y se encuentran desparrama

dos por todos los continentes, siendo una prueba de esas emigra

ciones. la población de nuevos lugares y el incansable y activo 

afán de nuevos descubrimientos, vinculado a la posesión del fuego, 

que se obtenfa por frotamiento, condujeron al empleo de nuevos -

ali111entos, como las raíces y los tubérculos farináceos, cocidos en 

ceniza caliente o en hornos excavados en el suelo, y tambi~n la 

caza, que, con la invención de las primeras armas - la maza y la 

lanza-, llegó a ser un alimento suplementario ocasional. Por 

efecto de la constante incertidumbre respecto a las fuentes de 

ali .. ntación, parece ser que la antropofagia nace en ese estadio 

para subsistir durante largo tie9')o. 

Estadio Superior.- Comienza con la invenci6n del arco y la flecha, 

gracias a los cuales 1 lega la caza a ser un alimento regular, y 

el cazar, una de las ocupaciones normales. El arco, la cuerda y 

la flecha for•an ya un instrumento muy co9')1ejo, cuya invenci.6n 

supone larga experiencia acumulada y facultades 11entalea desarrollA 

das, asr como el conocimiento simult~neo de otros muchos inventos. 

Si comparamos loa pueblos que conocen el arco y la flecha, pero no 
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el .irte de la alfarería, encontramos>'ª algunos indicios de re

itidencia fija en aldeas, cierta maestría en la producción de me-

dios de subsistencia: Vasijas y trebejos de madera, el tejido• 

mano (sin telar) con fibras de albura, cestos tren:ados con 

albura o con juncos, instrumentos de piedra pulimentada ( neo

líticos ). 

L 4 B A R B A R 1 E 

Estadio Inferior.- E~ie:a con la introducción de la alfarería. 

Puede Jemostrarse que en muchos casos y probablemente en todas 

partes, ncJció de la costumbre de recubrir con arci 1 la las vasi

jas de cestería o de madera para hacerlas refractarias al fuego; 

>'pronto se descubrió que la arcilla moldeada servía para el caso 

sin necesidad de la vasija interior. 

Hasta aquí hemos podido considerar el cur5o del desarrollo como 

un fenómeno absolutamente general, v~lido en un período determi-

nado para todos los pueblos, sin distinción de lugar. Pero con 

el cJdvenimiento de la barbarie llegamos a un estadio en que empi~ 

:a el hacerse sentir la diferencia de condiciones naturales entre 

los dos grcJndes continentes, El rasgo característico del período 

de la barbarie es la domesticación y cría de animales y el cultivo 

de lcJ;; planttls. El continente oriental, el llam<Jdo mundo antiguo, 

r0seÍd casi todos los animales domesticables y todos los cereales 

propios para el cultivo, menos uno; el continente occidental, 
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~mórica, no tenía más mamrfcros domesticables que la llama, y 

uno ~olo de los cereales cultivables, pero el mejor, el maiz. 

En virtud de estas condiciones naturales diferentes, desde este 

momento la po~lación de cada hemisferio se desarrolla de una ma

nera particular, y los mojones que señalan los límites de los 

estadios particulares son diferentes para cada uno de los hemis-

fo?ri os, 

Estadio Medio.- En el Este, comien:a con la domesticación de ani

males)' en el C'este, con el cultivo de las hortalizas por medio 

del riego> con el empleo de adobes ~de la piedra para la cons-

t::rucc1ón. En el Ceste, entre los indios del estadio inferior de 

la barbarie ( figuran aquí todos los que viven al este del 

\1isisip() e,.istía ya en la época de su descubrimiento cierto 

cultivo hortense del mai: y qui:á de la calabaza, del melón y 

otras p 1 ant.ts de huerta que les suministraban una parte muy 

esencial de su alimentación; vivían en casas de madera, en al

d~as protegidas por empalizadas. 

En el Este, el estadio medio de la barbarie, co~en:6 con la do-

mesticación de animales para el suministro de leche y carne, 

mientras que, ;ti parecer, el cultivo de las pla11tas permaneció 

desconocido allí hasta muy avan:ado este perfodo. la domestica-

ción de animales, la cría de ganado y la formación de grandes 

rebaños parecen ser la causa de que los arios y los semitas se 
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apartiJsen del 'resto de la masa de los b.írb.iros. los nombres con 

que los .iríos de Europ.i y Asia designan a los animales son aún 

comunes, pero los de las plantas cultivadas son casi sie8')re dis-

tintos. 

la formación de rebaños 1 le\'Ó, en los lugares adecuados, a la vida 

pastori I; los semitas en las praderas del Eufrates y del Ti gris; 

los arios, en las de la India, del Q,..us y el Ja~artes, del Don y 

el Dniéper. fué por lo visto en los extremos de estas tierras 

ricas en pasti:ales donde primero se consiguió domesticar anima-

les • 

.:l1Ji:.l la evolución superior de los arios y los semitas se deba a 

la ..ibundancia de carne y de leche en su alimentación)', particulat, 

mente, a la benéfica influencia de estos alimentos en el desarrollo 

Je los niños. 

En todo caso, en este estadio desaparece poco a poco la antropo-

fagia, que ya no sobrevive sino como un rito religioso o como un 

sortilegio, lo cual viene a ser casi lo mismo. 

Esradio 5upúrior,- Comien:a con la fundición del mineral de hierro, 

>'pasa al estadio de la civi li:ación con el invento de la escritura 

alfabética y su empico para la notación 1 iteraría. 

~nte todo, encontramos aquí por primera ve: el arado de hierro 

tirado por <1nimales domésticos, lo que hace posible la rotura

ci5n d~ la tierra en gran escala - La Agricultura - Y se produce, 
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en las condiciones de entonces, un aumento prácticamente casi 

ilimitado de los medios de existencia; en relaci6n con ésto, ob

ser\'amos también la tala de los bosques y su transformaci6n en 

tierras de labor y en praderas, cosa imposible en gran escala 

sin el hacha y la pala de hierro. Todo el lo moti v6 un rápido 

aumento de la poblaci6n, que se instala densamente en pequeñas 

áreas. Antes del cultivo de los ca"l'.IOS sólo circunstancias excee_ 

cionales hubieran podido reunir medio mi 1 Ión de hombres bajo una 

direcci6n central; es de creer que ésto no aconteció nunca, 

Vemos que en los poe111as homéricos, principalmente en la l 11ada, 

aparece ante nosotros la época más floreciente del estadio sup~ 

rior de la barbarie, la principal herencia que los griegos lle

varon de la barbarie a la civili:aci6n la constituyen instrumen

tos de hierro perfeccionados, los fuelles de fragua, el molino 

de brazo, la rueda de alfarero, la preparaci6n del aceite )'del 

vino, el labrado de los metales elevado a la categorfa de arte, 

la carreta)' el carro de guerra, la construcci6n de barcos con 

tablones y vigas, los comienzos de la.arquitectura como arte, las 

ciudades amuralladas con torres)' almenas, las epopeyas homéricas 

y toda la mitologfa. Si comparamos con ésto las descripciones 

hechas por César, y hasta por Tácito, de los germanos que se ·hal I~ 

ban en el umbral del estadio de cultura del que los griegos de 

Homero se disponían a pasar a un grado •ás alto, veremos cu¡n 



19 

empl,ndido fue el des•rrollo de la producción en el est•dio sup~ 

y de le b•rb•rie heate loa co•ienaoa da le civi liaeci6n, ea be•• 

tente rico ye en reagoa nuevo• y, aobre todo, indiecutiblee, por 

cu•nto eet6n to•edoe directe .. nte da le producci6n. 

Engele genereliae le cleeificeci6n da Morven en le eiguiente f.or•e: 

• Selvájie•o.- Período en que predo•ina le epropieci6n da produa 

toe que le netureleae de ye hecho•; I•• pcoduccionee ertificiel•• 

del ho•bre eat6n daatin•d••• aobre todo, • feci liter e•• apropie• 

ci6n. B1rb•rj1.- Período en que ap•recen fe 9en1derre y la egr¡ 

culture y •• aprende a incre .. nt•r I• producci6n de le n1turel1ae 

por .. dio dal trebejo hu•1no. Cjyjlj11ej6n.• Período en que 11 

ho•bre eigue aprendiendo • eleborer loa producto• n1turel1a, 

perrodo de le induetrie, propi• .. nt• diche,y del erte. • (2) 

(2) fed!rjco En91le, El Origtn d! 11 fem •• lt Prgp. Prjv, x el 

lilt• ( N.r~ • Eneela, Obre• Eecogid•• ). 

'"· 490. 
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C.- LAS PRIMERAS DIVISIONES SOCIALES 

OEl TRABAJO. 

l• c•r•cterístic• de la pri11er• socied•d hu••n• que cono• 
~ 

c••o• •• I• recolecci6n; el ho•bre s6to to•• de la naturaleza lo 

que 6at• espont,ne• .. nte produce. Pero en un• tr•nafor .. ci6n •uy 

profunde el hu•ano fr•nquea otro lí•ite que lo h• de distinguir del 

reino eni••la .. convierte de recolector en productor, 1Prende a 

110dificer .. rea vivos, en au beneficio. loa •ntecedent•• de eate 

av•nce son •uy re11ato•1 de hecho, incluyen y reqÜieren tod• I• 

evoluci6n anterior del g6nero hu•ano. En for•• •'• concreta, el 

pri .. r P••o, aún •uy lej•no del reaultado que h• de producirse, •• 

el do•inio del fuego. Eate ••un ••r •vivo• que hay que ••li .. n-

•ite le •dquiaici6n de coatu•brea y conoci•ientoa que despu6a ten-

dr6n un• gr•n llP 1 i cae i 6n, ade•'• de que • ' fuego proPorc ion• mucha. 

vent•j•• direct•• a sua poaeedorea: protecci6n, calor, posibi lid•d 

de eprovecher nuevo a a 1 i .. ntoa. 

Un segundo adelanto en la mis111a direcci6n es la do111esticaci6n del 

perro, guardián de 1 hogar y acompañante de caza, de aproll(i mada111ente 

25,000 affos de antigüedad. 

Ti e,,.,o después, posiblemente antes de 1 a agri cu lt:ura, se inventa 

la alfarería, el arte de dar la forma conveniente al barro y con-

vertirlo en npiedran mediante la cocci6n. 
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Pero la transformaci6n decisiva, la que ha de modificar toda la 

vida del hombre,es el invento y descubrimiento ( las dos cosas 

a la ve: ) de la agricultura y de la ganadería, Sus inicios da

tan probablemente de unos 15,000 años,o de mucho más tiempo, se

gún algunos investigadores, pero s61o en el cuarto milenio antes 

de nuestra era 1 legan a ser la base de la vida de los pueblos más 

adelantados de la época. 

No en todos los casos ocurre la combinaci6n directa entre la agri 

cultura y la ganadería; muchos pueblos se dedican a una de estas 

actividades y se establece, por consecuencia, el intercambio en

tre ellos, Al mismo tiempo se desarrollan otras especializacio

nes, como la alfarería más avanzada y ya a cargo de profesiona

les, la metalurgia del cobre, y después del bronce y de otros me

tales, el tejido que rebasa al primitivo anterior, y otras más. 

Todo ésto da lugar a la aparici6n de una divisi6n social del tra

bajo, basada en la especiali:aci6n permanente de actividades y ya 

no ligada al sexo y a la edad. 

También el pensamiento religioso sufre una modificación importan

te. De acuerdo con las nuevas actividades fundamentales, en ve: 

de adorar sobre todo a elementos relacionados con la caza Y la re 

colección, con los fenómenos naturales en general, el hombre toma 

por dioses a las fuer:as que influyen directamente en la agricult~ 

rayen la ganadería: la tierra, el sol, l.:is lluvias, etc. 
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Las consecuencias del paso de la recolecci6n a la producci6n no 

se reducen a las enumeradas. Si t>n aquél la no había ningún 

e'cedcnte económico, ahora sr se produce é~te. Ya es posible 

alimentar permanentemente a m.ís personas de las que integran el 

grllpO productor propiamente dicho: ya puede existir la explota-

ción de unos hombres por otros. Si antes al enemigo vencido s61o 

se le podía m.:it:ar () comer en dado caso ) o expulsar de la re

gión, ~a que al ponerlo a trabajar para el vencedor hubiera con

sumido de hecho todo lo producido, ahora se le puede privar de sus 

,1rmas; dejarle, de lo que produce, lo suficente para que viva y 

tenga~ forme sus hijos,y quitarle el excedente. 

" Durante varios mi les de años la sociedad humana, en sus grupos 

más avan:ados,pasó de ser recolectora a productora. El cultivo 

de J.'lantas y la cría de animales, que al principio sólo desempe

~an un papel secundario, llegan a ser determinantes, " (3) 

Para poder entender cómo se inician las priraeras di visiones soci• 

IE>s en el trabajo, es necesario conocer de qué manera se estructu

raba la familia, pues es del núcleo familiar de donde se derivan 

tales divisiones, como a continuación veremos: 

(J) J. Brom, ob. cit. Págs. 65 - 66. 
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D.- ORIGENES OE LA FAMILIA 

Reconstruyendo retrospectivamente le historia de la fa•i~ 

li•• Morgan llega• la concluai6n de que exieti6 un •atedio pri•i~ 

tive en el cual i9"eraba en el aeno de la tribu el co•ercio se~u•I 

pro•rscuo, de modo que ceda •ujer pertenecra igualmente e todos 

loa hombres y cada hombre • todas les •ujeres. 

Según Morgan, salieron de ese estado primitivo de pro•iacuidad, 

probable1Mnte en 'poca •uy temprana: 

lt Familia Consanaurnea.• la primera etapa de le fa•ilia. Aqur 

loa grupos conyugales se clasifican por generaciones: Todos loa 

abuelos y abuelas, en loa lr•itea de la fa•i lie, son •aridoa y •u· 

jerea entre sf1 lo •is•o sucede con aua hijos, ea decir, con loa 

padres y las •adres; los hijos de '•toa for•an, •su vea, el ter

cer crrculo de c6nyugea co•une•1 y sus hijos, ea decir, loe bi&• 

nietos de loa pri•eroa, el cu•rto. En este for•• de le fa•ilie, 

loa eacendientea y loa descendientes, loa padrea y loa hijos, son 

los únicos que eat6n exclurdoa entre er de loa derechos y de loe 

deberes del •etri•onio. Her•anoe y her•anas, pri11c>• y pri .. e en 

priniero, segundo y restante• gredoa, son todos ello• entre ar her• 

•anos y hermanas y por eso •i••o todos ellos ••rido• y •ujerea unos 

de otros. El vrnculo de her••no y her•ana presupone de por sr en 

e•• perrodo el comercio carnal recrproco. 

La Fa•i lit Pun1I01.- Si el pri .. r progreso en lt or91niaaci6n de 
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la f~mili• consistió en e-cluir a los padres y loa hijos delco

mercio se~u•I recfproco. el segundo fue en I• excluai6n de los 

her••noa. Por I• •ayor igualdad de edades de loa participentea, 

este progreso fué infinitamente •ás i._,ortante, pero ta11bi'n •Aa 

difícil que el pri111ero, Se realizó poco a poco, co .. nzando, pro

bablemente, por la e-clusión de los her•anos uterinos (ea decir, 

por parte de •adre ), el principio en casos aislados, luego, gra

dualmente, co•o regla general, y acabando por I• prohibición del 

•a~rimonio hasta entre her111anoa colaterales (es decir, según 

nuestros actuales no111bres de p•rentesco. los pri•oa carnales, 

pri 111os segundos y pri lllOS terceros ), 

Sin duda, l•s tribus donde ese progreso li111itó la reproducción 

consanguínea, debieron desarrol l•rse de una Manera 116s r6pida y 

111ás complete que aquél las donde el •atri11onio entre her11anos y 

hermanas continuó siendo una regla y una obligación. Hasta qu' 

punto se hizo sentir la acción de ese progreso lo de111uestra I• 

institución de la gens, nacida directa111ente de 'I y que rebasó, 

con mucho, au ffn inicial. la gens formó la base del orden so

cial de la mayoría, si no de todos loa pueblos bárbaros de la 

tierra, y de ella pasamos en Grecia y en Ro111a, sin transiciones, 

a la civilización. En la inmensa 11ayorra de los casos, la ina

tituci6n de la gc~s parece haber salido directamente de le fa•i

lia punalúa. Cierto es que el siste111a de clases australiano te11bién 
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r•pr•••nte un punto de partida para le gens; los australianos 

tieMn.la gens pero eón no tienen fa11ilie punalóa, sino une for•a 

•'• pri•itive de grupo conyugal. 

En cuento queda prohibido el coinercio sexual entre todos los her

•anos y her•anas - incluso los colaterales•'• lejanos - por lrnea 

•eterna, el grupo antedicho se transforma en una gens, es decir, 

se constituye como un crrculo cerrado de parientes consanguíneos 

por lrnea femenina, que no pueden casarse unos con otros; círculo 

que desde ese •omento se consolida cada vez •As por medio de ins

tituciones co•unes, de orden social y religioso, que lo distinguen 

de las otras gens, de la •isma tribu. 

lt Familia Sindi.Ss111ica.- En esta etapa un hombre vivo con una mu

jer, pero de tal suerte qu• le poligamia y la infidelidad ocasio

nal siguen siendo un derecho para los hombres, aunque por causas 

econ6micas la poligamia se observa raramente; al mismo tien~<•, se 

e•ige la más estricta fidelidad a las mujeres mientras dure la vida 

co•~n. Sin e•bargo, el vrnculo conyugal se disuelve con facilidad 

por una y otra parte, y despu,s, como antes, los hijos s61o per·te• 

necen e la •adre, 

la exc lut1i 6n prc·sresi HI, pt•i -·ro de los parí entes cercanos, des

pu6s de los lejanos y, finalmente, de las personas mera11onte vincu

ladas por alianza, hace imposible en la práctica todo 111atri111onio 

por grupos; en ~lti•o t6r11ino no 'luoda sino la pareja, unida por 
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vínculos frágiles aún,esa mol~cula con cuya disociaci6n concluye 

el matrimonio en general. 

la familia sindi.\smica aparece en el límite entre el salv.-ijismo )' 

la barbarie, les más de las veces en el estadio superior del prim!, 

ro y s61o en algunas partes en el estadio inferior de la segunda. 

Es I• forma de fami lía característica de la barbarie, como el ma

trimonio por grupos lo es del salvajismo, y la monogamia lo es de 

la civi li:aci6n. Para que la fami lía sindiásmica evolucionase 

hasta llegar a una monogamia estable fueron menester causas diver-

sas. 

En la familia sindiásmica el grupo habfa quedado ya reducido a su 

última unidad: •un hombre y una mujer. la selecci6n natural ha-

bra reali:ado su obra reduciendo cada vez más la comunidad de los 

matrimonios, 

L1 famj lj1 Mongg6mjca.- Nace de la familia sindiAsmica, según he

mos indicado, en el perfodo de transici6n entre el estadio medio y 

el estadio superior de la barbarie; su triunfo definitivo es uno de 

los sfntomas de la civi lizaci6n naciente. Se funda en el predomi

nio del hombre; su fín expreso es el de procrear hijos cuya pater

nidad sea indiscutible; y esta paternidad indiscutible se cxi~o 

porque los hijos en calidad de herederos directos han de entrar un 

día en posesión de los bienes de su padre. la fami lía monog.lmica 

se diferencia del matrimonio sindiásmico por una solidez n1ucho 116• 
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grande de los lazos conyugale•, que ya no pueden aer diaueltoa 

por deseo de cualquiera de laa partea. Ahora, s~lo el hombre, 

como regla, puede roq,er eatoa lazos y repudiar• au •ujer. Tam

biln •• le otorga el derecho de infidelidad conyugal, •ancionado, 

al menos, por la co•tumbre (el C6di90 de N.,ole6n se lo concede 

expre•amente, Mientra• no tenga la concubina en el do•ici lio con

yugal), y este derecho •e ejerce cada vez m&s aq,liamente, a Me

dida que progresa la evoluci6n aocial. Si le mujer ae acuerda de 

las antiguas practicas sexuales y quiere renovarlas·, es castigada 

m&s rigurosamente que en ninguna lpoca anterior, 

"Como hemos vi ato, hay trea formas pri ncipa lea de 111atri moni<1r que 

corresponden aproximadamente a los tres estadios fundamentales de 

la evoluci6n humana. Al ••lvajismo corresponde el matrimonio por 

grupos1 a la barbarie, el •atrimonio •indi&smico; a la civiliza

ci6n, la monogamia con aua coq>lementoa, el adulterio y la prosti

tuci6n. Entre el matrimonio aindi&amico y la monogamia se inter

calan, en el estadio superior de la barbarie, le •ujeci6n de la• 

mujeres esclavas a los hombrea y la poligamia.~(4) 

En un manuscrito in~dito, redactado en 1846 por Marx y por Engels, 

se encuentra esta frase: •La primera diviai6n del trabajo es la 

que se hizo entre el hombre y la mujer para la procreaci6n de hijos•. 

Añad~ Engels: •El primor antagonismo de clases que apareci6 en la 

( 4) F. E rm.~_1 s, ob, e i t. P.§g. 5 28. 
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hist..oria coincide con el desarrollo del anta9onisrno entre el hom

bre y la mujer en la monogamia; y la primera oprcsi6n de clasea, 

con la del sexo femenino por el ~asculíno. La monogamia fue un 

gran progreso hist6rico, pero al mismo tiempo inaugura, junt•

mente con la esclavitud y con las riquezas privadas, la 6poca que 

dura hasta nuestros días y en la cual cada progreso es al •i••o 

tiempo un regreso relativo y el bienestar y el desarrollo de 

unos veriffcanse a expensa• del dolor y de la represi6n de otroa. 

la monogamia es la forma celular de la aociedad civi !izada, en 

la cual pode~os estudiar ya la naturaleza de las contradiccionea 

)'de loa antagonismos que alcanzan su pleno deaarrollo en esta 

sociedad. " (5) 

Ahora podemoa comprender la Í111Portancia que tiene el estudio de 

la fami lía en laa divisiones econ6•icae, aociales y polfticae de 

1 a aoci edad. 

(5) lbrdem. p¡gs. 520 - 521. 
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E.- ALGUNAS CONSIDERACIONES ACERCA 

DE LA ANTIGUA GENS. 

~en l•trn o~ en griego se emplean especialmente 

P•ra designar ese grupo que se jacta de constituir una descenden

cia co•ún, y que está unido por ciertas instituciones sociales y 

religiosas, formando una co .. unidad particular, cuyo origen y cuya 

naturaleza han estado oscuros hasta ahora, a pesar de todo, para 

nuestros historiadores. 

En nu .. erosrsi 11as tri bus que comprenden 111á·s de ci neo o 

seis gens, encontramos cada tres, cuatro o más de éstas reunidas 

en un grupo particular, que Morgan, traduciendo fielmente el nom

bre, llama fRATRIA (hermandad). 

Asr como varíes gens for11an una fratria, de igual modo, 

v•rias fratrias constituyen una TRIBU: en algunos casos, en las 

tribus muy débiles falta el eslab6n intermedio, la fratria. 

•!Admirable constituci6n ésta de la gens, con toda su 

ingenua sencillez ! sin soldados, gendarmes ni policra, sin no

bleza, sin reyes, virreyes, prefectos o jueces, sin cárceles ni 

pr_occsostodo marcha con regularid<ld. Todas las ·_quer.éllas y todos 

los conflictos los zanja la colectividad a quien conciernen, la 

gens o la tribu, o las diversas gens entre sr; s61o como último 

recurso, rara vez empicado, apurece la venganza de s<1119re, de la 

cual no es más que una forma civilizada la pena de muerte con 
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todas las ventajas y todos los inconvenientes de la civi lizaci6n. 

No hace falta ni siquiera una parte mfnima del actual aparato ad

•inistrativo, tan vasto y coftf>licado, a6n cuando son mucho m&a 

que en nuestros dfas los asuntos comunes, pues la economra do""•· 

tica es com6n para una serie de familias y es comunista; el suelo 

es propiedad de la tribu, y los hogares s61o di aponen, con carAc

ter te...,oral, de pequeñas huertas. los propios interesados son 

quienes resuelven las cuestiones, y en la mayorfa de loa casos una 

usanza secular lo ha regulado ya todo. No puede haber pobres ni 

necesitados: la fami lía comunista y la gens conocen sus obligacio• 

nes para con los ancianos, los enfermos y los inv61idos de guerra. 

Todos son iguales y librea, inclufdas laa mujer••• No hay a6n es• 

clavos, y, por regla general, taftf>oco se da el sojuzgamiento de 

tribus a•trañas.• (6) 

•Tal era el aspecto de los hombre• y de la sociedad humana 

entes de que se produjese le eacici6n en clase• sociele•• Y •i 

colllS)ara1110a au situaci6n con la de la in111ensa ••Yorfa de lo• ho .. 

brea civilizados de hoy, veremos que la diferencia entre el pro• 

letario o el caftf>esino de nuestros dfas y el antiguo libre 

GENTILIS es enorme.• (7) 

•Los intereses mAs vi les• la baja codicia, 

(6) !bCd@m. PAg. 546 

(7) lbTdem. P6g. 547 

la brutal 
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avidez por los goces, la sórdida avaricia, el robo egofsta de 

le propiedad común - inauguran la nueva sociedad civilizada, I• 

sociedad de cleses; los •cdios •ás vergonzosos - el robo, la vi2 

lencia, la perfidia, la traici6n -, minan la antigüa sociedad 

de las gens, sociedad sin clases, y la conducen a su perdici6n. 

Y la misma nueva sociedad, a través de los dos mi 1 quinientos 

años de su existencia, no ha sido nunca más que el desarrollo de 

una rnfima •inorfa •expensas de una inmensa mayorra de e~lota

dos y oprimidos; y eso es hoy más que nunca." (8) 

(8) lbrdem. Págs. 547 - 548. 
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A.- ORIGEN DEL ESTADO 

Oe la p•lahra ESTADO, podemos realizar dos tipos de ea

tudio: [I etimol6gico y el hiat6rico, 

UUIOLOGICAMENTE le refz latina de Estado, es STATUS, en 

au aignificado de orden, regla, situ<1ci6n jcrarqui:iida, y en este 

aentido en~ez6 a usarse en la literatura polftica. 

En castellano, •e.tado• es el participio pasado del ver

bo "estar•, Este verbo en nuestro idioma está perfectamente di

ferenciado del verbo "ser•, por cuanto significa su primera moda-

1 idad. •[star" significa ser con algune indicaci6n de! permanen

cia, ya aee de lugar, tie..,o, •odo, condición, etc., y •estado•, 

el participio pasado de tel verbo, nos efirma, con toda claridad, 

le indicaci6n de permanencia; es lo que no cambia, lo que perman~ 

ce, desde alg6n posible punto de viat•. 

Une y otra aignificaci6n, la redical y la gra•atical, en 

nuestro idio•• ae co111Plemcntan • la perfección para darnos le 

gen6rice designaci6n de •orden que permanece•, aignificaci6n que 

en materie polrtice nos •"Plica bastante acerco del concepto de 

lo eatetal. 

HISTORICAMENTE, dirc•os que en Grecia y Roma se oanómina

ba a la organizaci6n polrtica POLIS y CIVITAS. 

José lópez Portillo y Pacheco, al tratar sobre el origen 

del Estado Moderno, explica: "A la conclusión del 111edioevo, la 
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población europea ha sufrido cambios i niportantea. Han surgido 

lea nacionalidades y nuevas clases sociales en torno a los cas-

tilloa, fuer• de lea murallaa, en los burgos: Ho•bres que no aon 

•iervo• ni ••ftore•: Co111ercientes, profesionistas, obreros, jorna• 

leroa, que cobran i11portancia en todos los órdene• y que determinan 

le necesidad de une nueva organización polrtica, que ya no•• I• 

ciudad a que tienen vrnculoa 11.\s a..,lios: n.ecionalesJ que ye no 

••t¡n arraigado• • la tierra y que no tienen •eftor. f~igen •egu• 

ri dod para •u• opcraci ones, fs, en suma, un orden nuevo: • lo 

Stato ', nueva 'do•inaci6n que ejerce soberanía sobre loa ho•-

Aar apélrece e I nue\·o orden poi rt i c;o y con é 1, una nueva 

palabra para designerlo, A part.ir de entonces, empezó e gestarse 

bu•cando ~olucione• polrticas pDra los prcblemaa que lo originaron: 

E• el fst~do Nación Moderno. 

Po•teri orucnte, 1 a pa 1 abra "Estado" fue err.p leada pur 

Bodin, p<•r ShakeSJ'<'are_,y se difundi6 en L.i litt.•ratura política 

cada \'ez más, 1 lcgando a ser e 1 térmi 110 para designar, por auto-

nomasia, a la or9anizaci6n Política Moderna. 

Concluyendo,diremos que la ~alabra "Estado• fi lol6gice 

y gramaticah:ente indica orden que permanece, Dicho tér111ino 

(1) Jo~é l6pez Portillo y P.ic:hoco, Génesis y Teoría General del 

Estado Moderno, p¡g, 63, 
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corresponde, en cuanto a la historia de su uso en literatura P2. 

lítica, a la gestaci6n de una nueva or9anizaci6n con caracteres 

típicos, precisos y distintos a todos los precedentes. Sin em

bargo, e"isten vulgarmente, otros nombres que pretenden desig

nar a le or9anizaci6n política, nombres como Naci6n, Gobierno, 

República, poder, etc, 

l6pe: Portillo y Pacheco aclara esto último, y dice: 

" El eq:ileo de 'Naci6n', confunde la entidad sociol6gica que se 

organiza con la organizaci6n 11isma. El e...,leo de 'Gobierno', 

confunde uno de los eler.1entos, sin duda el 11ás i"'1resionante, con 

la totalidad de la organización. lo propio ocurre con 'Repúbli-

ca' si bien '•ta refiere preferentemente una forma de gobierno. 

Finalinente 'Poder' iq>lica la confusi6n del indispensable -dio 

de e"J.'ll"esi6n de la organización, con 'sta 11is•• ". (2) 

Visto lo anterior, • continuación tratere11os de e"J)oner 

las tesis que con respecto al estudio del Estado realizaron algu

nos autores, co•o Federico Engels, los grandes filósofos griegos, 

Juan Bodino y Hermann Hel ler. 

(2) lbfde111. pjg, 64 
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t.• COMO CONCIBE LA FORMACION DEL ESTADO LA ESCUELA EPICUREA. 

Eete ••cuele fue fundada por [picuro en Aten•• el e~o J06, 

y ai9ui6 exiatiendo durante vario• aigloa co•o una de I~• cuatro -

grande• eacu• I•• atenienaea. 

En el penaa•iento de loa epic~reoa •loa Estados se for•an • 

4nic•w.nte con el fin de conaeguir aeguridad, en e!IJ)ec:iel contre •• 

I•• deprect.ci onea de otro• ho•bres. Todo• loa ho•bres son ... nci el -
Mnte egofatae y no buacan aino su pr05>io bien. Pe·ro con ello el • 

bien de ceda uno •e ve •-n•&ado por la acci6n igual .. nte egofate -

de tudos los de•'• ho•brea. En consecuencia, les hombres llegan•-

un acuerdo t&cito de no inflingirae dai\os unos• otros, ni sufrir -

loa. L• 11ejor vide serra, •in duda, le que per•itiera hacer injua-

ticias ain sufrirle•, y le peor, aufrir injuaticia• sin aer cape& -

de hacerlaa, pero como I• pri .. re ea i!lf'oaible y le aegunda intole-

reble, lo• hombrea adoptan, par vra de co..,ro•iao, el plan de re• -

petar los derechos de loa dem&s con objeto de conseguir de fstos --

igual respeto. De este •odo el estado y el derecho nacen co•o un • 

contrato encaminado• facilitar las relacione• entre los hombrea. -

Si no existe tal contrato, no hay cosa semejante a le justicie. 

El derecho y el gobierno existen para la seguridad •utua y a61o 

aon eficace• porque las penas establecida• por la ley hacen que 

I• injuaticie no reaulte provechosa.H (3) 

(3) Goorae H, !abine, Hiatorie de le Teorra Polftict •. P6g. 107. 
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Sin dud• que la mayor parto de los cpic~reos pertonecf• a laa 

cla•e• po•eedora&, (efirlllil s.bine), para las cuale• la aeguridad 

constituye aieqlre un bien político de pri•era i""ortancia. 

E•ta eacuele no tuvo ninguna relaci6n con el progreso de laa 

i ••• poi rti caa. 
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2·· CONCEPCION PLATONICA A CERCA DEL ORIGEN DEL ESTADO. 

Afirmd Platón que el estddista debe conocer el bien de un Es 

tddo del mismo modo que el médico conoce la salud, y de modo seme

jante debe entender cómo operan las causas que la perturban o que 

la mantienen. Manifiesta que s61o el conocimiento diferencia al 

estadista vcrd.idcro del falso, como sólo el conocimiento di feren• 

cia al m•dico del mat.isanos. 

Propone Platón que el estadista dd'e ser un hombre de ciencia, 

quien debe sdbcr qué es rcillmente el bien y, en consecuencia, qué se 

requiere pi.lra h.1cer un Estado bueno. Debe saber también lo que es 

el Est.ido, no en sus v.:iriacioncs accidentales, sino lo que es in -

trlnseco o esencialmente, El derecho de 1 "filósofo" a gobcrnclr s~ 

lo puede justi fica1·sc en el c<1so de quc se demuestre que el lo va -

implícito en l..J niltur<.1lcza del Estc1Jo, 

Lis SL'ci edades sur·gen CL'""~ consccucnci a de 1 as ncccsi dados de 

los homhrcs, quu sólo pucdun ser s,1tisfo::chus en cu<1nto aquél las se 

cornp lemcnl<ll\, Los hornhr·es tienen n1udws necesidades y ninguno de 

ellos se hast<l u sr mismo. En co11sccucnci ,1, se íl}'Udun y hucen c,1m 

bioscntresí. El cjcrnplo más scnci l In es, n.1t.tir<.1lmc11te, la pro -

ducciÓn y C<lmbio de alimento,; y otro:; nicdios de rnantcnirnicnto fr 

sico, pero el .irg111ntH1f:o f"lt~dc cxtcndersl• niucho lll<lS al 15 de las ne-

cesid.ides económicus de u11t1 socied<1d, Pur<.1 Plutón esto <1portaba -
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el modelo de un análisis 9cncr.:il de tod.:i .Jsociaci6n de hombres en 

grupos s1."'lci.:ilcs. Oondequicr.i que existe un.:i sociedad, h,1y .:ilgurhl 

forma de s.:itisfacci6n de necesidades y al9(1n cambio de servicio -

encaminados a este fin. 

Este an51isis que Plat.6n introduce de modo tan scnci llo y -

discreto en su construcci6n del Estado ideal, es uno de lo~ 
, 

nl.JS -

profundos descubrimientos que contiene su filosofía se>cial. 

Afirma que debe concebirse la socicd.:id como un sistem.::J de -

servicios en el que todo hombre aporta algo y recibe algo, Lo 

que compete a 1 Estado es r•egu 1 ar este canibi o mutuo, y lo que trata 

de arreglar es la satisfacción rnás adecuada de l.:is necesidades y 

el intercambio mós arrn6nico de servicios, Los hombres figuran en 

tal sistema coml' reoli.:adores de una torea necesaria y su importa!:! 

cía social depende del valor del trabajo que realizan. En conse -

cuenci •• lo que e 1 i ndi vi duo posee es, en pri mcr término y de mo 

do primordial, un STATUS dentro del cual tiene el privilegio de -

actuar, y I• libertad que el Estado le garantiza no es tanto pa -

ra el ejercicio de su libre voluntad como para la práctica de su 

vocaci6n. 

Pero el cambio de servicios i11pl ica otro principio muy ºimpo!: 

tante: la divisi6n del trabajo y la especializaci6n de las tareaa. 

En efecto, para que sea posible satisfacer lóis nccesi dóidcs 111Cdi an-

te el cambio, cada uno tiene que tener máa de lo que necesita de 
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la mercancra que ofrece, del mismo mudo que debe tener menos de lo 

, necesario de la que recibe, Por consiguiente, es necesario que -

'e~ista alguna especializaci6n. El agricultor produce más alimen

to del que necesita, en tanto que el zapatero produce más zapatos 

de los que puede usar, De ahr que sea ventajoso para ambos el he

cho de que cada uno produzca para e 1 otro, ya que 1 os dos estarán 

111ejor alimentados y vestidos trabajando juntos que si cada uno di

vide su trabajo para hacer las diferentes cosas que necesita, Es

to se basa, segGn Plat6n, en dos hechos fundamentales de la Psico

logfa humana, a saber: primero, que los diferentes hombres tienen 

diferentes aptitudes y, por lo tanto, algunos de ellos hacen mejor 

que otros algunas clases de trabajo; y segundo, que s61o se consi -

gue la pericia aplicándose con firmeza a la obra para la que se es 

natur•almente apto, 

En este breve an.llisis de la sociedad y de la naturaleza hu -

mana se basa la ulterior construcción del Estado platónico, 

El análisis d~I Estado demuestra que es necesario que se -

realicen tres funciones. Hay que satisfacer las necesidades frsi

cas latentes y el Estado debe ser protegido y gobernado. El prin-

cipio de esp•cializaci6n exige que se distingan los servicios esen 

ciales y de el los se sigue que hay tres clases: los trabajadores 

que produc~n y los "guardi ancsH que a su vez se di vi den en sol dados 

y gobernantes o -si se trata de un sólo gobernante- el "fi16sofo-
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rey". Pero como la divisi6n de funciones se basa en la diferencia 

de aptitudes, las tres clases se basan en el hecho de que existen 

tres especies de hombres: los que son por naturaleza aptos para 

el trabajo, pero no para el gobierno; los que son aptos para go -

bernar, pero s6 lo bajo e 1 contro 1 y la di recci 6n de otros; y, por 

últi•o, los que son aptos para los más altos deberes del hombre -

de Estado, tales como la elección última de medios y fines, 

la teorr a de 1 Estado contenida en 1 a Repúb 1 i ca cu 1 mi na en 

la concepci6n de la Justicia. 

Afirma Plat6n que la justicia es el vrnculo que mantiene uní 

da a una sociedad; es una unión arm6nica de individuos cada uno de 

los cuales ha encontrado la ocupaci6n de su vida con arreglo a su 

aptitud natural y a su preparación. Es tanto una virtud pública 

como privada, ya que por medio de ella se conserva el •&xilllO bien 

tanto del Estado como de sus miembros, Nada es inejor para el ho•

bre que tener su ocupaci6n y ser apto para ella; nada ea .ejor pa

ra los dem¡s hombres y para toda la sociedad que el hecho de que 

c~da uno cu111>la asr los deberes que le corresponden con arreglo • 

la posici6n a que tiene derecho, 

Ahora nos preguntaremos ¿cu&les son los medios por los cuales 

puede el estadista conseguir el buen gobierno? 

Para Plat6n no hay sino dos maneras de lograrlo: se eli•i -

nan los obstáculos especiales que se oponen a la buena ciudadanía, 
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o se desarrollan las condiciones positivas de la buena ciudadanra. 

lo priinero da como resultado la teor(a del comunismo; lo segundo, 

la teorra de la educación. 

El comunismo platónico adopta dos formas principales que -

conflu)'en en la abolición de la familia, la pri•era es la prohibi 

ción de la propiedad privada, tanto de cosas como de tierras o de 

dinero, a los gobernantes, y la disposición de que vivan en cuar-

teles y tengan sus comidas en una mesa común. la.segunda es la a-

bolición de una relación sexual monógama permanente, que es susti

tuida por una procreación regulada por mandato de los gobernantes, 

con el fin de conseguir la mejor descendencia posible. 

Sin embargo, el comunismo se aplica sólo a la clase de los -

guardianes, es decir a los sol dados y a los gobernantes, en tan-

to que se deja a los artesanos en posesión de sus fami lías, (tanto 

de sus propiedades como de sus esposas). 

Tan firmemente estaba convencido Platón de los perniciosos e 

fectos de la riqueza sobre el gobierno, que no vera medio de abolir 

el mal como no fuera la abolición de la riqueza misma por lo que se 

refiere a soldados y gobernantes. No existe otro procedimiento de 

curar la ambición de los gobernantes que no sea el de negarles el 

derecho a llamar propia a ninguna cosa. 

Para conseguir la unidad del Estado, es necesario que desap~ 

reican la propiedad y la familia en la clase de los guardianes, ~ 
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pues esos son obstáculos que se le oponen, 

Por mucha que fuera la iq>ortancia atribuida por Plat6n al 

comunismo como medio de eliminar obsticulos del camino del esta

dista, no era en el comunismo, sino en la educación, donde ponía 

mayor confianza. "En efecto, la educaci6n es el 111edio positivo 

gracias al cual puede el gobernante modelar la naturaleza huma

na en la direcci6n conveniente para producir un Estado arm6ni --

co." ( 4) 

Concedido este grado de i""ortancia a la educación, se si

gue naturalmente de ello que el Estado no puede dejarla a la de

manda privada y a una fuente comercializada de oferta, sino que 

tiene que proveer los medios necesarios y ocuparse de que los -

ciudadanos reciban efectivamente la preparación que necesitan, y 

tiene que asegurarse de que la educación i._,artida es congruente 

con 1 a armonr a y bi encstar de 1 Eatado. El plan de Plat6n establ! 

ce, en consecuencia, un sistema de educaci6n obligatoria bajo el 

control del Estado, Su plan educativo se divide natural11ente en 

dos partes: la educaci6n elemental, que co~rende la preparación 

de los jóvenes hasta la edad de veinte año• y culaina en el comie~ 

zo del servicio militar; y la educación superior, destinada a aqu! 

llas personas aelectas de ambos sexos que vayan a aer aiembros de 

las dos clases gobernantes, la cual se extenderi desde los veinte 

(4) lbrde•. P6ga. 54-SS. 
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hasta los treinta y ci neo años. 

Este es (e)(Jlucsto en forma muy general) el pensamiento de 

Platón acerca del Estado. Quien en los 61timos años de su vida 

sospechó que se había equivocado al tratar de convertir al Estado 

en una instituci6n educativa, Por lo que modific6 su tesis, afir

mando que en e 1 Estado 1 a fuerza dirigente habf a de ser e 1 derecho 

y no el conocimiento. 

lo que nos interesa aquf, es saber que en el pensamiento • 

platónico, el Estado surge o es producto de las necesidades mutuas, 
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3.- NATURALEZA DEL ESTADO SEGUN CICERON. 

Para Cicerón, un Estado no puede perdurar o no puede. al me

nos, perdurar sino en mala situación, a menos que se base en la -

conciencia de las obligaciones mutuas y del reconocimiento mutuo -

de los derechos que unen a sus ciudadanos entre sr, y de que reco

nozca y lleve a la práctica las consecuencias de esa conciencia. -

El Estado es una comunidad moral, un grupo de personas que poseen 

en común el Estado y su derecho. Por esta ra:ón, Cicer6n denomina 

al Estado RES POPULI o RES PUBLICA, #la cosa del pueblo•. 

A menos que el Estado sea una comunidad para fines éticos, y 

a menos que esté unido por vínculos morales. no es nada sino •ban

didaje en gran escala". como dijo San Agustín posteriormente. Oes 

de luego, (afirma Cicerón), es cierto que un Estado puede ser tirá 

nico y regir a sus súbditos por la fuerza bruta, pero en la medida 

en que así ocurra, pierde su carácter de verdadero Estado. 

Cicer6n piensa que el Estad~ es un cuerpo que pertenece en -

forma común a todos sus ciudadanos: existe para dar a sus miembroa 

las ventajas de la ayuda mutua y de un gobierno justo. Se siguen 

de ello tres consecuencias: 

Primera, como el Estado y su derecho son bien com~n del pue -

blo, su autoridad surge del poder colectivo del pueblo, Un pueblo 

es una organización autónoma que tiene necesariamente los poderea -

requeridos para conservarse y continuar su existencia. 
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Segunda, el poder polftico, cuando se ejerce recta y legíti•! 

11ente, es en realidad el poder del pueblo co•o cuerpo, El •agis -

trado que lo ejerce, lo ejerce en virtud de su cargo; su respaldo 

••el derecho y ~I es criatura del derecho, 

•Porque, co•o las leyes gobiernan al magistrado, gobierna -

el •agistrado al pueblo, y puede decirse que el magistrado es la 

ley que habla o la ley un •agistrado 111udo•, (5) 

Tercera, el Estado y su derecho est~n sometidos sie..,re a -

la .ley de Dios o a la ley •oral o natural; a aquel la nor111a superior 

de justicia que trasciende de la elecci6n y de la$ instituciones -

humanas. la fuerza es incidental en la naturaleza del Estado, y -

sólo está justificada porque es necesaria para dar eficacia a los 

principios de justicia y de derecho. 

Estos principios generales de gobierno - que la autoridad se 

deriva del pueblo, que s61o debe ser ejercida con el apoyo del de

recho y que s61o esti justificada por ra;ones de car5cter moral- -

alcanzaron una aceptaci6n casi universal en un tiempo relativamen-

te breve despu6s de la época en que cscribi6 Cicer6n y han seguido 

siendo aceptados en la fi losofíd política durante muchos siglos. 

Sin embargo, puede haber considerables diferencias de crite

rio respecto a su aplicaci6n, incluso entre hombres que no tuvie -

Vi) ~1Jt6n, Las Leves, 111 P6gs. 1-2. 
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ron la más remota duda respecto a los principios mismos, Asf, por 

ejeqilo, todo el mundo coincide en que un tirano es despreciable y 

su tiranía un fuerte agravio contra su pueblo, pero no es evidente 

lo que deba hacer el pueblo contra ella, ni quién deba actuar en -

su nombre para hacerlo, ni qu~ grado de maldad debe alcanzar el a

buso antes de que esté justificado tomar 11edidas contra ella, En 

particular, el hecho de que la autoridad polftica derive del pue -

blo no iq::ilica PER SE ninguna de las consecuencias democráticas -

que en el mundo moderno se han deducido del consentimiento de los 

gobernados, No dice quién debe hablar en nombre del pueblo, ni có' 

!RO llegue a tener derecho para hacerlo asr, ni quién sea •e1 pue -

blo• en nombre del cual habla. 

Esta es la crítica que hace G. H. Sabino a la teorfa e~pues

ta por Cicer6n. 

Por otra parte, en el libro 1 de au obra •tratado de la Rep~ 

blica•, Cicer6n hace referencia• las diferentes formas de gobier

no y co•ienza por e~licar cu41es son '•tas: afir•a que son tres 

las conocidas: monarqufa, aristocracia y democracia, la autoridad, 

dice, •puede ejercerse por uno solo, por algunos hombres escogí -

do• o por la •uchedumbre •i•••· Cuando el gobierno de todas ~a• 

cosas está en •anos de uno solo este seftor 6nico to•a el no•hre -

de rey, y esta for•• de gobierno se ll••• 1tOnarqufa, Cuando la -

direcci6n la ejercen algunos ho•bres escogidos, el gobierno•••-
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riatocr•tico. Gobierno popular es aquel en que el pueblo lo dis

pone todo. Cualeaquiera de estos tres géneros de gobierno puede, 

con tel de que mantenga en todo su vigor el la:o que han formado 

lee sociedades humanas, ser, no diré perfecto y excelente, sino -

tolerable y, según las circunstancias, preferible la una a la o -

tra. Un rey justo y sabio, un conjunto de ciudadanos escogidos, 

el pueblo Mismo (aunque el gobierno popular es el más peligroso), 

ai no les ciegan la iniquidad y las pasiones, pueden establecer 

un estado de cosas bastante regu 1 ar" ( 6) 

A continuaci6n, expone los inconvenientes de estas formas -

de gobierno: #En la monarquía, todos, exceptuando el monarca, ca 

recen casi por co~leto de derechos y participaci6n en los ncgo 

cioa públicos; en el gobierno aristocrático apenas tiene líber -

tad el pueblo, puesto que no interviene en los consejos ni ejer

ce poder alguno, y en el estado popular, aunque se le suponga to

do lo justo y moderado posible, la igualdad absoluta es una ini

quidad, puesto que no reconoce distinci6n de mérito". ( 7) 

Después de señalar los i nconvcnientes de las tres formas, -

Cicer6n explica que hay que considerar como la mejor forma de go

bierno aquella que se establece con la reuni6n de las tres, mo-

(6 ¡;¡ cer6n, Tratado de 1 a República, Libro 1. Pág. 21 

(? ldem. 
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derándose y ten~lándóse recíprocamente. No aprueba ninguna de -

las tres separad<:1mente, y considera superior a cualquiera de ellasi 

la que nace de las tres reunidas: 

•Gústame que e 1 Estado tenga algo de majestuoso y rea 1, que • 

los grandes tengan influencia y participaci6n en el poder, y que 

queden reservadas algunas cosas al juicio y decisi6n del pueblo.·-

Esta forma de gobierno tiene en primer lugar la ventaja de mante -

ner mucha igualdad, beneficio de que no puede estar privado por 

mucho tieqlo un pueblo libre; tiene además mucha estabilidad, cua~ 

do las otras siefllJre están expuestas a continuas alteraciones, la 

monarquía propendiendo a la tiranía, el poder de los grandes a -

la oligarquía facciosa, y el del pueblo a la anarquía. Mientras 

que las otras formas de gobierno se derriban y suceden recfproca-

mente, 'sta, fundada en prudente equilibrio, no queda eujeta a 

tales mudanzas, a menos que dominen grandes vicios a los jefes 

del Estado, porque no existe germen de revoluci6n donde cada cual 

ocupa su puesto natural y no ve a sus pies vacío donde pueda pre-

cipitarse".(8 ) 

Es patente la defensa que formula Cicer6n del "gobierno --

mixton, formulaci6n que un siglo antes hiciera Polibio, Sin e• -

bargo, esta idea trat6 de Modificarla y adaptarla a la luz de su 

forma de collf)render lf\istoria 

(8 ) lbfde111. P&g. 2cJ \ 

romana, Al respecto, dice Sabine 
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lo siguiente: •La i.ntenci6n de bosquejar una teorra del Estado. 

en fnti•• relaci6n con le historie de las instituciones romanas. 

ere leudeble. pero no podre reeliaerle ningún ho•bre que edoptese 
' 

une teorfe previ ... nte' confecci onade • bese de fuentes griega• y 

que injerte•• en elle une •111Poaici6n de le hi•torie· de Ro•e•.(9.) 

le teorfe de le for•• •ixt• de gobierno propueate por Cic•• 

r6n tiene un• gren i111Portencie en •u pense•iento, a61o que en'' 

no•• llia que le re•ote e91Perena• de le Repúblice. En otrea P•• 

lebrea, el objeto polrtico de eu teorre del gobierno •i•to, ere 

el de reateurer le conatituci6n republicene en le for•• que he• 

bre tenido en loa pri•roe eigloa. En loa tie111Po• de Cicer6n, • 

en le 'poc• en que eacribre au •Tretedo de la Repúblice•, le Re-

públic• ro••n• que deacribe ere ut6pice, ea decir, eu prop6aito 

tenf• poce reelided en e .. ., .. nto. 

(9 ) G,H. Sabi ne, ob, cit. Ptig. 129. 
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4.- TEORIA DEL ESTADO EN EL PENSAMIENTO DE ALTUSIO. 

Altusio sostiene que el Estado surge de un contrato social. 

Oesarro 1 16 una teor r a po lrt i ca i nteresantc e i qlOrtante' Pº!: 

que se basaba s61o en la idea del contrato y no debía nada sustan

cial • la autoridad religiosa. En realidad era una teoría natura-

1 ista, en la 111edida en que pueda calificarse al contrato de rela -

ci6n natural. El contrato de Altusio era en realidad algo muy pa

recido a la propensi6n social innata que había figurado en la teo

ría est6ica y que dese111>eñ6 un papel aún más claro en la filosofía 

de Grocio. El punto iqlortante fue que Altusio la elev6 al nivel 

de e.KP1icaci6n suficiente de los grupos sociales humanos. 

Altusio no estaba muy lejos de afirmar que la asociaci6n de 

los hombres en grupos es si...,lemente un hecho natural, que consti

tuye una parte tan intrfnseca de la naturaleza humana como cual 

quier otra, y por lo tanto que una sociedad no era -en la e.pre 

ai6n de Hobbes- •un cuerpo artificial" que debiera explicarse por 

causas exteriorea. 

El contrato figura en la teoría de Altusio en dos formas: -

tiene un papel 1116s específicamente político en la expl icaci6n de 

la• relacionas exiatentes entre un gobernante y su pueblo, Y un -

papel aociol6gico general en la e.plicaci6n de la existencia de -

cu•lquier cuerpo. El pri•ero correspondra •un contrato polftico; 
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el segundo, a un contrato social en un sentido ampli,o, En este -

último sentido existe en toda asociaci6n o CONSOCIATIO -palabra -

equivalente al sentido aristot61ico de comunidad- un acuerdo tá 

cito, Mediante este acuerdo tácito las personas se convierten en 

"convivientes" y copartrcipcs de los bienes, servicios o leyes 

que le asociaci6n crea y mantiene. Toda asociaci6n tiene, por -

consiguiente, su doble •derecho" que define por una parte la el~ 

se de comunidad existente entre los miembros y crea y limita, -

por otra, una autoridad para la administraci6n de sus asuntos co 

111unes. Altusio presenta una co""l.icada clasificaci6n dicot6mica 

de las asociaciones, pero en resumen puede decirse que distingue 

cinco grandes clases, cada una de ellas más co""leja y resultado 

de una combinaci6n de las anteriores y más sencillas: la fa111i --

líe, la corporaci6n voluntaria (collegium), la comunidad local, -

la provincia y el Estado. En loa grupos 111Aa avanzados, las par

tes contratantes son 111áa bien las asociaciones en ellos co""ren

didas que loa individuos, y en cada caso el nuevo grupo se en -

carga de regular únicamente aquellos actos que son necesarios P! 

ra su finalidad, dejando el resto bajo el control de los grupos 

111lis primitivos, Hay, por consiguiente, una serie de contrat·os so 

ciales mediante los cuales n•cen diversos grupos sociales, unoa -

polrticos y otros no polrticos. Esta ea la base de la teorra del 

Estado de Altuaio. 
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El Estado constituye una de estas series. Surge de la aso

ciaci6n de las provincias o comunidades locales, y se diferencie 

de cualquier otro grupo por la e~istencia del poder soberano (~a

jestas). Aquf son evidentes tanto la influencia de Bodino sobre 

Altusio como el prop6sito de éste de salvar algunas de las con • 

fusiones que aparecen en la teoría de Bodino. (Teoría esta últi-

•• que más adelante veremos). El aspecto más importante de la -

doctrina de Altusio es el hecho de que hace residir la soberanfa 

necesariamente en el pueblo como cuerpo. Este no puede separar -

se de aquélla porque la soberanía es una característica de tal • 

tipo específico de asociaci6n. En consecuencia, es inalienable -

y no pasa jamás a manos de una fami lía o clase gobernante. El p~ 

der se ejerce por los funcionarios administrativos de un Estado, 

que son investidos de él por las normas jurídicas de tal Estado. 

Esto constituye el segundo de los contratos de Altusio, un acuer

do r.1ediante el cual el cuerpo social imparte a sus administradores 

el poder necesario para llevar a la pr6ctica los fines del cuerpo 

social. Se sigue de aquí que este poder revierte al pueblo si --

quien lo detenta lo pierde por alguna raz6n. 

Las partes contratantes que ere.in e 1 Estado no son i ndi vi -

duos, sino comunidades, a las cuales es inherente la capacidad de 

realizar sus propios fines que poseen todas las corporaciones, aun 

q1Je no sean soberanas. 
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La teorre polrtica de Altusio, en le for~a en que 'I le ex

puso, ere noteble•ente clara y consistente. Redujo todas les re

leciones polrticas y aocieles el 6nico principio del consenti•ie~ 

to o contreto. El pecto, expreso o tácito, explicaba le sociedad 

•i•••• o•'• bien toda une serie de •ociededes, une de laa c~elea 

ere el Eatedo. 
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5.- ORIGEN Y FINES DEL ESTADO, EN EL PENSAMIENTO OE BOOINO. 

Bodino estudia en pri111er lugar los fine• del Estado y luego -

el de le fa•i lia, junto c~n el matrimonio, la relaci6n entre padres 

e hijos, la proPiedad privada y la esclavitud, todo lo cual conside 

raba como aspectos de la fa•i lie. 

No tiene una teoría clara del fin del Estado. Define a ~•te 

co1110 •recto gobierno de varias fa111i 1 i as y de lo que lea ea co•ún, -

con potestad soberana•. La palabra •recto• la entiende Bodino como 

•justo•, o conforme al derecho natural, y se ha interpretado en el 

aentido de que distingue al Estado de una asociación ilegfti•• tal 

co•o una partida de bandoleros. Pero Bodino ea •uy poco preciso -

respecto el fin que el poder soberano debe tratar de conseguir pa

re sus súbditos. Pare este autor, las funciones del [atado no s6-

lo M 1 i •iten a le búsqueda de ventajas -r•-nte ••teri alea )' uti 

litaries, talee •••o la Paz y le .. gurided de le propiedad privada. 

El E•tedo (dice Bodino), tiene tanto un •I•• como un cuerpo, )'el 

el•a es auperior aunque las necesidades del cuerpo, ..,re•ien de -

llOdo •'s in11ediato, 

En realidad, Bodino no lleg6 a dar nunca una e.plicaci6n el! 

ra de esoa fi nea superiores de 1 Estado, El resultado de ello fue 

que au siate•a presente una serie deficiencia, ya que nunca conai

gui6 •JCPlicar de modo preciso lea razones de le obaigaci6n de obe

diencia al soberano por parte del ciudadano. 
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Bodino conaider•ba • I• familia (coq.">ueata de padre, •adre, 

hijoa )' cri•doa, junto con I• propiedad COlllÚn) COlllO una comunidad 

n•tur•I de le que aurgen todas les ~111.ia !llociedAdea. Afir•• que 

le f•111ilie conatituye una unidad natural, a la que es inherente -

el derecho de propiedad prived•, y de elle se for111a el Estado y -

tod•• les de111is comunidades. Definía al Estado como gobierno de 

fe•i li ... 

Pere le defenae com~n y le consecuci6n de vént•jas •utuas, 

efirma, surgen 111uchas asociaciones de fami lías (pueblos, ciuda -

des, cuerpo• y colegios de varias clases), y cuando esas asocie -

ciones son unidas por una autoridad soberana, se forma el Estado. 

Bodino cree que generalmente, la formación real de esta última -

co111bin•ci6n se debe a la fuerza, aunque es cierto que en su opi -

ni6n, la soboranra o gobierno recto no se justifica 111era111ente por 

la fuerze. 

En su concepci6n del Estado, Bodino quiso construir un ba

luarte ine~pu9nablo que prote9iera la propiedad privada, Critic6 

varias veces el comunismo, pues considera la propiedad como atri-

buto de la familia. 

Afir111a que la fami lie es la esfera de lo privado, el Estado, 

la de lo público o común, De ahí que aspire a una radical separa

ci6n de los dos. Creía que la soberanía era un poder de especie -

diferente de' la propiedad; el príncipe no es en ningún sentido pro 
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· piet•rjo del dominie> plíblico y no puede enajenarlo. la propiedad 

pertenece a la fami i'ia; la soberanía al prrncipe y sus 111agistra -

doa. 

•si la finalidad de 8odino (•"Plica Sabine) ere realmente -

establecer una distinci6n clara entre el poder polrtico del sobe

rano y los derflchos y poderes privados de los cabezas de fe; .. ilia, 

(los paterfami liaa en el derecho romano), deberra haber estudia -

do a fondo la tranaici6n entre esas agrupaciones espontáneas de 

f11111ilias en las que falta el poder soberano y el estado, en el -

cual existe. En realidad Bodino no tenra una teorra clara de -

los fines que debía perseguir el estado. Atribuía el origen de 

la'fe•ilia y los grupos de fa•ilias tales como le aldea o la ciu 

dad, a las neceaidades y deseos naturales de los hombres -el i• 

pulso sexual, el cuidado de los hijos, la defensa y la aociabi li 

dad inn•t•-· Atribufa por lo general el origen del eatedo e la 

conquista, y sin embargo, estaba todo lo lejos posible de creer 

que la fuerza se justifica e sr •i••a o que constituye el atri -

buto primordial del estado una vez fundodo. la superioridad de 

fuerza puede crear una partida de bandoleros, pero no un estado. 

Bodino no aclara cu,lea son las necesidades naturelea superiores 

a la• satisfechas por la fa•i lie y loa de•'• grupos, que den ori 

gen al eat.udo, ni por qu' debe el ciudadano prester obediencie a 
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eu aober•no, ni cu'I ea exact•mente I• naturalez• del cambio que 

trenafor•• •un grupo de fe•i liae en verdadero e•tado. loa úni

co• punto• que •et&n perfectamente claro• son que no puede exi•

tir un eatedo bien ordenado• meno• que se reconozca un poder·~ 

berano y que lea unidadea de que ae compone ese estado aon fa•i-

(10) 

(10) Ibídem, p¡gs. 300-301. 
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6.- ORIGEN DEL ESTADO SEGUN FEDERICO ENGELS. 

En I• decadencia de la antigua organizaci6n de la gens ob

aerva•o• loa siguientes fenómenos: el derecho paterno con he

renci •de I• fortuna por loa hijos, lo cual facilita la acu111ula

ción·de l•a riquezas en la familia y hace de ésta un poder con

trario• I• gens; la repercusión de la diferencia de fortuna so

bre I• constitución social mediante la formación de los gérmenes 

de una nobleza hereditaria y una monarquía; la esclavitud, que en 

aua inicios a61o comprendió a los prisioneros de guerra, pero que 

ae •11t>lió • la esclavizaci6n de los propios miembros de I• tribu, 

y haat• de I• gens; la degeneración de la antigua guerra de unes 

tribus contra otras en correrías sistemáticas por 111ar y tierra 

per• apoder•rse de ganados, esclavos y tesoros, lo que lleg6 é 

aer un• industri• •is. En resumen, le fortuna es considerad• 

COllO al au•o bien, y se abusa de la antigua organización de la 

9ena pera justific•r el robo de las riquezas por modio de la vi! 

lencia. Sólo faltaba algo: una institución que no sólo asegura

se les nuevas riquezas de los individuos contra las tradiciones 

pri•itivas de la constitución genti 1, que no sólo conságrese la 

propiedad privada antes tan poco estimada, sino que, ademAs, 

i111Pri•iera el aello del reconocimiento general de la sociedad • 

las nuevas formas de adquirir la propiedad, que se deaarroll•ban 

un• tres otr•, y por tanto a la acumul•ción, cad• vez mayor, de 
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I •• ri quezaa. 

feltaba un• inatituci6n que no a61o perpetuaae le naciente di vi• 

ai6n de le aociedad en cleeea, aino ta•bi'n el derecho de la cla 

•• po .. edore de u1plotar • la no poaeedora y el do•inio·de le 

pri .. ra eobre la aegunda. 

Aar •• co•o naci6 una nueva inatituci6n, el ESTADO, según 

•"PI i ca Enge la. 

Hay trea for•a• principalea en que el Estado se elza eobre 

lea ruin•• de la gena: e) Atenas presenta la for•• •'s pura, 

••• c16aica: •llí el Estado naci6 directa111ente de los antagonia

llOa de el• .. que ae desarrollaban en el seno de la aociedad gen

tilicia. b) En Roma, la eociedad gentilicia se convirti6 en una 

ariatocracia cerrada en medio de una plebe numerosa y Mantenida 

aparte, ain derechoa, pero con deberes; la victoria de la plebe 

deatruy6 le antigua constitución de la gens e instituyó sobre sus 

ruinas el Eatado, donde se confundieron enseguida la aristocracia 

gentilicia y la plebe. c) Por últi•o, entre los germanos vence• 

dore• del Imperio ro1nano el Estado sur9i6 di rectamente de la con

quista de grandes territorios extranjeros que el régimen gentili

cio estaba en i""osibi lidad de do•inar. 

El Estado ateniense.-

ti primer intento de formaci6n del Estado consiste en des

truir los lazos gentilicios, dividiendo los miembros de cada 



gens en privi le9iados y no privilegiados, Y' a estos óltimos en 

dos clases, según su oficio, oponiéndolas, en virtud de esta 

•is•• división, una a la otra. 

la constitución gentilicia iba llegando a su fin. la so

ciedad rebasaba cada vez •ás el •arco de la gens, que no podía 

suprimir los males que iban naciendo ante su vista. Mientras 

tanto, el Estado se había desarrollado sin hacerse notar. los 

nuevos grupos constituidos por la división del trabajo, primero 

entre le ciudad y el cal!lpo, después entre las diferentes ramas 

de le industria en las ciudades, habían creado nuevos órganos 

para le defensa de sus intereses, y se instituyeron oficios pú

blicos de todas clases. luego, el joven Estado tuvo, ante todo, 

necesidad de una fuerza propia, que en un pueblo navegante, co~o 

eren los atenienses, no pudo ser pri11era.ente sino une fuerz• 

naval, usada en pequeftaa guerra• y para proteger los barcos 11er

cantes. 

Se introdujo un ele .. nto nuevo en la sociedad, la propiedad 

privada. los derechos~ los deberes de loe ciudadanos del Esta-

do •• deter•inaron con arreglo• la i111Portancia de sus posesione• 

territoriales; y confor .. iba au11entando la influencia de las 

el•••• pudientes, iban aiendo desplazad•• las antigua• corporeci2 

ne• consanguíneas. La conatituci6n de la gene eufri6 otra derrote. 

Una de las características ... nciale• del Estado consiate en 
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un• fuerza pública aparte de la •asa del pueblo. Atenas no tenía 

entonce••'• que un ej6rcito popular y una flote equipada directA 

.. nte por el pueblo, que la protegfan contra loa ene•igoe del ex

terior y •antenian en la obediencia a los eeclavoa, que en aquel le 

6poca for•aban ya la •ayor parte de la poblaci6n. 

Pere loe ciudadanos, •••fuer&• pública e61o exietfa, al prin

cipio, en for•a de policfa; ( 'sta ••tan vieja co•o el [ate-

do ). loe atenieneee instituyeron un verdadero cuerpo de gendar

.. rre de• pie y de• caballo for•ado por eagitarioe. Pero••• 

gender .. rra .. forlt6 de eeclavoe; este oficio perecre ten indigno 

el libre atenien .. , que preferra eer detenido por un ••clavo ar

••do • cu111PI ir 6.1 •i amo tan vi lee funcionee. 

• ll ecrecent••iento del co .. rcio y de le induatria trajo 

la acu9Uleci6n y le concentraci6n de lea riqueaaa, en un•• cuan

t•• .. noe, y con ello, el •111Pobreci•i•nto de la•••• de loa ciu

dedeno• libree, • loa cual•• no lea quedeba otro recurao que el 

de elegir entre hacer co111P•tencie el trabajo de loa ••elevo• con 

au propio trebejo ••nuel, o convertir .. en .. ndigoa. [n vi et• 

de I•• circunet•nciea, to .. ron este 61timo perticlo, ( ye que 

conaidereben el trebejo de loa ••elevo• como deahonroao, be)o, y 

por eftedidure, no producre aino ••ceso provecho )1 y c090 for

.. ben la .... del pueblo, llevaron• la ruin• tocio el Eatado 
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Atenien ... • (11). 

Le for .. ci6n •I Catado entre loa eteni•nH• ••un 90delo 

noteble .. nte tFpico de le for•eci6n del Eatedo en general, puea, 
• 

por une perte, .. reeliae ain qa,e intervengan violencia• e•te-

rioree o interiorea1 por otra, hace broter directa .. nto • le 

gene un Eetedo • une for•• llUY perfeccionada, le república da· 

mocr6tice. 

El l•t•d9 tn Ro19. 

Le ceuee r1volucio:• .. .r•i• qa,1 ter1in6 con le entigue coneti-

tuci6n dt le gene en Ro1e, ee dtbi6 • lee luch•• entre le plebe 

y ti pueblo ( p&puloe ). 

Le nueve conetituci6n cr16 una nueve ••••blee del pueblo, 

que co11Prendre o e•clure indietinte•ente • loe individuo• del 

POPULUS y de le plebe, eegGn preeteran o no eervicioe 1ilite-

rea. Tode le pobleci6n •••culin• eujet• al .. rvicio 1iliter 

qued6 dividida en Mi• cleaea; ear fue deatruFdo en Ro•• el an-

tiguo orden eociel, fundedo en vrnculoa de sangre. Su lugar lo 

ocup6 une nueve conatituci6n, une eut~ntice constituci6n dt Ea-

tedo, baaeda en I• diviei6n territorial y en lea diferenciea de 

(11) Fed!rico En9els, El Oripen de la f••·• I• Prop. Priv. Y el 

!sl2,. ( Mar• Engela, Obre• eacogi-

dea ),. 

P69. S6S 
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fortuna. la fuerza pública consistía aquí en el conjunto de los 

ciudadanos sujetos al servicio •i litar y no s61o se oponía a los 

eaclavos, aino también a la clase llamada proletaria, excluid• 

del servicio •ilitar y privada del derecho de llevar armas. 

En el •arco de esta nueva constitución se mueve toda la 

hiatorie de le república romana, con sus luchas entre patricioa 

y plebeyos por el acceso a los e111Pleos públicÓs y por el reparto 

de las tierra• del Estado y con la diaolución coq:>leta de la no

bleza patricia en la nueva clase de los grandes propietario• 

territorieles y de los hombres ricos, que absorbieron poco • 

poco tode la propiedad rústica de los ca111Pesinos erruinados por 

el aervicio •i liter; cultivaban por medio de esclavos los in .. n

aoe latifundios eer for•edos, despoblaron Italia y, con ello, 

abrieron las puertas no s61o al l111Perio, sino te•bi6n a eua suce

eoree, loe bArbaroe ger•anoe. 

Lt For•aci6n del Estado de los Ger•anos: 

El Eetedo Roaano •• habra vuelto una •iquina gigentesc• y 

co111Plicede, con el exclueivo frn de explottr • loe eúbditoe. 

l111Pueatoa, prestaciones pereonalee el Estado y censo• de todae 

el•••• eu•Íen e le •asa de la pobleci6n en una pobreaa cede vea 

•ée angustiosa. lts execcione• de loe gobernentee, loe receude

doree y los eoldedos reforzaban le opreai6n, hacifndole inaopor

teble. A eate eituaci6n habíe llevedo el do•inio del Eetedo 
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romano sobre el •undo: basaba su derecho a la existenci• en el 

•anteniaiento del orden en el interior y en la protección contra 

los bárbaros en el exterior; pero su orden ero más perjudicial 

que el peor desorden, y los bárbaros contra los cuales pretendfa 

proteger a los ciudadanos eran esperados por éstos como salvado-

res. 

No era menos desesperada la situación social, En los últi

mos tiell'f'OS de la República, la dominación romana se reducr• ya 

a una explotación sin escrúpulos de las provincias conquistadas; 

el Íl!lperio, lejos de suprimir aquella explotación, la for11alizó 

l,.9islativitn1ente. Conforme iba declinando el imperio, 111ás au-

111e11titban los i mpucstos y prestaciones, mayor era la desvergüenza 

con que saqueabitn y estrujaban los funcionarios. El comercio y 

la industria no habían sido nunca ocupaciones de los ro111anos, 

dominadores de pueblos; en la usura fu~ donde superaron a todo 

cuanto hubo antes y después de ellos. El comercio que encontra

ron y que habra podido conservarse por cierto tiempo, pereci6 

por las exacciones de los funcionarios. 

Eqlobrecimiento general; retroceso del comercio, de los 

oficios manuales y del arte; disainuci6n de la poblaci6n; de

cadencia de las ciudades; descenso de la agricultura a un grado 

inferior: tales fueron los 61timos resultados de la dominación 

ro•ana universal. 
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Por haber librado a los ro•anoa de su propio Estado, los 

bjrbaros ger•anos ac apropiaron de dos tercios de sus tierras y 

•• lea repartieron. El reparto se efectu6 según el orden esta

blecido en le gens; co•o loa conquistadores eran relativa11entc 

pocos, quedo1ron indivisas grandrai•.is e"'tensionea, parte de ellas 

en propiedo1d de todo el pueblo y parte en propiedad de las distin 

tea tribus y gens. los bosques y los pastos peraanecieron indi

viso• pere su uso colectivo; eate uso, lo aisltO que el •odo de 

cultiver le tierre repartida, se regul•b• aeg~n la antigua cos

tumbre)' por •cuerdo de le colectividad. Cuanto aás tie9'>o lle

vebe le gens establecida en au poblado, •á• iban confundi~ndose 

germanos y romenos )'borrándose el carácter f .. i liar de la aso

ciación ante au car~cter territorial. la gens desapareci6 en le 

111arc•, donde, sin embargo, se encuentran frecuentemente huellas 

visibles del parentesco original de sus 111iembros. De esta 111anere, 

le organizaci6n gentilicia se tranaform6 insensiblemente en une 

or9anizac16n territoriel y se puso en condiciones de adaptarse 

el Estado, por lo menos en loa paf ses donde se sostuvo la marca 

( norte de Francia, Inglaterra, Alemunia y Escandinavie ). No 

obstante, mantuvo el carácter democrático espontáneo propio de 

toda la organizaci6n gcnti licia, y así se aalv6 una parte de la 

constitución de la gens. 

Si el vfnculo consangurneo se perdi6 con rapidez en la gens, 
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•• debi6 • que •u• organi••o• en le tribu y en el pueblo degene -

reron por efecto de le conqui•t•. Sabemos que le do•ineci6n de --

1 .. •u~u9•do• •• incoq>•tible con el r•si .. n gentilicio, y equf -

le we ... en gr•n ••cele. 

lo• pueblo• ger•ano•, dueftos de les provincias ro••n••• tenf•n 

que orgenizer •u conqui•ta. Pero no •e podre ebsorber • le• ••se• -

roean•• en las corporacione• gentilicia•, ni do•in•r • I•• pri1M1r•• 

~r .. dio de la• ••gunda•. A la cabeza de los cuerp~s local•• de -

le •dllinistraci6n ro•ana, conservados al principio en gran parte, • 

ere preciso colocar, en •ustituci6n del Estado Romano, otro poder, 

y ••te no podra ser •ino otro Estado. Asr, loa 6rgano• de la gen• 

tenTan que transfor•arse en 6rganos del Estado, y con eu•a repidez, 

baje la presi6n de las circunstancias. Pero el representante •'• • 

pr•io del pueblo conquistado era el jefe •i litar. la segurided -

interior y exterior del territorio conquistado exigfe que se refor

za•• el •ando •ilitar. Habra llegado la hora de cambiar el •ando• 

•ilitar en monarqura, y •e transfor•6. 

He•os vi•to asr, una por una, las tres for•as principales .. -

diente las cuales el Estado se levanta sobre los vestigios de la -

co•unidad gentilicia. 

El r~gimcn de la gens, fruto de una sociedad que no conocra -

antagonismos interiores, no tcnra m&s 111edios coercitivos que .la o• 

pini6n p~blica, Pero acababa de •urgir una nueva sociedad que, en 
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virtud de laa condiciones ccon6~icas generales de su existencia, 

habr• tenido quo dividirse on ho•bres libres y en esclavos, en -

•J1Plotadore• rico• y en explotado• pobres; una sociedad que no -

a61o no podre conciliar estoa antagonismos, aino que, por el co~ 

trerio, ••vera obligada a lleverlo• a aue lf•itee extre•oe. U

na aocieded de eate g'nero no podfa exi•tir aino on .. dio de una 

lucha abierte • inceaante de e•t•• clases entre ar o bajo el do

•inio de un tercer poder que, pue•to aparenteMente por enci•• de 

lea cle .. a en luche, aupri•iera aua conflictos abierto• y no 

per•itiere le luche de claaea •'• que en el terreno econ6•ico, -

bajo la .for•• ll•••da legal. El r'gi .. n gentilicio ere ya algo 

caduco. fye deatruFdo por la diviai6n del trabajo, que dividi6 

la aociedad en claaea, y ree11Pl•&ado por el ESTADO. 

Aar, puea, e I [atado no ea de ni ng6n •ocio un poder i 111Pue! 

to deade fyera • le aociedad. Ea •'• bien un producto de la ·~ 

ciedad cuando llega a un grado de deaarrollo deter•inado. Pero 

a fin de que •atoa antagonie•oe, eetas clase• con intere .. a • -

con6•icoa en pugna, no .. devoren• ar •i•••• y no conau•an a -

le aociedad en una lucha e•tfri 1, ae hace neceaerio un poder -

aituado aparente .. nte por enci•• de la aociedad y ll•••do e -

e110rtiguar el choque, a ••ntenerlo en loa lí•itea del •orden•. 

Y ese poder, nacido de la sociedad, pero que ••pone por en -

ci111r.i de ella y•• divorcia de elle 11áa y •lia, ea el Eetado. 
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•como el Estado naci6 de la necesidad de refrenar los anta -

9onis111os de clase,)' como, •I 111ismo ticn!f>o, naci6 en 111edio delco~ 

flicto de esas clases, es, por regla general, el Estado de la cla

•e m&s poderosa, de la clase econ6mica111ente do•inante, que, con a• 

yuda de él, se convierte también en la clase polrticamente domina~ 

te, adquiriendo con ello nuevos 11edios para la represi6n y· la ex -

p'lotaci6n de la clase opri•ida. Asf, el Estado antiguo era, ante -

todo, el Estado de los esclavistas para tener sometidos a loa es• 

clavos; el Estado feudal era el 6rgano de que ae valra la nobleza 

para tener sujetos a los ca111Pesinos siervo•, )'el 111oderno Estado 

representativo es el instru111ento de que se sirve el capital para -

explotar el trabajo asalariado.· (12) 

En la ••)'or parte de loa Estados hist6ricoa lo• derechos con• 

cedidos • loa ciudadanos se gradGan con arreglo • su fortuna, )' -· 

con ello .. declara expresa11ente que el Estado•• un organis•o P•· 
re proteger • la clase que posee contra la desposeída. Asf suce • 

dFa Y• en Atenas y en Roma, donde la clasificeci6n ere por la cua~ 

tra de loa bienes de fortuna. lo Mismo sucede en el Estado feudal 

de le Edad Medie, donde el poder polftico ae distribuy6 según la • 

propiedad territorial. Y asr sucede en el censo electoral de los 

Estadoa representativos Modernos. Sin embargo, este reconoci•ien

to pol(tico de la diferencia de fortunas no es esencial. Por el -

(12) lb(de•. P6g. 607 -
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contrario, manifiesta un grado inferior en el desarrollo del Esta

do. la forma •'s elevada del Estado, le repGblica democrática, e• 

la única for•• bajo la cual puede darse le batalle última y defi

nitiv• entre el proletariado y le burgue•Í•; no reconoce oficial • 

•nte diferencias de fortuna. En el la la riqueza ejerce su poder 

indirectamente, pero de un •odo •6• seguro. De una parte, bajo -

la for•a de corrupci6n de los funcionarios, de lo cual es An1éri ca 

un eodelo cl,aico; y de otra parte, bajo la forma de alianza entre 

el Gobierno y la Bolsa. Este alianza se lleva• cabo con tanta -

.. yor facilidad, cuanto •As crecen las deudas del Estado y más van 

concentrando en sus manos las sociedades por acciones. 

Co•o he110s seftalado antes, siguiendo a Engels, el Estado no 

ha e•istido eterna111ente. •Ha habido sociedades que se las arregl! 

ron sin 61, que no tuvieron la 111enor noci6n del Estado ni de su P2 

der. Al llegar• cierta fase del desarrollo econ6mico, que estaba 

ligada necesariamente a la divisi6n de la sociedad en clases, este 

división hizo del Estado una necesidad. Ahora nos aproximamos con 

rapidez a una fase de desarrollo de la producción en que la existe~ 

cia de estas clases no s61o deja de ser una necesidad, sino que se 

convi·erte en un obstticulo di recto para la producción. Las clases 

desaparecerán de un modo tan inevitable como surgieron en su día. 

Con la desaparición de las clases desaparecerá inevitablemente el 

Estado, La sociedad reorganizando de un modo nuevo la producción 
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sobre la base de una asociaci6n libre de productores iguales, en

viará toda la máquina del Estado al lugar que entonces le ha de 

corresponder: al museo de antigüedades, junto a la rueca y al -

hacha de bronce.• (13) 

•Desde el edveni•iento de la civi lizaci6n ha llegado a ser 

ten enor .. el ecrecent••iento de le riqueza, tan diversas las fo~ 

•••de este acrecenta•iento, ten extenaa su eplicaci6n y tan h¡bil 

su ad•iniatraci6n en beneficio de los propietarios, que••• ri •• 

queza se ha constitufdo en une fuerza irreductible. opuesta •I pue

blo, la inteligencia hu•ana se ve i!!potente x desconcertada ante 

su propia creaci6n. Pero, sin e•hargo, lleger6 un tieq>o en que la 

razón humana sea suficiente111ente fuerte para do•inar • la riqueza, 

en que fije las relacione• del [atado con la propiedad que 'ste • 

protege y los lr•itea de loa derechoe de loa propietario•. Loa 

interese• de le sociedad eon ebaoluta .. nte euparioree • loa inte• 

reses individuales, y unos y otros deben concentrarse en une rela• 

ci6n juste y erll6nice. la ai111PI• caz• de le riqueza no es el des

tino final de le hu•anidad, • lo .. noe ai el pro9reso he de ser la 

ley del porvenir, co•o lo ha eido la del pesado. El tie111Po tran•• 

currido desde el edveni•iento de la civilizaci6n no es •6s que un• 

frecci6n rnfi•• de la exietencie pasada de la hu•anidad, una frac• 

ci6n rnfima de 1 •• •poca• por venir. la diaoluci6n de la sociedad 

úJ) lbrde11. Pag. 609. 
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ae yergue , .. nazedora tnte no•otroa, co•o el t'r•ino de une cerrs, 

re hiat6rice cuya ~nic• .. ta ea le riqueze, porque •e .. jente e• -

rrere encierre lo• •le .. ntoa de eu propit ruine. Le de110creci• 

en la td.inietreci6n, le freternided en le aocieded, le iguelded

de derechos y le inatrucci6n generel, ineugur•r'n le pr6xi .. et•

P• superior de le aociedtid, P•r• le cutl leboren conatente .. nte 

le e~perienci•, la rt16n y le ciencie. §er6 un renaci•iento clt 

lt liberted, le ipueldad y lt freternidad de lee entigua1 91n11 -

pero btjo une for•• auperior•,( 14 ) 

He1te aqur, he•o• enunciado en for .. 91nerel, le -

concepci6n que del origen del Eettdo tuvo Federico Engele, quien

noa llev6 •conocer lee tree for••• principelee co•o este lnatit~ 

ci6n ntci6; ea decir, el Eetado en Atenea, el Estado en Ro .. y el 

Estado de loa Ger•tno•. 

(14) luis H. Morgan, la Sociedad Primitiva, P~g. 552~ 
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7.- TEORIA DEL ESTADO DE HERMANN HELLER. 

Hermann He 1 ler real i :a un i·111>ortante estudio a cercc1 de- 1 Es -
tado Moderno, y afirma que para dicho estudio la cucsti6n del ori -
gen del Estado no tiene ir;pc-rtancia. '"La cont.ienda entablada en 

torno a este problema, -dice- y en la que se uti li:an oscuros con 

ceptos >endebles hip6tesis, no presentd mayor inter~s para el e! 

tudio del Estado en nuestro ticnipo. Porque el afirm<tr quE. le es-

tructura presente o futura del Estado depende, en forma decisi~¿, 

del hecho de que su nacimiento primario deba atriburr~e a la lu -

cha de clases o de razas o a otra causa, n" i•asa de ser un pre 

juicio historicista m&s. Es de realidad nc•toria que una forma 

ci6n polrtica con un origen único puede desarrollarse, transfor -

111arse y ca111biarse de n1uy diversos modos'". (15) 

Afirma Hellcr que los historiadcru~ suelen considerar al -

"Estéldo estamental" de la Edad Media, con:o un Estado dualista. -

Utilizan para ello como criterio el monismo de poder del actual 

Estado; pero si tcl se hace, la divisi6n del poder polrtico en -

la Edad Media no era, ciertamente, dualista sino m~s bien plura-

lista o, como dice Hegel, una "poliarquran. Dice Heller que ca-

si todas las funciones que el Estado Moderno reclama para sr ha-

ll~banse entonces repartidas entre los mSs diversos depositarios: 

(15) Hermann Heller, Teorra del Estado. p¡g. 44 



la Iglesia, el noble propiet.irio de tierrils, los cahal leros, las 

ciudades)' otros privilegiados.Mediante el enfeudamiento, la hi

poteca o la cctf'cesi6n de inmunidades el poder central se vi6 pr!, 

\·c:do, P'-'"º a poco, de casi todoa loa derechos de superi orí dad, -

aiendi:> trcsladadc.-s a otros deposita•·ios que tenían car&cter pri

v•do. Al soberano mon,rquico del Estado feudal le vienen •que

dar fi nalnicnte s61o lllU)' pocos derechos inmediatos de dcmi naci 6n. 

Soatiene Heller que el Estado feudal no conoci6 una rela• 

ci6n de súbdito de car¡cter unitario, ni un orden jurfdico uni

tario, ni un poder estatal unitario, en el sentido en que noso

tros lo entendemos, los tribunales de las cortes de los seño -

res territoriales, la justicia e~enta del clero, los tribunales 

del pueblo, los tribunales municipales )'el tribunal real dictan 

sus scntenci as con una i ndependc·nci a casi absolt.:ta unos de otros 

)' s€'glin sus propias reprcsentaci ones jurfdi cas, 

la apari ci 6n del poder estatal monista se pro~ujo seg6n for 

mas)' etapas n;uy distintas en las divers<ls n.:1ciones, En lnglatc

rrü naci6 el Estado monista, antes que en cu.:1lquier otro lugar. -

Es ~ste el único reino en que, gracias a la cncrgra de los reyes 

normandos, se logra crear en el siglo XI una organizaci6n polfti

ca relativamente fuerte en medio de la jerarqufa feudal, Una ma

ni festaci6n prcco: del Estado moderno f~e el creado en la primera 

m;tad del siglo XIII en Sicilia por el genial Federico 11, quien 
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&ustrajo en forma radical al sistema feudal el ejército, la justi

~¡a, la policra y la administraci6n financiera, centralizándolo to 

do de llOdo burocrit i co. 

Afir .. Heller que fue Maquiavelo quien introduce en la lite

r•tur• el t6r•ino lo etato, para designar el nuevo 1tatus polftico. 

L• nueve pel•br• •Estado• designa certera .. nte una cosa total•ente 

nueve porque, e partir del Renaci•iento y en el continente europeo, 

l•e poliarqufaa, que hasta entonces tenran un carácter i111Preciso 

en lo territorial y cuy• coherencia ere floja e inter•itente, se 

convierten en unidedea de poder continuas y recie111ente organiza

daa, con un s61o ej6rcito que era, ade~ás, per•anente, une ~ni ca 

y co..,etente jerarqure de funcionario• y un orden jurrdico unite

r¡o, imponiendo adem6a e l~s súbditos el deber de obediencia con 

cer6cter general. A con .. cuencle de le concentraci6n de los i~s

tru•entos de •ando, •ilitares, burocr6ticos y econ6•icos, en une 

unidad de acci6n política -fen6111eno que se produce priinerainente -

en el norte de ltal i e debí do al 111&s tellf)rano desarrollo que alca~ 

za allr la econo111ra 111onetaria- surge aquel •onismo de poder, re -

lativa .. nte est~tico, que diferencia de manera caracterfstice al 

Estado de la Edad Moderna del Territori'1 medieval. 

La evoluci6n que se llev6 a cabo, en el aspecto organizato -

rio, hacia el Estado 111oderno, consistió en que los medios reales 

~P autoridad y administraci6n, que eran posesi6n privada, se con-
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vierter1 en propiedad pública)' en que el poder de •ando que ae "! 

nía ejerciendo co•o un derecho del aujeto •• e)lf)ropia en benefi -

cío del prrncipe abeoluto pri .. ro y luego del fat.do. 

Con•idere Heller que el inetru .. nto ais efioe& par• logrer 

la independi&•ci6n de la unidad de poder del E•t•do fue la je -

rarqura de autoridedea, ordenad• de modo reguler, .. gún co111P• -

tenciea clara.ente deli•itadea y en lea que funcionerioa •llPe -

cialiaadoa, no•bradoa por el auperior y econ6•ica .. nte depen -

dientea, conaagran au actividad de eodo continuo y principal -

a la funci6n páblic• que lee incu•be, cooperando aar a la for -

Me i 6n conac i ente de la un i dad de 1 poder estata 1 • Nedi ante I • 

burocr•cia •• eli•ina la 11ediatiaaci6n feudal del poder del Ea

tado y ae hace po•ible e•tablecer el vrncufo de aábdito con C! 

r'cter general y unitario. Loa grupoa burocr6ticoa den e la"! 

derna construcci6n del E•tado •ue netos contorno• y condicionen 

el car6cter relativalltflnte eat6tico de eu estructura. Grecia•• 

la jerarquía de los funcionarios la organizaci6n pudo e•tenderee 

ehora tambi'n al territorio, ea decir, abarcar a todos los hebi

tantes del mismo, y asegurar de este modo una unificaci6n unive~ 

aa I, centra 1 y reg i da por un plan, de 1 obrar re 1 evante para' e I -

Estado. la gran extensión que alcanza el territorio de loa Ea

tados, cosa que en la Edad Media habfa contribuido grande ... nte a 

la emancipaci6n de los pcderes locales, no constituye para la --
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burocracia modcrnu un obstáculo que se oponga a una 1 abor udrni ni~ 

trativa sumamente intensa y, sin embargo, dirigida desde el ccn -

trv, 

Heller critica la tcorra del Estado expuesta por Engels y -

sostiene que el Estado moderno no puede ser considerado en mane -

r.i algun.i, como un instrumento de oprcsi6n de la clase dominante, 

Estima inadmisible la relativi:aci6n del Estado a la cconomra, ya 

se trate de la del pueblo dividido en clases, ya de la del pueblo 

econ6micamente solidario. 

Respecto del papel que juega la economra en el Estado, Heller 

hace las siguientes consideraciones: 

la fucr:a, cada vez más intensamente concentrada, del capi -

tal dillf)one, de modo virtualmente libre, de un número siempre cre

ciente de medios ccon6micos, Y casi en igual medida domina los me 

dios de autoridad política del poder del Estado democrático, ~s -

evidente que los dir:gentcs de la economra no tienen s61o a su dis 

posición en la democracia polrtica, el volumen de poder polrtico 

que le dan sus votos, Con bastante frecuencia pueden adquirir u -

na posici6n política dominante, El poder del capital les permite 

dirigir la opini6n pública de mudo indirecto, valiéndose de las ca 

jas de los partidos y de los peri6dicos,del cine, de la radio y de 

otros muchos medios de influir en las masas, con lo cual adquieren 

un enorme poder político, Pero también pueden ejercer un influjo 
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polrtico formidable, de un modo directo, por la presi6n de supo

tenci.11 i dad cconómict1 sobre el poder del Estado, como, v. gr •• 

mediante la financiaci6n de la dCci6n directd de fuerzas de cho -

que de carácter político-mi litar, o también por su competencia en 

materias t6cnico-ccon6micas que los sit6a por encima de la buro -

cracia, y, en fin, mediante sus grandes relaciones intcrnaciona 

les. 

Aun en los casos en que exista una burocracia fiel a sus 

tradiciones de honor e impenetrable a la corrupci6n, y los tra 

bajad~res, organizados en fuertes grupos políticos y con prensa 

prop i ª• tengan de sarro 11 ado su esp rri tu de re si stenci ª• persiste 

el hecho de que el influjo polrtico de los dirigentes de la eco -

nomía se equipara así a su poder econ6mico; con tanto mayor mo -

tivo habrá de resultar in~osible que los dirigentes políticos pu! 

dan ejercer, frente a los poderes econ6micos, aquel volumen de -

poder político que por derecho les corresponde. 

Esta scparaci6n del mando político y el económico constitu -

ye el estado de tensión caracterfstico de la situaci6n presente de 

la democracia capitalista. Pues, de un lado, las grandes masas -

quieren someter a su decisi6n política también la economía y, pa

ra el lo, I~ legislación democr~tica les proporciona los motivos -

legales necesarios. Luchan, como expresa la cabal formulaci6n --

del programa de G5rlitz -dice Hallar- de la social-democracia ale 



80 

Mana, •por el dominio de la voluntad del pueblo, organi~ada en el 

Estado popular libre, sobre la economía", Por el contrario, los 

dirigentes de la economra declaran intolerable la influencia po -

lrtico-democr"tic• en el la y aspiran a conquistar el poder poi rt! 

co directo uni,ndolo asr con el econ6mico que ya poseen. A la -

larga, las influencias indirectas y an6nimas en la polftica no 

lea bastan a los dirigentes de la economra. Se ven sieq>re ame

naaados en su acci6n por las disposiciones del legislador contro

lado domocr,ticanente, Esta separaci6n entre el poder polftico y 

el social-econ6111ico constituye una situación cuya di recci6n no -

puede ser deter111i nada, O e 1 poder de 1 Estado, sostiene He l ler, -

ha de lograr la posibilidad de emanciparse polrticamente de los -

influjos econ6111icos privados 111ediante una s61ida base de poder e

conómico propio, o la lucha de los dirigentes de la economra ha -

de obtener, al menos, el ~xito previo de que sea eliminada en su 

beneficio la le9islaci6n dcmocr¡tica. 

Nos explica Heller que los que juzgan posible la reducción 

del Estado a la sociedad econ6mica y la "sustitución del gobier -

no político sobre los hombres por la administración de las cosas 

y la direcci6n de los procesos de la producción", (como dice En

gcls), es natural que consideren que la represcntaci6n autorita

ria y la dis~inci6n entre el Estado de una parte y el pueblo y -

la socied.:td de otra, la distinci6n entre gobierno y administra-
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ci6n, •on e•clu•ive11ente con•ecuencie de I• sociedad econ6•ice di -
vidide en el••••• le cuel no es ye de•ocreci• en el E•tedo, •ino 

Sin e•bergo, -•igue Heller- ni el econo•i•.a. mi• redical -

puede reletivizar por co111Pleto el Estedo e la econo•r• •in incu• 

rrir en le• •is grevea contrediccionee in•anentea. El •i•.a En• 

gel• edlmiti6 una funci6n represiva y representetive del Estado,-

eapecffica .. nte polftica, cuya peculiar legalided es independie!? 

te de I• e•i•tenci• de una sociedad econ6mica dividida en clase•. 

S61o le ee posible negar, •I •enos provisionalmente, la autono•re 

de lo polftico, eunque ciertamente al precio de une interne con -

tredicci6n, reduciendo a lo econ6mico, de manere uni laterel, le -

univer••lidad potencial de las funciones estatele•. 

Si fuera exacta aquella afirmaci6n de Engel• de que •en le 

.. dide en que desaparezca la anarquía de la producci6n social ir' 

edor11eci4ndose la autoridad polrtica del Estado•, tendrfe enton -

ce• •entido que no se llamara ya Estado a tal •Estado• carente de 

eutoridad política. la autoridad y la subordinaci6n serran, de -

hecho, •conceptos meramente técnico-económicos•. Pero lo inju• -

tificado de la reducci6n que hace el marxismo del Estado a lo eco 

n6mico consiste, precisamente, en que s61o le atribuye funciones 

de dominaci6n de carácter económico. Sólo así, mediante esta uni 

lateralizaci6n económica, puede el mdrxista llegar a sostener le 
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... •e• una •ocied•d •ain poder, ain co•cci6n, •in aubordinaci6n y 

ain un eapeciel ~•reto co•ctivo 11 .... do E•tado•. S61o por t•I -

cluai6n de que, el dea~arecer lea poaicionea econ6•ic•• de lea -

ele•••• e•iatir6 un• •ho•ogeneidad de loa intereaea vitalea•, por 

lo cu•I a I• org•niaeci6n co•ctiv• que tod•vfe aubai•t• • prefie-

re• no l l•Nrla Eatado. Ea •uy probable que en un orden aociel -

no c~italiata •• redu&can conaiderable .. nte laa tendencia•• co• 

.. ter actoa entiaocialea, con lo que habr6 de vera• reatringida -

le funci6n repreaiv• del [atado. Pero a61o cabrfa hebl•r de une 

•auatituci6n del Eatedo por la ad•iniatraci6n solidaria• ai no -

•• ad•itier• que ta•bi'n otros antagonia•oa, ~arte de loa econ6-

•icoa, por eje111Plo loa de cer6cter ideol6gico, •pueden reaolver .. 

te•bi'n por le violencia•. 

De tal •odo ~•rece le leg•lidad peculiar del Eatedo, que -

no puede reducirae ye a lo econ6•ico, en la unlveraelided de au • 

funci6n de ordenaci6n y, por consiguiente, ta•bi'n de repreai6n. 

Afirma Heller que en uno de sua Gltimo• trebajoa, Engela, 

final .. nte, recoge velas en au tesia de I• reducci6n del Estado 

• la economfe y llega• dar interpretaci6n a la doctrina del Ea-

tado como instrumento de expoliaci6n econ6mica que hecha, aenci-

!lamente, por la borda todas sus anteriores afir•acionea. Al de -
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cir Engels muy cautelosamente que el Estado es, •por lo general•, 

el Eatado de le clase do•inador• y, con su eyuda, expoliador• 11~ 

ge, por lo de•6•, • le siguiente aorprendente declaraci6n: •Por 

excepci6n aobrevienen perrodos en que lea clases en luche •• he• 

llan tan cercanas al equilibrio que el poder del [atado, collO •• 

perente .. diador, adquiere llO .. nt,nea .. nte cierta eutono•ra rea

pncto • une y otr·a•. Estas fre•ea, dice Hel ler, desvanecen, a • 

de•.Sa, toda duda respecto a que el [atado puede cu11PI ir ese pa • 

pel de .. diador no s61o en eparienéie, y de que ello acontece no 

con cer6cter excepcional, sino de •odo regular desde que •~iate 

el Estado •oderno. Puea fngela seftala au•eria .. nte, COllO eje•• 

ploa, la 110nerqufa abaolute de loa aigloe XVII y XVII 1, y el bo

nepertiallO del pri .. ro y aegundo i11Perio y, final .. nte, ta.hi6n 

el Eatedo bi•••rckiano. De donde reeulta que la efir•aci6n de 

laeeelle, en eue REPLICAS, de que el Eetado ea •1a gran ••ocie -

ci6n de lee el•••• pobre•• no parece .,cho •6• exagerada que la 

de que e61o ... un inatru .. nto pera le opreei6n de le el••• ex• 

poi i eda. 

Pare Heller, ea, en todo ceao inedmieible, la reletivi&e -

ci6n del Eatado e la econo•fa, ya •• trate de le del pueblo di -

vidido en cleaee, ye de la del pueblo econ6•ica .. nte solidario. 

Co•o vi.o• enterior ... nte, pare Heller no tiene i11Portancia 

le cueeti6n del origen del Eetado, pero el tratar lo relativo e 



l•a funciones de esta lnstituci6n, funda 6stas en lo que 'I consi-

der• la for11• de c6•o se origin6 el Estado, por lo que consider• -

IK>s que ar le otorg• i11portanci• • dicho origen. 

Dice este •utor que, co•o todas las funciones aoci•les, que 

necen y ae ••ntienen excluaiva111ente mediante actos de voluntad hu -
.. n• aoci•l..,nte eficecea, ta•bi6n la funci6n del Estado es •leo 

que ae da y plantea • la voluntad humana. la funci6n del Eat•do, 

continGa, no• ea necesariamente dada por una situaci6n culture! 

y natural. No es nunca una mera aituaci6n natural la que recl•-

••le funci6n estatal. Hácese &sta una necesidad que domina nues-

tro obrar en e 1 11omento en que se produce una dctermi nada si tua -

ci 6n cultural, a saber, cuando los pueblos se hacen sedentarios, 

El asentamiento en un determinado lugar geogr&fico, limitado por 

la vecindad de otros pueblos, hace precisa una unidad de acci6n 

para la protecci6n de este espacio asr como para su eventual -

aq>liaci6n, Esta necesidad de una solidaridad territorial para 

laa cuestiones que de ticq>o en tieqlo se presenten en lo exte-

rior, no es capaz, sin embargo, ni con mucho, de fundamentar la 

funci6n de lo que desde el Renacimiento conocemos como Estado, -

Hay que agregar un alto grado de división del trabajo social y, 

condicionada por ella, una cierta permanencia y densidad de las 

relaciones de intercambio e interdepencia. Esa intensidad de 

una conexi6n permanente de vecindad es lo que hace necesaria u-
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na organii:aci6n territorial permanente y unitaria esencialmente 

referida a la dcmarcaci6n espacial, organizaci6n a la que se da 

desde Maquiavelo el no•bre de Estado. los modernos EstaJos te

rritoriales fueron desconocidos en la Antigüedad y en la Edad -

Mudia. Una organizaci6n co111>arable al STATUS polrtico actual -

s61o podra desarrollarse entonces en aquellos lugares dvnde, -

como consecuencia de los •creados, se concentraban en un breve 

espacio divisi6n de trabajo e intercambio, a sab~r, en las ciu

dades. Por esta raz6n tambi,n, encontramos los inicios del Es

tado moderno, dice Heller, en aquellas ciudades donde se dan, -

al grado •~ximo de desarrollo, el trabajo y el intercambio, es 

decir, en laa ciudades-repGblicas del norte de Italia. 

la funci6n del Estado deter•inada por ol territorio se ha

ce, pues, necesaria en el •oMnto en que H llege •una cierta! 

tapa ceracterizada por el sedentaris•o y por una divisi6n del -

trabajo llU)' desarrollada. Este ne ce si dad de le funci 6n estatal, 

que 1 i ge nuestras repreeentaci ones y nuestros actos, hace que no 

poda1110s considerar al Estado co•o una creaci6n del arbitrio hu

•ano; no se opone, en cambio, a que en 'I veamos el producto ne

ces~rio de la voluntad humana actuando en una aituaci6n cultural 

y natural dade,afirma Heller. En cuanto se llega a aquel grado 

de interdependencia social en un deter•inado territorio, se pla~ 

te• le exigencia do una ordenaci6n unitaria para las relaciones 
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aoci •lea ) , con ella, I • du un poder comGn de ord .. naci 6n que debe 

realizarse tambi in h•ci • fuera. Esta necesidad de he.cho s61o "'" 

convierte, ain embargo, en le realidad aocial del Eatado en el -

., .. nt.o c-n que aparece sentida, por el grupo hu1..-1no que vi ve en 

el territorio, como objetivo a alcanzar por la voluntad y, como 

tal, •• realiz•do. Conde no aea querido un pode~ estatal que ae 

•fir.e • ~r propio en lo interior y lo exterior, no aur9e ni aub

ai ate Catado alguno. Pero eieq>re (jUe se c:M, como aupuesto, equ! 

!la aitu•ci6n natural y cultural y se prefiera el poder de orden! 

ci6n territorial propio al e•traño, allr existe una volunt~d de -

Estado. Si conaigue organizar r poner en act.ivi dad, como poder -

autónomo, la cooperaci6n social en el territorio, no~ hallamos ye, 

ante un ••·jet.o de 1 más a 1 to poder tf rr i tor i a 1, ante un Estado a I 

cual se atribu)e, con necesidad política, el obrar polrtico de 92 

bierno con anterioridad a todo Derecho Internacional y con inde -

pendencia de toda Jurisprudencia normativa. 

•La f~nción del Estado consiste pues, en la organizaci6n y 

activaci6n aut6nomas de la cooperaci6n social-territurial, fund~ 

da en la necesidad hist6rica de un STATUS VIVENDI comGn que arm~ 

nice todas las oposiciones de interesar dentro de una zona 9eo -

gráfica, la cual, en tanto no exista un Estado mundial, ap~rece 

delimitadCI por otros grupos territoriales de dominaci6n de natu-
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raleza semejante•.(16) 

Hast.t aqur. la teorr a de 1 Estado moderno expuesta por Her- · 

•.inn Heller. 

Por ~ltin10, para te'rminar el estudio del Estado, mencionar~ 

•o~ cuSles son sus elementos, siguiendo a l6pez Portillo y Pache

co, y 111encionaremos también algunas definiciones de ot1·os tantos 

autores, 

lo quo la m.:iyorra de los autores l lan1a ,.elementos del Esta• 

do•, (Poblaci6n, Territorio y Gobierno), l6pcz Portillo Y Pacheco 

deno11ina •notas genéricas•,)' explica que hay que distinguir entre 

.Sstas )' las •notas espccrficas•. las primeras, son fijc1s, estruc

turales; las segundas, son ca11biantes. Sin olvidar que las pri~e

r•• son las que, al funcionar circunstancial111ente, se especifican 

en las segund••· 

[ntre las notas gen,ricas est¡n: 

•Pri11ero, una realidad social, constitufda por los hombres 

cuya actividad se organiza polrticamente en vista de los fines da

dos. Este tema se estudia tradicionalmentv bajo el no~bre de Po -

blaci•~n. 

Segundo, una realidad ffsice, constitufda por la tierra)' el 

ambiente que localiza a la realid.:id social en un sitio del 111undo, 

(16) lbfde~. P4g. 221. 
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con todo lo que esto il!l'lica. Este tema se estudia tradicionalmen 

te b•jo el nombre de Territorio. 

Tercero, un orden norm.Jtivo, que da sentido a la organi:a -

ci6n, , que se llama Oerecho, Hay quien lo identifica con el Es

tado; ha~ quien lo cataloga como fin del Estado; hay quien lo con 

sidera como una realidad distinta, que se relaciona con el Esta -

do. Nosotros lo consideramos como una nota 9en6rica del concepto 

de org~nizaci6n poi rtica. 

Cuarto. los órganos que establecen y aseguran el orden no~ 

~ativo, constituido por los hombres que a virtud de la división -

del trabajo, tienen que reali:ar los actos específicos requeridos, 

Esta nota se estudia tradicionalmente bajo el nombre de Gobierno, 

~uinto, Un poder resultante del concurso de actividades re 

cTprocas, reglamentadas por el orden normativo, poder que es la -

instancia de soluci6n., la fuer:a que actúa, que funciona en vista 

de los fines, Este tema se estudia frecuentemente bajo este nom

bre; otras veces se estudia con la soberanía y otras con el Gobier 

no". ( 1 i )' 

Entre las notas especificas, funcionalmente vinculadas con 

las gen~ricas, están: 

Primero,- La Soberanía. 

(17) .l. Lópc:. Port.i l lo' Pach0co, ob. cit. Págs. 413-414. 
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Segundo.- los Derechos Individuales. 

Tercero.- la Representación Polrtica. 

Cuarto.- la Oi"·isi6n de Poderes. 

Quinto.- El Estado de Derecho, 

Se~to.- la Personalidad Jurrdica del Estado. 

Estos son los elementos del Estado en el concepto de Lópe: Por 

ti 1 lo, 

A continuación, consignaremos algunas definiciones de diversos 

autores. 

OUBOIS.- "El Estado es un grupo coherente y organizado, que -

obedece a una misma soberanra, y está localizado sobre un territo -

rio". (18) 

BARTHElEMY,- nEI Estado es una sociedad organizada, sometida 

a una autoridad política y ligada a un territorio determinado".(19) 

HAURIOU.- "la realidad del Estado es institucional, personi

ficada jurrdicarncnte, es la personalidad jurrdica de la Naci6n. El 

vrnculo del Estado es institucional; es ese consentimiento, otorga

do espontáneamente por los súbditos como lo otorgan a las reglas -

del derecho, El Est.:ido tiene la primacra sobre las instituciones 

si mi lares, no tan s61o por su estructura formal perfecta, sino por 

(18) lbrdcm. Pág. 

(19) ldem. 

377. 
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le •c:tuec i 6n v• I i o•• de 1 orden i ndi vi dual i ata que ene i et·ra". ( 20) 

DUCUIT.- "En au aentido •'• generel hay E•tado cuando en -

une aociedad deter•inada, existe una divisi6n polrtica entre go

bernante• )' gobernados, por rudi 11enteri •• C:OlllP 1 i c•da o de sarro -

ll•d• que see. L• P•l•br• Estado deaigna, see • loa gobernantes, 

se• el poder poi ftic:o; aea a la aociedad en donde ••i ate la di f! 

renci• entre gobernante•)' gobernados, )'existe un poder polfti• 

co•. (21) 

FISCHBACH.- •[1 [atado ea una situa~i6n de convivencia hu

.. na en le foraa •'• elevada, dentro de laa condiciones de ceda 

lpoce )'de cada pafa. Ea el reaultedo de ailenaria evoluci6n de 

la coexistencia huaana. la esencia Jurfdica del Estado puede ci

frarse en el hecho de constituir une organizaci6n que aspira • la 

regulaci6n de la convivencia de un pueblo deter•inado, asentada· 

aobre un territorio, 11ediante la creaci6n de una voluntad doaina~ 

te sobre la totalidad de loa ciudadano•"• (22) 

GROPPALLI.- "El Estado es una persona jurídica que eat¡ con! 

titurda por un pueblo, organizado sobre un territorio, bajo el man 

do de un poder supremo, para fines de defensd, de orden, de biene! 

(20) ~· 

(21) lbfdem, P&g. 378. 

(22) ~· 
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tdr y de suieraci6n comGn•. (23) 

8ULLRICH.- "El Estado ea una naci6n, considerada desde el -

punto de vist•. de au organizaci6n política". (24) 

LASKY,• "El Eatado ea una fuente suprema, que formula dc~i -

siones en vista de fundamentos legfti•os y adecuados, 111ediante -

la coordinaci6n de diferentes grados de voluntades separadas, pa

ra actuar de •odo que alc•nce un fin determinado•, (25) 

DA81N.- •Puede definirse el Estado, desde un.punto de viste 

for•al como la agrupaci6n política por excelencia, la agrupaci6n -

polrtica aupre•a•. (26) 

(23) ~· 
(24) ~· 
(25) 1 dem. 

('.!6) ~· 
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B.- ORIGEN DEL DERECHO 

1.- INFLUENCIA DEL ESTOICISMO EN El DERECHO ROMANO. 

la aignificaci6n más duradera que tuvo la influencia del es

toicis•o en e·I circulo de Eacipi6n consisti6 en el hecho de que -

afect6 a los hombres que e~rendieron los primeros estudios de la 

jurisprudencia romana. 

En opini6n de G. H. Sabine •no puede haber duda de que loa -

pri11eroa intentos de crear una jurisprudencia sistem&tica fueron-

obra de ho•bres muy influidos por el estoicismo•,( 2¡) 

La evoluci6n del derecho había preparado el camino antes de

que llegase a Roma el estoicismo, El derecho romano, como lama-

yor parte de los sistemas jurídicos antiguos, habra sido en un c2 

mien:o el derecho de una ciudad o, mejor dicho, de un cuerpo muy-

1 imitado de ciudadanos que lo adquirían al nacer como parte de su 

herencia civica, (lus civi le}. Se combinaban en il f6rmulaa an

cestrales y ceremonias religiosas que lo hacían inaplicable para-

quienquiera que no fuese romano de nacimiento, A medida que au -

111entaron el poder polrtico y la rique:a de Roma, fue creciendo el 

número de extranjeros re si dentes ali i, y esos extranjeros tenían-

asuntos que resolver tanto entre ellos como con ciudadanos roma -

nos, Oe este modo l le96 a ser prácticamente ncccsari o dar a· sus

actos un reconocimiento jurídico en una u otra forma. A mediados 

(2i) ~· H. Sabine, ob, cit. Pág. 123. 



93 

del siglo 111 a.c., los romanos trataron de resolver este proble-· 

mil creando un juez espcc i a 1 (e 1 practor pcre9ri nus) encarg.:!do de 

resolver esta clase de asuntus. Como no podía aplicarse ningún -

derecho ceremonial, había que permitir en el procedimiento toda -

suerte de prácticas reguladas por las normas corrientes y por el 

111i smo motivo e 1 derecho form.:i 1 te ni a que entremezc 1 arse constan

ten~nte con consideraciones de equidad, justicia y sentido común, 

en una palabra, por la toma en consideraci6n de lo que la buena 

práctica de los negocios consideraba como justo y equitativo. 

De este modo se de sarro 116 un C\lerpo de derecho efectivo, despr2 

vi st.o en gran parte de for111al i smos y que se confor111aba en tér•i -

nos generales a las ideas dominantes de honestidad y utilidad pú 

blica, cuerpo al que los juristas habfan dado ya el no111bre de 

IUS GENTIUM, el derecho común a todos los pueblos, El proceso -

do su formaci6n no os diferente en sustancia del que produjo el 

derecho •ercantil inglés y así como éste ter111in6 por ser incorp2 

rado al cuerpo general del derecho inglés, el IUS GENTIUM afcct6 

el desarrollo del derecho ro111ano. Más aún, como era más equita -

tivo y razonable y estüba mejor adaptado a las necesidades de -

los tiempos que el antiguo derecho estricto, coopcr6 con otros -

factores a mejorar la práctica de todo el cuerpo del derecho rom•-

no. 

Aceptando como hechos consumados la ruina de la ciudad-esta 
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do) la imposibilidad de su provincialis1110 centrado en ar 11iS1110, de 

su e~tricta distinci6n entre ciudadanos) •-tranjeroa y de una ciu

daóanid li11itada •quienes pudieran particip•r re•l•ente en el 90 -

bier~o, el estoicia110 habre •1111>rendido con gran eud•cie le t•r•• de 

rci"terpret;1r lo• ideales político• de •odo •decu•do el gr•n f•tedo. 

Había tra:~do la concepci6n de une fr•ternidad de todo• loa ho•brea 

unidos por les lazo• de una justicia auficiente .. nte •111Pli• per• que 

todos cupi~ran en elle. Hebíe propueato le concepci6n de que loa -

tw111N·1:• •c•r. igualeapor naturaleza, pese• diferencie• de reze, ca

tegoría social y riqueza. Había ao•tenido que eun el gren Eatedo,

no menos que I• ciudad, era un• unión ética que debía crearse un tr

tulo moral a la le•ltad de sus s~bditoa y no li11itaree • Í111Poner • -

é~tc•s la obf'!diencia 11ediante una fuerza abru11adora. Por •ucho que -

e:' la pr/..:tica polrtic• se hayen violado e••• concepcione• de lo que 

d,·bm1 ser las relaciones humanaa, nunca ha eido posible eli•inerlee 

por entero de lo• ideales políticos de los pueblo• europeoa, 
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2.- TEORIA DEL CONTRATO SOCIAL. 

El pensamiento individualista basa sus postulados en la teo

ría del "contrato social". Se afirma que no debe verse en éste -

un hecho real, sino siq>lemente una p<luta ficticia, No debe con

siderársele cono un contrato realmente concertado, sino como una 

pura construcci6n conceptual, como un concepto a que se recurre -

p~ra contrastar la rectitud del orden jurídico: Será bueno y ju! 

to aquel orden jurídico del que es posible pensar que ha nacido -

'*'I li~re convenio de los individuos que lo forman. 

El contrato social es una forma del pensamiento jurfdico in

dividualista: el orden jurídico s6lc puede concebirse como obra 

de un contrato entre i ndi vi duos si empre )' cu<lndo responda a les in 

tereses individuales de todos ellos, 

El pensamiento individualista del contrato social fue, en su 

tiempo, un pensamiento revolucionario; bajo esta forma triunfó en 

la Revoluci6n Francesa la idea individualista del Derecho. 
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. 3,- ORIGEN OEL DERECHO, SEGUN JOHN lOCkE. 

Al tratar locke sobre •I origen de la propiedad privada, abo! 

da el te•a que noa ocupa •hora, y expresa su concepción •este re! 

pecto, 

Oe la teorfa del origen de I• propied~d privada sostenida por 

él, se sigue que el derecho•• anterior, aun a la sociedad pri•i -

tiva que describe co•o •estado de naturale:o1'", Co110 i'I •is110 afir -
11a, la propiedad existe «sin pacto expreso de todos los indivi --

duos", Es un derecho que todo individuo llev• a la sociedad en su 

propia persona, ct.I •is.o •odo que la energía física de au cuerpo, 

De ahí que la sociedad no cree el derecho, y aalvo dentro de cier-

toa li•ites no pued• cierta .. nte regularlo, porque tanto la soci•· 

d•d como • 1 gobierno exi aten, el -noa en parte, par• proteger e I 

derecho privado et. propiedad •nterior a elloa, hta explicaci6n -

de la propiedad, eunque presentada casi de •odo casual, tuvo un 

profundo efecto aobre tode la fi losoffa soci•I de loeke, Este no 

dijo nunca, y ea casi seguro que no lo creyera, que el único dere-

cho natural fueae la propiedad. la expreai6n que usa •'• frecuen- · 

te111ente a 1 enumerar esos derechos es •vi da, 1 i bertad y pose si o nea•, 

Sin embargo, e"'31e6 con frecuencia la palabra '"propiedod'", donde -

parece querer aignificar cualquier derecho, y como fue la propia -



97 

dad e 1 único derecho ,natura 1 que exami n6 in extenso, era i ne vi ta

ble que destacar• co1110 el derecho tfpico y 111&s i111Portante, 

·En cu•lquier caso, locke concebía todos loa derechos natura

les siguiendo I• MisMa líne• que I• propiedad, es decir, coMo • -

tr·ibutos del individuo, nacidos con él y, en consecuenci•, cono -

trtulos inviolables tanto frente •I gobierno coMo frente e I• so• 

ciedad. Nunc• es posible desechar tales títulos juste ... nte, ya -

que lcJ propia sociedad e'dste para protegerlos; s61o pueden ser -

regulados en la medida en que es necesario hacerlo par• d•rles -

efectiv• protecci6n. En otras palabras, la "vid•, libertad y po

sr.sic-r.cs" de una p.;>rsona sólo pueden ser limitadas para hacer e -

fectivos los títulos igualn1ente \'lilidos de otra persona a los .. is 

111os derechos, 

El argumento e"'31eado por John locke era el ce que el derecho 

a la propiedad privada aurgc porque un hombre extiende, por esf de 

cirio, por su trabajo, su propia personalidad a los objetos produ

cidos por él. Al gastar su cncrgTa interna en ellos los convierte 

Cll partt.' de SÍ mismo, 



98 

4.- C0\SIQERACIONES FILOSOflCAS ACERCA ~E LA IDEA DEL DERECHO, 

L.\ .'ll~TICIA: 

"La pauta a~iológica del Oereého positivo)' meta del legisla

dor es la justicia, la justicia es un valor absoluto, como la ve~ 

dad, e 1 bien o 1 a belleza; un valor que descansa, por tanto, en sí 

mismo, y no dcr·ivado de otro supf!rior", (28) 

Hdy que distinguir: 

a,- La justicia como virtud, es decir, como cualidad personal 

(como cualidad, por ejemplo, del juez justo), la justicia subjeti

~;y la justicia como propiedad de una relación entre personas (la 

cualidad, por ejemplo, del precio justo), la justicia objetiva, la 

justicia subjetiva es la intenci6n dirigida a la realizaci6n de -

la justicia objetiva, y es a ésta lo que la veracidad a la verdad. 

La justicia objetiva constituye, por tanto, la forma primaria y la 

justicia auhjetiva la forma secundaria de la justicia. la justi -

c1a objetiva es la 6nica que aquf nos interesa. 

Hay que distinguir, también: 

b,- la justicia a tono con las exigencias del Derecho positivo, 

que es la juricidad; y la justicia como la idea del Derecho anterior 

y superior a la ley, o sea la justicia en sentido e.stricto, La pri

inera es la justicia del juez; la segunda, la justicia del legisla -

dor, Esta justicia en sentido estricto es la que aquí nos interesa. 

la m6dula de la justicia es la idea de igualdad, Desde Aris -

(28) Gustav Radhruch, lntroducci6n a la Fi losofra del Derecho. P..lg. )l. 
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tóteles, se distinguen dos .clases de justicia, en cada una de las 

cuales se plasma bajo una forma distinta el postulado de la igual 

dad: la justicia conmutativa representa la igualdad absoluta en

tre una prestaci6n y una contraprestaci6n, por ejellf>lo, entre la 

Mercancía y el precio, entre el daño y la reparaci6n, entre la -

culpa y la pena, la Justicia distributiva preconi:a la igualdad 

proporcional en el trato dado a diferentes personas, por eje111>lo, 

el reparto entre ellas de los tributos fiscales con arreglo a su 

capacidad de tributaci6n, su promoci6n a tono con su antigüedad 

en el servicio y con sus llléritos. la justicia conmutativa pre -

supone la e•istencia de dos persona8 jurrdicamente equiparadas -

entre sr; la justicia distributiva, por el contrario, presupone 

tres personas, cuando .anos: una persona colocada en un plano -

superior y que i..,one cargas o confiere beneficios a dos o •és 

subordinadas• ella. Si considera•os el Cerecho privado como el 

Derecho entre personas equiparadas, y el Derecho público como el 

que rige entre personas aupraordi.nari •• y subordi nadt1s, tendre • 

•o• que la justicia conmutativa es la justicia propia del Dere -

cho privado y la distributiva la caracterrstica del Derecho p~ -

bl i co. 

la justicia entrafta una tensi6n incancelable: su esencia es 

la igualdad; reviste,en consecuencia, la forma de lo general y ª? 

pira sie"'1re, sin e•bargo, a tener en cuenta el caso concreto y -
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el individuo concreto, en su individualidad, Esta justicia, pro

yectada Aobre e 1 c•so concreto y e 1 ho111bre concreto, recibe e 1 no11 

bre de esuidad, Sin e11bar90, el postulado de I• equidad no puede 

llegar• realizarse nunca por co111Pleto; una justicia individuali

&•d• es un• contradicción consigo 111isma, pues le justicia requie

re aie"'-'re normas generales, 

La gran 111ayorra de las nor111as jurídicas s61o recibe de la i

dea de justicia su formfl, la igualdad de trato para todos y la 9! 

nerulidad de la reglamentaci6n legal. Su contenido debe deter111i-

narse, en cambio, por otro principio que, por eso mismo, forme --

p•rte·tambi6n de la idea del Derechc0 : el principio de la adecua• 

ci6n a fin, 

LA ADECUACICN A FIN: 

La justicia, para poder derivar de ella las nor111as jurfdicas, 

tiene que co~lementarae con otr·o factor: finalidad o adecuaci6n 

a un fin. Por "fin en e 1 Derecho" no debe entenderse, sin embar -

go, para estos efectos, un fin empfricamente perseguido, sino la 

idea de fin, de lo que debe ser. Mientras que el concepto de la 

justicia es incumbencia de la filosofía del Derecho, la idea de -

fin tien~ que tomarla el Derecho de la ética, 

Los fines y valores supremos del Derecho no s61o varían con 

ilrreplo a los estados sociales de los distintos tiempos y los dis

tintos pueblos, sino que son enjuiciados, adem6s, subjetivomente, 
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de diferente modo según las personas, con arreglo a su sentimien

to del Derecho, •su manera de co~cebir el Estado, a au poaici6n 

de partido, a su credo religioso o a su concepci6n del mundo. 

Es clero que el Oerecho no puede i111Ponerae la •iai6n de ser

vir directamente al cu...,li•iento de los deberea 'ticos: el cu•

pli•iento de los deberes de la 'tica ea, por la fuerza del •ia•o 

cuncepto, obra de la libertad, que no es posible, por tanto, i•

poner .. di ante la coacci6n jurídica. Ahora bien, 'si el Oerecho 

no puede i111Poner el cunipli•iento de loa deberes 'ticos, ar pue -

de hacerlo posible: el Derecho•• la poaibilidad del cu111Pli•ie~ 

to de los deberes morales o, dicho en otros t'r•inos, la medida -

de la libertad e•terior sin le que no podrra ••istir la libertad 

interior necesaria para las deciaiones 'ticas. la garantra de a

quel la libertad e•terna constituye la esencia y la -4dula de los 

derechos de 1 ho•bre. De donde se deduce que estos derechos ti e nen 

un car¡cter absoluto; pero no porque hayan to•ado cuerpo de De

recho positivo, bajo esta o aquella versi6n, sino porque son ne

cesarios para dar paso al cumpli•iento de loa deberes 110rales. 

El problema del fin del Derecho, rnti•a .. nte relacionado con 

los bienes 4ticos, tenía que deae•bocar neceaaria .. nte en el rel! 

tiviallO y en la imposibilidad de DEFINIR el Derecho justo, por e

sa raz6n, por lo .. nos, hay que ESTATUIRLO, por .. dio de un poder 

que tenga, ade•6s, la fuera• necesaria para i!l?oner lo estatuido. 
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No es otra la justificaci6n del Derecho positivo, pues la exigen

cia de la seguridad jurrdica s61o puede ser cu...,lida inediante la 

positividad del Derecho. Surge esf, como tercer elemento de la -

idea del Derecho, un nuevo factor: la seguridad jurídica. 

SEGURIOAr JURIOICA: 

Entendemo• por aeguridad jurrdica, no la seguridad por me -

di~ del Derecho, la seguridad que el Derecho nos confiere al ga -

rentizar nuestra vida o nuestros bienes -pues tSsta va ya i.._,trci

te en el concepto de la adecuaci6n a fin-, sino la seguridad del 

Oerecho mi•mo, la cual requiere a ~u ve: de cuatro condiciones, a 

•aber: 

lo. que el Derecho sea positivo, que se halle estatuido en -

1 e :ves; 

2o. que e~te Derecho estatuido sea, por su parte, un Derecho 

seguro, ea decir, un Derecho basado en hechos)' que no se remita 

a los juicios de valor del juez en torno al caso concreto, media~ 

te criterios generales como el de la "buena fe" o el de las "bue-

nas costumbres"; 

Jo. que estos hechos en que se bilsa el Derecho puedan esta -

blecerse con el menor margen posible de error, que sean "practic! 

bles"; 

4o. finalmente, el Derecho positivo -si se quiere garantizar 

la sc9uridad jurídica- no debe hallarse expuesto a cambios demasia 
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do frecuentes, no debe hallarse a merced de una legislaci6n inci

dental, que dé todo género de facilidades para troquelar cada ca

so concreto en forma de ley: los CYEKS ANO BALANCES -frenos y -

contrapesos- de la teoría de la divisi6n de poderes y la morosidad 

del aparato "parlamentario" son, desde este punto de vista, una 9~ 

rantia de la seguridad jurídica. 
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5.- L~$ GR~NDES CULTURAS JURIDICAS. 

Vca111os ahora las grandes culturas jurídicas, como tipos idea-

les desde el punto de vi ata de la filosofía del Derecho, 

con el Derecho romano. 

EL DERECH0 ROMANO; 

Iniciamos -

Lo que caracteriza al pensamiento jurídico romano ea, sobre -

todo, la vigorosa conciencia de la autono111ía del Derecho o, como se -

h.:1 dicho en son de crftica, la '"tendencia disociadora" del espfrit.u • 

1 u': i ne>, 

El Derecho asr concebido: 

1) Se aparta de todas las otras categorías de nornas, tdles c~ 

mo lüs de la costumbre, la moral y la religión. El Derecho romano es, 

pnsiblenente, de toe.les los ordenal'lientos jurídicos, el que 111enos reci

bi6 influencia religiosa. 

2) Et enjuicial'liento jurídico se afsla cuidadosamente del es -

tahlecimiento de los hechos del caso; el procedimiento judicial apare

en desglosado en las dos etapas in iure e in iudicio. 

3) El Cerecho es rigurosamente separado de los fundamentos e -

conómicos sobre los que descansa y de las funciones econ6micas a que -

sirve. 

4) La norma jurídica es aislada, además, de la vida jurídica; 

h.ista que no ha surgí do la papiro logia no hemos err.pezado a conocer la 

vida real del Derecho romano al lado de 6ste. 
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5) En el Derecho ro•ano no dese..,eñan ningún papel decisivo 

las ideas suprajurídicas de fin, ni, por tanto, la fi losofra del De -

recho ni la política jurídica. 

6) Por últi110, el Derecho privado es rigurosamente separado -

del Derecho público. Por aer pri•ordial .. nte Derecho privado, es de

cir, un Derecho individualista, el Derecho ro•ano se prestaba admira

blemente para servir de ••reo jurídico al orden econ6•ico capitalista, 

aunque las instituciones jurídicas •á• caracterreticaá de la economfa 

capitalista, tales co•o la letra de ca•bio y el cheque, las acciones, 

la• obligaciones y las •ociedades 111ercantiles, tengan sus rafee• hia

t6ric•• •A• bien en el Derecho ger•6nico. 

Ot:ro rasgo caracterrstico del Derecho ro•ano •• •u •odo ca

suratico de for••r••· Pode•o• decir que la ley COMO fuente del Der! 

cho s61o -..arece al co•ienzo y al final del Derecho ro•ano: en las 

Doce Tablas y en el CORPUS IURIS CIVILIS. 

Puede decir .. que la •11eta jurídica• esencial del Derecho ro 

••no no residfa en ninguna clase de fines suprajurfdicos, en el fin 

del bien público por eje..,lo, ni en loa principios generalizadores -

de la jueticia, 6ino en la certera regulaci6n del caso concreto, es 

decir, en la equidad, plegándose sobre todo a la BONA FIDES. 

EL DERECHO ANGLOAMERICANO: 

Inglaterra no particip6 del fen6111eno que se bautiza con el no• 

bre de wrecepci6n del Derecho romano•, aunque '•te era enseñado en --
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Oxford ya en tieq>o de los glosadores. La clase profesional de los 

juristas, que en Inglaterra se oosarrol 16 como gremio aparte antes 

que en ningún otro pafs, encabe~ó I• lucha contra la recepci6n del 

Derecho romano y le clausur6 definitivamente el paso, al reservarse·:., 

par• ar la formación de l•s nuevas generaciones oo juristas, en vez 

oo confÍ'arl a • las Universidades. 

Esto no quiere decir que el Derecho romano no ejerci6 influen 

cia alguna en Inglaterra; aunque se cerrara una puerta infra~queable 

a la asimilaci6n de las normas oo este Derecho, no podfa evitarse la 

penetración del espfritu del Derecho romano. 

Melanchthon atestigua la influencia del Derecho de Roma sobre 

la metodologra jurrdica de los ingleses: "Hay en Europa pueblos que, 

no enjuician los litigios jurfdicos atenifndose a las leyes de los 

romanos, sino ajust6ndose a las suyas propias. Y, sin ••bargo, quie

nes en estos pueblos regentean los negocios del Estado suelen apren

der en el extranjero las leyes ro•anas y, aeg~n _. infor•an, cuando 

se les pregunta porqué MJ Molestan en estudi•rlas, siendo aar que 

nuestras leyes no rigen entre el los, contestan que to•an de su estu

dio el al•a y el esprritu oo las leyes, es decir, la fuerza y la esea 

cia de la equidad, para asr poder emitir juicios •'s certeros. base 

de sus leyes patri H". (29) 

(29) lbrdea, P6gs.69-70. 
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El comMon-law de loa ingleses ea, lo MiaMo que el Derecho ro

••no, un derecho casurstico, un case-law e~trardo de la naturaleza de 

laa coaas; es ta•bién, al igual que el romano, un Derecho de jurista• 

(judge•ade-law). loa jueces ingleses invocaban en un principio en a

poyo de aus fallos, el Derecho consuetudinario, el supuesto Derecho -

co•Ún inglés, por oposici6n a las costumbres locales: de aquí el no~ 

bre de common-law. Pero, en realidad, no aplican el Derecho consuet~ 

dinario, sino que van creando, a través de su jurisprudencia (en In -

glaterra se da este nombre a la fase suprema y más general de la cien 

cia del Derecho, a algo semejante a lo que la llamada Teoría General 

del Derecho es entre los alemanes) sobre los ca~os concretos, un Oere 

cho nuevo,· con fuerza de obligar para casos análogos. 

la autonoMra del Derecho, la "Rule of law•, cobra mAs vigor -

en Inglaterra que en ninguna otra parte. Montesquieu creía poder ab? 

tr•er su teorra de la divisi6n de poderes de la vida jurrdica inglesa. 

SegGn él, el juez s61o puede aplicar el Derecho estatuido, y para e -

l lo "bastd con que tenga ojos" para leer, mientras que la fur:ici 6n de 

crear el Derecho queda reservada al parlamento, En realidad, el juez 

inglés s61o aplica leyes en una parte mínima, invocando preferenteme~ 

te los precedentes judiciales. El retraimiento voluntario del parla

mento y la autonomra de que goza el estamento de los juristas profe

sionales rodean a la autdrqura del Derecho y, en consecuencia, al Es-

t.ick de Oerecho de garantías mucho más firmes que 1 a teorfa de la di-
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viai6n de los poderes de Montesquieu, en la. que el desenvolvimiento -

del Derecho se deja en forma exclusiva al parlamento. 

le eaencia del case-law inglés se basa en esto: en partir de 

le naturaleza de las cosas, del caso concreto. El legislador, al es 

tablecer sus normas, se deja guiar por la idea de ciertos casos jurr

dicos, pero no casos reales, sino fortuitamente imaginados, sin la 

presi6n moment,nea del caso real. los observadores continentales, -

afirma Radbruch, destacan casi sie~re la flexibilidad del case-law; 

el jurista ingl~s subraya, por el contrario, su rigidez. los obser

vadores ingleses ensalzan en su Derecho la seguridad jurrdice deter

minada por la rigidez del case-law. 

En los Estados Unido• de Norteamérica, le ley tiene una i• -

portancia ••yor que en Inglaterra. Rigen en aquel pafs, c6digos pe

nales, leyes de enjuicie•iento y tambifn c6digos civiles. lo cual -

no es 6bice para que siga afir•ando su vigencia el case-law, pues -

le interpretaci6n de las leyes por los tribunales, interpretaci6n -

no pocas veces muy autirquica, discurre con frecuencia por los ca•i

nos del precedente judicial. En cambio, gozan de un respeto extraor

dinario, casi religioso, las constituciones y, muy especialmente, la 

constituci6n federal. Vela por la integridad de esta Constituci6n -

la Supre•a Corte de Washington, que es, pnsiblemente, el •6• podero

so tribunal de justicia de la tierra. En aua fallos se •anificste -

el poder espiritual de le Constituci6n, pero tambifn la gradual tran• 
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for•eci6n de '•ta. Se trasluce en ellos, tambi,n, un eaprritu clara

.. nte polrtico, I• ecci6n de loa hombrea de Eatedo, eunque envuelto -

en un ropeje jurfdico. 

EL COOIGO CIVIL FRANCES: 

En loa eftaa de 1@04 a 1810 ae crearon en Francie, a instancie 

y con intervenci6n directa de Napole6n, les grandes obras legislativas 

que•• conocen bajo el nombre de los "cinco C6di9oa•: el C6digo civi 1, 

el C6digo de procedi•ientoa civiles, el C6digo de comercio, el C6digo -

penal y el C6digo de inatrucci6n cri•inal. El C6di90civi1 (code ci -

vil, promulgado en 1804 y conocido, desde 1807, con el nombre de •c6-

digo de Napole6n•) coq>ite con el Derecho inglés en cuanto a autoridad 

univera•I y h• influfdo considerablemente en I• legislaci6n de otros -

pefeea. Hay C6digoa civi lea, como el de Baden (1809), tomados ca•i al 

pie de le letr• del C6digo de Napole6n. L• miai6n especial de este -

Ordenemiento fue instaurar en Francia la unidad jurrdica, pues con an

terioridad regra en el norte del pars el Derecho consuetudinario (las 

coutuMea), en el sur el Derecho romano y, paralelan1ente a uno y a otro, 

un conjunto de reales ordenanzas. Otra de las finalidades del C6di90 

civil napole6nico era plasmar en la legislaci6n los resultados polrti

coa de la Revoluci6n francesa. 

En el C6digo civ~I francés se hace sentir la influencia perso

nal de N~polc6n, muy señaladamente en el Derecho de familia, al que -

el ell!perador iq>ri•i6 un sello marcadamente patriarcal. Desde el pu~ 
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to de vista jurfdico, tuvo la parte más importante en la reducci6n de 

esta obra legislativa el gran jurista francés Portal is. 

Hay que destacar, en pri mcr t~rmi no, e 1 lenguaje en que apar~ 

ce redactado el C6di90civi1 franc,s. El gran novelista Stendhal con 

fes6 que todas las mañanas leía un trozo del C6di90 civi 1, diciendo -

que este ejercicio le ayudaba a encontr~r el tono justo para sus tra

bajos literarios. El Code civi 1 no tiene una redacci6n casurstica, -

pero no se halla tampoco dominado por la quimera de resolver de ante

•ano, mediante exageradas abstracciones, todos los casos jurfdicoa i

maginebles. Renuncia conscientemente a la pretensi6n de reglamentarlo 

todo, sin omisiones ni lagunas. Sin embargo, el ert. 4o. exige que -

el juez, si no quiere incurrir en las penas previstas para la deneg•• 

ci6n de justicia, resuelva todos los casos jurídicos que ante 'I ae -

presenten, sin que pueda excusarse alegando que le ley es oscura o -

insuficiente en cuanto al caso de que se trata. Por oposici6n e Mon

tesquieu, pera quien el juez no ea mas que el instrumento autom,tico 

e inanimado de I• justici•, llamado a juzgar como si loa legisladores 

fuesen dioses y loa jueces no llegasen siquiera a la categoría de hom 

bres, el C6digo civi 1 franc'• admite, pues, la posibilidad de une 

creaci6n libre de Derecho por la vía judicial. Pero, a diferencia de 

lo que ocurre en Inglaterra, en Francia loa fallos judiciales s61o ti! 

nen efectividad para el caso concreto, pero no fuerza de ley para e• -

sos futuros. Sin embargo, la jurisprudencia (en fr•nci• se llama •ju-
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ri8f>rudcncia#, en la terminologfa judicial, al Derecho decantado en -

lea aentenciaa de loa tribunalea), aunque no tenga fuerze de ley, •

perece, de hecho, roveatida de gran autoridad. 

laa tendenciaa polrticaa del codc civil responden al triunfo 

~ la Revoluci6n francesa y de la burguesfa sobre loa privi legioa h! 

redados de la 'poca feudal, a los principios de la libertad personal, 

de la igualdad de todos ante la ley, do la propiedad libre de grav6-

Mnes y de la libertad de contratación, de la independencia del Ea -

tedo respecto a la Iglesia. El C6digo civi 1 franc'•• si exceptuamoa 

el Derecho de familia, ae halla dominado por principios individualia• 

tas. 

Este Ordenamiento lleg6 a conquistarse, en Baden y en la ori

lla iaquierda del Rhin, el cabo de pocos aftoa, una aiq.latra y una au

toridad tan grandes, que sigui6 en vigor a~n despu'• de retirarse los 

francesea de aquellos territorios, y continu6 rigiendo hasta que vino 

a auatituirlo el nuevo Código civil alemán. 

EL CODIGO CIVIL ALEMA~: 

El C6di90civi1 alem6n es, por asr decirlo, una codificaci6n 

de lea ideas jurídicas consagradas ya como evidentes al final de la -

'poca de la burguesra,.y no, como el C6digo civil franc6s, el resul -

tado de la lucha y de la revoluci6n. Asr como los cursos de Derecho 

panal comien:an aieq>re con la exposici6n de las teorías en torno al 



112 

fundamento y al fin de la pena, las lecciones de cátedra sobre el De

recho civi 1 casi nunca se iniciaban en Alemania, ya vigente el nuevo 

C6digo, por considerarlas como algo evidente, con la invocaci6n de los 

grandes principios liberales que son la libertad de la propiedad pri -

vada, la libertad de contrataci6n, la libertad de testar, el matri1110-

nio 111ono9.ámico y el Derecho hereditario. 

El C6digo civi 1 alemán surgi6 despu~s de 1878, año tan iq:>or

tante para los destinos de Alemania, el año del Congreso de Berlrn, -

en que este país, en su polrtica exterior, fue desligándose de Rusia 

y vinculándose progresivamente a Austria; fue, en la política interior, 

el año del tránsito del libre cambio a la política de protecci6n aran

celaria, de la separaci6n de Bismarck del partido de los fundadores -

del Reich, los liberales-nacionales, del alto en la lucha polrtico-re 

ligiosa, del virage hacia el conservadurismo y a la persecuci6n con -

tra la socialde111ocrecie, expresada negativamente en la ley contra los 

socialistas y desarrollada bajo un signo positivo con una nueva legi! 

laci6n social orientada en el sentido del socialis1110 de c¡tedra y de 

las refor111as sociales. 

El lenguaje del C6digo civi 1 alemán es un lenguaje t'cnico, -

vuelto de espaldas al lenguaje usual: el lenguaje consecuente de -

las 6rdenes escuetas: frío y sin senti111iento, tajante y sin enseftan -

zas, seco, sin razonamientos ni argumentaci6n. Estas caracterrsticas 

son extensivas tambiin al Ñtodo. Este C6digo, orientado hacia la abe 

tracci6n, se esfuerza en lograr una regulaci6n exenta en lo posible -
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de toda suerte de lagunas, alentando con ello la llamada Hjurispruden 

cia conceptual•, es decir, la mctodologra jurrdica logrstica; lo que 

no es obstAculo para que, )1 precisamente en puntos decisivos, recurra 

• f6rMulaa generales como las de •buena fe•, •buenas costumbres• y o

tra• por el eatilo, que, en Gltima instancia, no hacen sino remitir 

al juez a sua opiniones personales. 

El C6digo civi 1 alemán forma un sistema de pensamientos tan 

cerrado y tan cont>acto que más tarde no pudieron tener acceso a ~I -

las ideas del Derecho econ6mico y social, de nueva concepci6n, El -

Derecho de protecci6n de la infancia y la juventud, el Derecho del -

trabajo, el Derecho econ6mico, las normas protectoras de los inqui li

nos, etc., hubieron de cobrarcuerpo en leyes especiales, al margen -

del C6di90 civil. 

La ausencia de rasgos polrticos acusados, la carencia de una 

caracterrstica nacional muy definida y la tendencia a la abstracci6n 

permitieron al C6digo civi 1 alemán ser recibido como Derecho vigente 

en condiciones culturalmente muy distintas de las del país de origen. 

EL CCDEX JURIS CANO~ICI: 

Seg6n la filosofía cat61ica del Derecho, existen tres fuentes 

del Derecho: 1) el ius humanum positivum, o sea el Derecho te""oral, 

positivo, instituido por los hombres; 2) el ius divinum naturale, 

que es el Derecho imbuido por Dios a la creaci6n y cognoscible por -

medio de la ra:6n; 3) el ius divinum positivum, el Derecho de la -
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revelaci6n divina, de la fe cristiana y de la Iglesia. Esta teoría -

de las fuentes 1 leva consigo que el Derecho can6nico no posea aquel la 

autonomía propia del Derecho te~oral, por hallarse ínti111amente vin -

cul•do a la do9111,t.ica, a las costu111bres de la Iglesia y a la discipli 

na ec lesi áat i ca. 

El Cerecho eclesiástico eq.lez6 siendo un Derecho de la Igle

sia para el mundo: entraba a regular, bajo la forma de Derecho ca -

n6nico, ••teria:.. que en gran parte se hallan reservadas hoy a la co~ 

petencia del Derecho secular. Con el tieq>o, el Derecho eclesi,ati -

co hubo de ir cediendo cada vez 111ás materias al Derecho secular, pa

ra reducirse, en lo esencial, a un Derecho de la Iglesia para la 1 -

glesia. Al llegar a esta fase histórica, el Estado reivindica para 

ar el derecho• regular por sí mismo sus relaciones con I• Iglesia, 

bajo la for•a de un Derecho del Estado para la Iglesia, o de un De

recho eclesi,stico establecido por el Estado, E~iste, por otr• pa~ 

te, un Derecho eclesiástico internacional: el pepa es soberano, es 

sujeto del Derecho eclesi,stico internacion•I; trat• en un plano de 

igualdad jvrfdica con otros Estados, ca111bia con ellos e111bajadores y 

concierta tratados internacionales. 

El antiguo Corpus iuris canonici ha sido sustituido por un• 

111oderna codificación, que lleva el no111bre de Code~ iuris canonici. • 

loa trabajos para la redacción de este Código fueron iniciados por· 
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el pepa Pro X (1904); el nuevo código entr6 en vigor en 1917, bajo -

el pontificado de Benedicto XV. Se destacó eapecial11ente, en I• 0 -

br• cientrfic• desarrollada para dar ci•a a la codificación, el en

tonces cardenal secretario de Estado Pietro Gasparri. 

El Codex iuris canonici tiene, aproxi•adainente, la •is•a ex 

tensión que el Código civil ale•6n y aparece dividido con arreglo -

al siste•a de las Instituciones: personas, cosas, acciones. Le -

sirve de introducción una parte general y lo cierra un libro sobre 

las penas eclesi6sticas, lo que da un total de cinco libros. La -

tfcnica legislativa de este código canónico se asemeja a la de las 

•odernas codificaciones, con le diferencia de que aparece redactado 

en 1 at rn. 

Fue ta•bi,n, en gran parte, obra personal del cardenal Gas

parri, la restauración de un Estado de la Iglesia bajo la forma de 

la Ciudad del Vaticano. Este Estado liliputiense no constituye ni~ 

guna base real de poder, sino s61amente un 111edio t'cnico para las -

relaciones internacionales. la Soberanra de la Santa Sede sigue 

descansando, al igual que antes, sobre el poder espiritual del pon

tificado. "No se la debe considerar cotno una anomalra de Derecho -

internacional -afirma Gustav Radbruch-, sino, por el contrario, co-

90 punto de partida para las relaciones internacionales del futuro, 

cono modelo o prototipo de la soberanía de Derecho internacional de 
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ot.roa pnderea eepi rituelea que pueden elcenzer eae rengo el dr • de 

Hl\ene". (JO) 

(30) lbidem, Pig. 8J, 
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- CONCEPTO CLASICO DE SOBERANIA 

La d;ictrtna de la soberanía pertenece por su naturaleza• la 

teorra general del Eatado. El concepto de la aoberanra ha aido, 

deade el aiglo XV haata nueatros draa, uno de loa te•as •'• de

bati doa del derecho público. Con el tie111Po, y a lo largo de 

estaa discuaiones, la palabra SOBERANIA ha llegado a co111Prender 

dentro de au Ambito los más disfMi fes y contradictorios aignifi

cados. 

Acaso la anarqura ideol6gica a que se ha llegado en este pun

to influya en la actitud de muchos para negar de rafz la existe~ 

cíe Mis .. de la soberanra. El •'•discutido adversario de la 

idea de le soberanfa ha aido le6n Ouguit, (profesor que fue de -

Derecho Constitucional en la Universidad de Burdeos). Posicione• 

ai•ilarea adop~aron, entre otros, H. krabbe, (profesor de Dere -

cho Público de la Univeraidad d• leyden), y en cierto modo Harold 

J. laski, (profesor durante vari oa 111\11• en la .Universidad de Her

verd). 

f. W. Coker aeftala algunas afirmacionea como eje111Plos de la -

actitud contraria a la soberanra del Eatado: 

•si conte111Plamos loa hechos, es bastante claro que leteo -

rfa de la soberanra ae encuentra en ruinaa•. •Ningún lugar co

•Ún he aido m'á 6rido y est,ri 1 que la doctrina de le soberanfe 

del Estado". •ta noci6n de soberanra debe ser borrada de la 



121 

doctrine de la polftice•, etc. 

r.1 perece que el mal de la confusa discusi6n, al contaminar 

I• idee de le aoberanra, no puede esperar •lgo m&s que la dese• 

perici6n del t&rmino, los nombres de quienes sostienen teaia -

tan radical y el vigor de au poslci6n, autorizan e considerar e 

aua aeguidorea como peraonaa con un gran desconocimiento jurfdi

co. Otroa, entre loa •6• recientes, han guardado neutralidad o 

••nifeatado deainter'~· el no dar i111>ortancia al punto de la so• 

berenfe, que de este modo, combatido por aquéllos y olvidado por 

•atoa, perece >'• un tema envejecí do. 

L• verd•d ea que I• aoberenfa ea un producto hist6rico y un 

concepto ciento por ciento pol'•ico. No fue conocida de I• en• 

tigüedad, porque no ae preaent6 la opoaici6n del poder del Eat! 

clo a otroa poder••• La idea ae geat6 en loa finales de la Eded 

Media para justificar ideol6gica•nte la victoria que alcanza• 

el rey, co11e> encarnaci6n del Eatado, aobre laa trea poteatadea · 

que le hebfan .. r.ado •utorideda el p_.,.c1o, el 1..,erio r loa 

aeftorea feud•lea. La lucha fue l•rs• y variado• aua episodios, 

pero el resultado fue caai id&ntico en las doa grande• 1110nar -

quraa, unificada• y fuertes, donde cul•in6 le victorias Fran

cia )' E9Pafte. 

La doctrine ae puao al aervlcio de loa aconteci•ientoá )' • 

ladino definí& el Estado en funciones de au aoberanfaa •[I Ea• 
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tedo es un recto gobierno, de varias agrupaciones y de lo que 

les es comOn, con potestad soberana (summa potestas)w. 

t•P. le soberenra asr entendida naci6 con el tiel!JlO y sin es

fuer&O el absolutismo, locali1ado en la persona del monarca, -

portedor de las reivindicaciones del Estado frente a los pode

res rivelea. Si en la doctrina de Bodino (que trataremos dete

ni demente m6s adelante) se admitfa que el soberano estaba obli

gado por las leyea divinas y por lea naturales, pronto el pen -

•••iento de Hobbea juatific6 la dilataci6n ain trmitea del poder 

aobereno. El Estado soberano ae identific6 con su titular y el 

N)' pudo decir que • I Eatado era 11. 

•41 sustituir le aoberanf• del re)' por le del pueblo, loa• 

doctrinario• que influyeron en la Revoluci&n Frene••• no hicie• 

ron sino trasladar el nuevo titular de la aoberanra lea nota• 

de excluaividad, de independencia, de indivhibi lided y de i li• 

•itaci&n que hebren caracterizado al poder aoberano•. (1) 

A partir de ento.ncea, y hasta hoy, •• egrev& la confuai&n • 

que desde el nacimiento de la aoberanra presidi6 el debate en• 

torno de au naturaleza y de aus atributos. la palabra que le• 

designe ea susceptible ella Misma de vario• significadoa. 

Pare Cerr• de M•lberg el t•r•ino •aoberanraw tiene en fran• 

(1) feljpe Tena Remfre1. Derecho Conatjtucjonal Mpxjcpno. Pag. S. 
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C'• (y lo propio ocurre en espa~ol) tres connotacione• distin

ta•, que en aleman •e representan por otras tantas palabras: -

el caracter supre•o e independiente de la pote•tad estatal, lo• 

poderes concreta11ente Collf>rendi do• en esa potestad y, por ú lti -

•o, la posici6n que dentro del Estado ocupa el 6rgano supremo -

de la potestad estatal. 

Para Santi-Ro•ano, dos son las acepciones de la palabra: -

ae refiere una al aspecto nega_tivo de no dependencia del orde

na•iento supre•o y la otra al aspecto positivo de tener ese or• 

denaaiento una fuerza y eficacia superiores a los ordenamientos 

que viven en su '•bito y que le est¡n subordinados. 

le doctrina europea afirma que la soberanra significa •1a -

negaci6n de toda subordinaci6n o limitaci6n del Estado por cual

quier otro poder•, (2) concepto negativo que se traduce en la n2 

ci6n po•itiva de •una potestad pública que se ejerce autoritari! 

Mente por el Estado sobre todos los individuos que forman parte 

del grupo nacional•. (3) 

E•as dos nociones, que en realidad no son sino aspectos de 

una sola idea, engendran las dos caracterfsticas del poder so

berano: es independiente y es supremo, 

La independencia se refiere principalmente a las relaciones 

internacionales; desde este punto de vista, el poder s~berano -

(2) G, Jet linck, Teoría General del Estado, Pág. 287. 

(3) Carré de Malberg, Teoría General del Estado. P&g. 25. 
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de un Estado ~xiste sobre bases de IGUALDAD con relaci6n a los 

demás Estados Soberanos. En la mcdidu en que un Estado se ha

lla subordinado a otro. au soberanfa se n.erma o desvanece. La 

independencia es, pues. (dice Tena Ramfrez), cualidad de la 

soberanra exterior. 

la noci6n de supre•acra, en cambio. (sigue diciendo), ae -

refiere exclusivamente a la soboranra interior, ya que lapo~ 

testild del Estado se ejerce SOBRE los individuos y las colecti

vidades que eatlin dentro de la 6rbita del Estado. La soberanra 

interior es, por lo tanto, un superlativo, •ientras que la ao~ 

ranra exterior es un co~arativo de igualdad.· '"Ninguna potes

tad superior a la suya en el exterior, ninguna potestad igual -

• I• suya en e 1 interior•. (4) 

•Par• ciertos juristas, la soberanra tiene un tercer atri -

buto. El poder soberano, declaran. debe ser ILIMITADO o ILI -

NITA8LE. En la actualidad esta tesis suele ser un&ni•a111ente -

.repudiada. A6n cuando e 1 poder soberano sea e 1 .. As alto y 

no dependa de ningGn otro, h¡llase. sin e•bargo, soinetido al -

derecho y, en tal sentido, posee deter•inadas restricciones. -

Si el poder polrtico fuese on .. ipotente -dice Jellinek- podrra 

aupri•ir el orden jurfdico. introducir la anarqufa y, en una -

palabra. destruirse a sr •is•o. El poder estatal encuentra u-
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na li•itaci6n en la necesidad de •er poder jurrdico, ea decir, 

poder cuyo ejercicio •e haya normativamente regulado. 'El Es

tado puede,ea·verdad, elegir su constituci&n; pero es i11Pr• 

ecindible que tenga alguna. la anarqura ea una posibilidad -

de hecho, no de derecho' •. (5) 

La eujeci&n de la actividad del Eetado al orden jurrdico 

no i11Plica la deatrucci&n del concepto de eoberanra, porque -

la• li•itacionee establecidas por tal orden derivan del •ismo 

Eetado y, en ••to sentido, representan una AUTOllMITACION. 

Ahora bien, dicha li•itaci6n es una de las manifestaciones de 

la capacidad que el Estado tiene de determinarse a sr •is•o, o 

AUTONOMIA, ••decir, capacidad para gobernarse con entera inde 

pendencia. El poder del Estado dejarra de ser soberano s61o -

en el supuesto de que las limitaciones jurídicas i111Puestas a -

su ejercicio derivasen de un poder ajeno. (HETERONOMIA). 

En el estudio de la soberanra no es posible dejar a un la

do la teorfa de Juan Bodino. Este distingue al Estado de to -

dos los dem6s grupos formados por las familias, por la existen 

cia del poder soberano. Comienza por definir la soberanía co

•o sujeci6n a un soberano. los elementos que definen el Esta

do •on soberano y súbdito, opini6n que l6gicamcnte coloca las 

relaciones sociales, 'ticas y religiosas fuera de los. límites 

(5) Eduardo Garcra Maynez, lntroducci6n al Estudio del Derecho. 

Pág. 103. 
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de la teoría política. Bodino sostenía que puede haber entre 

los ciudadanos innumerables relaciones adomás de la sujeci6n 

a un soberano com~n, pero es la sujeci6n lo que les hace ciu

dadanos. Pueden tener o no un lenguaje y una religión co11u -

nea. Diversos grupos de entre ellos pueden tener leyes o co! 

tu11bres locales peculiares toleradas por el soberano. Puede 

haberse reconocido a lo~ burgueses de una ciudad determinados 

privilegios o inmunidades y puede per11itirse a una corpora -

ci6n que, para dete~•inados propósitos, cree y aplique sus -

propias nor.,as. Bodi no deno11i naba s:.i.!! -tér11i no que en Ir 

neas generales corresponde a la idea de naci6n, al menos en 

el sentido que sugiere una unión social •'• que un vfnculo -

polftico formal- a un grupo de este tipo en el que el derecho, 

el idio11a, la religi6n y las costu11bres son i~nticas. la 

sit' no•• un Estado (República); '•te s61o e~iste cuando 

los ciudadanos estAn sometidos al gobierno de un soberano co-

11ún. Ee 11anifiesta la relaci6n que hay entre tal concepci6n 

y los proble•as polfticos de la 6poca de 8odino (a finales del 

Siglo XVI). Este trata de soetener; •la 11anera de los polr

ticos, que el vrnculo polftico puede ser bastante aún en el -

caso de que la comunidad polftica eat6 dividida por diferen -

cias de religi6n y por la eupervivencia de in~unidades loca-

les, consuetudinarias y de clase. El ele91ento esencial de la 

co•unidad polrtica es la presencia de un aoberano co•6n. 
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El aiguiente peso de Bodino conaiste en definir le aoberanre 

collO •poder aupre•o aobre loa ciudadanos y súbditos, no so111etido 

• lee leyee•, y enalizar le concepci6n del poder supre•o. Ee, -

dice, enpri•r· lugar, perpetuo• diferencia de.cualquier conce

ai6n de poder li•itada a un perrodo determinado de tie..,o. Es -

un poder no delegado, o delegado· ein lfmites o condiciones. Es

inelienable y no eetA sujeto a prescripción, No está so11etido -

• lee ley•• porque el soberano es la fuente del derecho. El --

aobereno no puede obligarse a er •ismo ni obligar e sus suceso -

rea, ni puede ser hecho legalmente responsable ante sus súbditos, 

eunque Bodino no tenra duda de que el eoberano era responsable -

ente Dio• y eetaba aometido a la ley naturül. la ley del para -

no ee aino el •endato dado por el soberano y, en consecuencie, -

tode li•iteci6n del poder de •andato tiene que ser extralegal. -

El etributo pri•ario de la soberanfa es el poder de dar leyes a 

loa ciudadanos tanto colecti~a como individual111ente, sin el oon 

aentiMiento de un superior, un igual o un inferior. los dem&s -

atributos -el poder de declarar la guerr·a y concluí r la paz, el de 

designar magistrados, el de actuar como tribunal de última ins

tancia, el de conceder dispensas, el de acuñar moneda y el de -

i~oner contribuciones y tributos- son consecuencia de la posici6n 

del ·soberano como jefe jurfdico del Estado. Como Bodino tiene -

buen cuidado de explicar, ello iq:ilica tarnbi6n la autoridad del -
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soberano aobre el derecho consuetudinario, al que sanciona al 

per•itir su existencia. La Ley, afirma Bodino, puede modifi-

c•r le coatu•bre, pero la costumbre no puede modificar I• ley. 

Eate principio de una jefatura jurídica unificada como si~ 

no diatintivo de un verdadero Estado, lo aplica 8odino con 

gren cl•ridad • le entigua teorra de las formas de gobierno.--

Deade su particular punto de vista, todo gobierno que no quie-

re •er pres• de la anarqufe, toda "repGblica bien ordenada 8 
--

debe tener en algune parte esa fuente indivisible de autoridad. 

De ehr que lea diferente• formas de gobierno a61o puedan variar 

eegún cu'I se• le re•idenci• de ese poder. No hay forme• de --

ESTADO, aunque hay for••• de gobierno. En une 110narqure I• eo-

beranr• reaide en el rey, y en con•ecuencia, la funci6n de lo• 

eatadoa generales y provincielea ee Gnice111ente asesor•, collO -

pen•ab• Bodino que ocurrra en frenci• e lnglaterr•. Conviene 

• lo• 110n•rc•• consultar a aua consejeros, pero loe dictA11e -

ne• de '•toe no pueden ser i11Perativoa y el 11anarce no puede 

eater obligado jurrdic•111ente por el loa. Si •e lla•• rey a u-

na persone que est6 obligada por un acto de los estados gene-

ralea, la aoberanfa reside en realidad en I• aaa•blea, y el -

gobierno ea una eriatocracie. Aar ocurre, aegGn Bodino, en -

el i11Perio en el •omento en que escribe. Por Glti110, ei el -

poder fin•I de deciai6n y reviai6n reaide en elgun• for•• en 
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un cuerpo popular, el gobierno·ea deMocrAtico. En resumen, no 

exiate coaa soMejante •una forma mixta de gobierno. O no exia -
te un poder aoberano indiviao, y en tal caso no exiate una re -

pública bien ordenada, o ese poder reside en algOn lugar, se• -

rey, ••amble• o pueblo. la Manera de concebir Bodino las for•a• 

de gobierno i111Plica una distinci6n tajante entre ·Estado y 90 

bierno. Aqu•I conaiste en la posesi6n de un poder aoberano1 -

el gobierno•• el aparato por intermedio del cual ••ejerce• 

tal poder, 

l• teorf• del poder aoberano de Bodino para Georgo H.Sabine, 

aufre de •lgun•• confusiones i~ortantes que en seguida mencio-

nare111oe. 

En t•r•inos generalea, dice Sabine, la aoberanfa signific•-

be pera Bodino un derecho perpetuo humanamente ilimitado e in-

condicional de hacer, interpretar y ejecutar laa leyes. Con -

aideraba como algo necesario en todo Estado bien ordenado la • 

exiatencie de tal der·echo y crera que ello constitufa la dife-

rencie caracterfstica entre un cuerpo polftico desarrollado y 

los grupos m6s primitivos. Pero el ejercicio del poder soberano 

que conai doraba como justificable no era de ninguna manera tan i 

limitodo como sugieren sus definiciones, lo que provoca como -

consccuoncia una serie de limitaciones que crean confus'iones 

en l<1 tcorra. 
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"En primer término, Bodino no dud6 nunca de que el soberallo 

está limitado por la ley de Dios y la de la naturaleza. Aunque 

definra la ley como puro acto de la volulltad del soberano, nun

ca supuso que 6ste pudiera crear derecho mediante un siq:.le 

FIAT. Para 61, como para todos sus contenporáneos, la ley na

tural es superior a la humana, y establece ciertos cánones in

mutables de justicia; lo ,que distingue e un verdadero estado -

de la mera violencia eficaz es la observancia de ese ley. No 

hay, desde luego, medio de hacer al soberano legalmente respon

sable de la violaci6n de la ley natural. Sin embargo, 'sta le 

impone ciertos impedimentos efectivos. En particular obliga a 

la observancia de los pactos y el respeto de la propiedad pri

vada. Los pactos celebrados por e 1 soberano pueden i mp 1 i car ~ 

bligaciones polrticas con respecto e sus sObditoa o a otro••! 

beranos, y en tales casos Bodino no tenfa duda de que estaba 2 

bl igado por e 1 los.• (6) 

Una segunda confusión de la teorra de la soberanfa de 80-

dino, afirma Sabine, es producto de su fidelidad al derecho -

constitucional de Francia. Sus inclinaciones naturales, como 

jurista y como moralista, lo llevaban hacia el gobierno cona• 

titucional y el respeto por los antiguos usos y pr¡cticas del 

reino. Bodino reconocfa que habre ciertas cosas que el rey -

(6) George H. Sabine, Historia de la Teorr• Polrtica, PAg, 303. 
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de Francia no podf• hacer legalmente. No podía, por ejeq>lo, -

110dificar lea norma• reletivaa a la sucesi6n a la corona, ni 

enajenar ninguna parte del dominio público. A peaar de ello, -

Bodino eataba convencido de que el rey de Francia ere aober•no 

en el pleno aentido de la palabra. Admitía la e~istencia de una 

cleae e91>ecial de leyea neceaariatnente conexas con el ej~rcicio 

de le aoberanra y que ni siquiera el soberano podfe modific•r. -

lla•aba •tales normas lEGES IMPERll, sobreentendiendo al pare

cer que con au violaci6n deaaparecerfa la soberanfa misma. La 

conclusi6n ea equf •anifieata; -dice Sabine- el soberano es 

fuente de le ley y ••t' aometido a le vez a ciertas nor•as cona 

titucioneles que no ha hecho ni puede cambiar. 

•Le verdad ea que Bodino tenfe dos findlidades unidas m6s 

bien por lea circunstancias que por la l6gica. Trataba de eu

aenter y consolidar los poderes de la corona porque tal cose -

era necesaria dadas las circunstancias, poro era tambi~n un 

constitucionalista convencido, que se inclinaba a conservar y -

a perpetuar las antiguas instituciones del reino•. (7) 

Sabi ne afirma que había en la teoría do la soberanía de 

Bodino unil tercera confusi6n de mayo1• import.mcia inmediata 

que las dos ya mencionadas. Es la relativa a sus vigorosas 

convicciones acerca de la inviolabilidad de la propieddd pri -

(7) Ibídem, P~g. 304 
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vada. Eate derecho eat' garantizado por la ley natural, pero 

conetituye pere Bodino algo •'• que una 111ere liMiteci4n •oral 

el poder del aoberano. Tan aagred• •• I• propiedad que el ao

ber•no no puede t~cerl• ain conaenti•iento del propietario. 

Eat• confuai6n llea• • conatituir un• frene• contredicci6n. 

lodino conaideraba que el derecho de propiedad er• un atributo 

i11Preacriptible de le f••ilie, y concebr• eate ~lti•• co•o une 

unided con.exiatencie independiente, que conatitura al ••teriel 

da.,. eata conatruido el Eatado. Sin e•bergo, un Eatedo bien 

ordanedo en opini6n de Sabine, neceaita un eoberano cuyo poder 

leeel Me IUilit•do. El Eatedo de Bodino, puea, contenra doa -

eb .. lutoa1 loa derecho• inviol•blea de la fe•ili• y el poder -

leeieletivo i li•it•do del eobereno. 

Eetaa eon I•• trae crftic•• funda .. ntelea que Sabina for•~ 

le e le teorre de le aoberenre expueete por Juan lodino en el 

GltillO cu•rto ct.I Sielo XVI. No podre..,• paaer por elto dicha 

teorfe, ye que coneiderelM>e qua tiene une gran i11Portancie en 

el enl1iele del concepto que noa ocupe ehore. Si no fue Bodi

no el pri .. r autor que ua6 al t4r•ino, ar fue el pri .. ro en -

hecer une conatrucci6n aiata•6tice del concepto. 

Poco da11Puh, e principio• del Sielo XVI 1, eperece la teo

rre de le eoberenre expueata por Altuaio. Dicha teorra cona -

titure heeta entone••• le eJipoeici6n •'•ciare de la aoberenre 
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popul1r. Eludre lea dificultedea de le doctrine de Bodino, au~ 

tidea por le confuaidn de aobereno y 110n1rc1 que en elle exiat• 

y que hebfe llevedo • eu eutor • preaenter I• aoberenfe co110 ili 

-
•itede • lnc1Pea, ain emibergo, de c••bier cierotea diepoaicionea 

ele le conatituci6n hiatdric1. 

Altuaio efir .. que el Eatedo· nec• de un contreto aociel. •• 

Surge de le eaociecidn de l1a provinci•• o co11Unld1de• locelea, 

y .. diferencie de cuelquier otro grupo por le ••iatencie del • 

poder aobereno (••jeatea). El eepecto -'• i11Portente de le doc 

-
trine de Altuaio ••el hecho da que hec• reaidir le aoberenfe ne 

-
coaerle .. nto en el pueblo co110 cuerpo. Eate -die•• no puede ••-

P•r•r•• de equ411e, porque le aoberanfe ••une c1r1cterratic1 da 

tel tipo eapecffico de eaocieci6n. En conaecuencJ•• ea in1lio -

neble y no P••• j••'• • ••noa de un• f1•i li1 o el••• gobern1nte. 

El podar•• ejerce por loa funcionerioa ed•iniatretivoa da un --

Eatedo, que eon inveatidoa da •1 por I•• nor .. a jurrdicea de t1I 

Eatedo •. S.gGn Altueio, en au teorre de le aoberenr1, el •cuerpo 

aoclel• i111P•rto • eua 1dlliniatr1dorea el poder neceaario peri --

llever 1 le practic• loa fine• de eae -cuerpo aoci1I•. Se ai-

gue de equr, que eete poder revierte al pueblo ai quien lo de-

tente lo pierde por 1lgun1 raz6n. 

la teorra de Altuaio ea tembi6n •4• clara que la exposici6n 

de la soberanra hecho m&s tarde por Hugo Grocio, ya que no con-
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funde la autoridad pública con un po~cr patrimonial inherente a 

la propiedad de la tierra. 

Hugo Grocio analiz6 la soberanía en forma incidental. al de 

dicarse al eatudio del derecho como ciencia. Eate autor. al ~ 

finir la aoberanra como •un poder cuyos actoa no eatAn sujetos 

• otro derecho de suerte que puedan anularse por el arbitrio -

de otra voluntad humana•. 'distingue entre un poseedor o sujeto 

co•Gn del poder y otro especial. El sujeto común de la aobera

nra ea el propio [atado; el sujeto especial. una o •'•personas, 

con •rreglo al Derecho Constitucional de cada Estado. El sobe

r•no ••• por consiguiente. o el propio cuerpo polrtico (el Ee -

t•do de Altuaio) o el gobierno. Volvi6 tambi6n • la concepci6n 

de los civilista• con arreglo• la cu•I un pueblo puede despre~ 

deree por entero de eu poder eobereno. y a la identificaci6n 

fewd•I de la autoridad p~blic• con un poder patri110nlal sobr• -

la tierra. que puede adquirir•• por conquiet•• traneferir•• o -

dividir ... El reeultado fue que se perdi6 de vi et• I• soberanr• 

como prapiedad especrfica del Eatado en un torrente de detalle• 

que no tienen relaci6n con una teorra general. sino s61o con loe 

poderes constitucionales de deter•inadoa gobernantee. 

Tho•a• Hobbes hace ta•bi6n un eetudio de la sober•nf• y e•

preea que 6st• •• indivisible• inalienable. ya que o bien .. • 

reconoce' su •utoridad y ••i•t• un Eetado. o no•• reconoce y• 
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exiate la •n•rqura. Todo• loa poderea necesario• al gobierno 

talea collO le legialaci6n, le edminiatraci6n de justicia, el 

ejercicio de la fuerza y la organizaci6n de •agiatraturaa in• 

feriorea, aon inherente• al eoberano. 

CollO el gobierno conaiate eeencial111ente en le exiatencia • 

de un poder aoborano, para Hobbea le diferencia entre lea for• 

•••de gobierno eatriba dnicamente en le reaidencie de le ao• 

berenre. Afir•• que lea gente• i1111>uten al gobierno la perver• 

ai6n, •111Pleendo t•r•inoa teles co•o tirenfe u oligerqufe, a61o 

porque les dieguate el ejercicio de un poder, dol •i•mo •odo -

que elllf)leen t•r•i noa de eprobeci 6n, como •onarqura o de1aocreci a, 

ei lea guate. Soatieno Hobbes que tiene que haber un poder ao

bereno en algune perta de todo gobierno, y el ~nico problema -

ea el de eaber qui•n lo poace. Por le •i••• raz6n -•ft•de· no 

hey forme •ixte de gobierno ni gobierno li•itedo, ya que el poder 

aoberano ea indivisible. Alguien debe tener la dltilli1 palabra, 

y quienquiere que la tenga y pueda iq>onerla en realidad, tie

ne poder soberano. 

Afirma Hobbcs que como las leyes naturales no hacen sino -

exponer loa principios racionales que permiten construir un -

Estado, no aon limitaciones a la autoridad del soberano. Nin

guna ley civil, dice, puede ser nunca contraria a la ley de le 

naturaleza; la propiedad puede ser un derecho natural, pero es 
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el derecho civil lo que define la propiedad, y si se extingue un -

deter•i nado derecho, deja con el lo de ser propiedad y ya no está -

inclufdo en I• ley de la naturaleza. Lo que liMita al soberano no 

es le ley natural, sino el poder de sus súbditos. 

El soberano de Hobbes, afirma Sabine, se enfrenta con una -

condici6n y no con una teorra, pero no puede haber limitación del -

derecho civil en su propio ca~o. Asf, según Sabine, desaparece 

por entero la concepci6n sostenida por Bodino, de un derecho consti 

tucional que limita la co111Petencia del soberano. 

Hasta aqur, hemos analizado el concepto de la soberanra de~ 

de el punto de vista interno de los Estados. Dicho análisis es ne

cesario, ya que s61o conociendo el origen hist6rico del concepto, 

podre~• co-.:>render cómo se ha desarrollado este principio en el 

6mbito et. las relaciones internacionales entre los estados. 
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8.- LA SOBERANIA EN El DERECHO INTERNACIONAL 

El voceblo "aoberanr.-ha jugado un papel de•esi ado i ~ortante 

en la doctrina del derecho internacional,· Desgraciadamente, el conte 
' -

nido de este pelabra ha aido oscurecid~ y deformado las más de las ve 

ces. Co•o afir111a Ross, no s61o sucede que hay tantas definiciones 

del tlr•ino "soberanra" como hay autores, sino que no hay acuerdo so-

bre cuál ea el objeto buscado por este concepto en el derecho interna 

cional. 

El car6cter principal de las tesis que examinamos es que es -

tudian la soberanía desde el punto de vista interno de los estados, -

sin dar una ojeada siquiera al derecho internacional. La doctrina de 

la soberanía fue desarrollada en su mayor parte por te6ricos polrti -

coa que no estaban interesados en las relaciones entre los estados, 

Willoughby a este respecto afirma: 

•Aparece claro que la idea de soberanra, tal como se expone -

en el derecho constitucional, no pu~de encontrar un lugar adecuado en 

tre las concepciones internacionales, .• En la esfera de las relacio-

nes internacionales el t~rmino "INDEPENDENCIA", mejor que la "SOBERA-

NIA# indicaría el hecho que, considerado desde el punto de vista del 

derecho positivo, el m~s completo individuolismo prevalece en el cam-

po internacional ... Siendo esto así para construir una ciencia de -

las relaciones internacionales es necesario principiar con una con -

cepci6n del Estado que corresponda a las condiciones a las que se a-
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plica ••• Tan diferentes son estos dos campos del derecho constitucio

nal y del internacional que s61o pueden resultar confusiones en el in

tento de e"'11ear conceptos apropiados s61o para un caq>o en el otro -

can.,o. Parece especial ir.ente "deseable que el concepto estrictamente -

jurfdico _de "soberanía", que constituye la idee fundamental de la cie!? 

cie jurfdica constitucional no encontrara un aco•odo permanente en le 

terainologra internacional. (8) 

Efectivamente, dice -~sar Sep41veda, parece que la dificultad 

nlill)'or consiste en pretender trusplantar, el orden jurrdico internacio

nal, un concepto que pertenece por entero a la teorre polrtica del Es

tado. Entonces, aigue, y supuesto que la noci6n i111Plrcite priaaria11e~ 

te en "soberenra• es superioridad, y que s61o podrre aer un principio 

apropiado cuando se estudia la vide interna del Estado y no cuando •• 

analiaen la• relacione• de Eetado • E~tedo, puede pretender•• que al 

concepto "aobaranra• •e• auatitufdo, en al derecho intarnecional, por 

une noci6n •'••~•eta, o bien, puede optarse por proporcionarle un -

contenido adecuado al vocablo, que vaya de acuerdo con el progreao ·~ 

tual de le doctrina internacional. SepGlveda intenta ••to 41ti110. 

Vario• autorea 110dernos, desalentedoa por lea dificultadea del 

trataaiento de la noci6n de eoberanra, han propiciedo au ree111Plaao por 

otro vocablo de connoteci6n •Is favorable. Roaa, por.eje-.:>lo, propone 

(8) Cftar SepOlveda, Dertcho Internacional P4bljco. P&g. 84. 
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au aubatituci6n por loa conceptos de •auto-gobierno•, •capacidad de -

acci6n• y •libertad de conducte•, o aee, por loe efectoa •'• percep -

tibie• de le aoberenre. 

Rousaeeu propone que •••reemplazado por •independencie•, en

tendiendo con ello le excluaivided de la competencia y le eutono•re -

Y plenitud de la •i••• COlllO loe tree ele .. ntoa que integren le •inde

pendencia•. 

C4ear SepGlveda efirma que e61o dando un contenido edecuado • 

la eoberanra del Eatado ••puede llegar a reconciliar la existencia -

de un Estado eoberano con la presencia de un derecho internacional -

que regule lae relecione• entre estados. E~presa que ello se logra -

con una i11plicaci6n a la idea de comunidad internacional y a la fun -

ci6n que desarrolla el Estado en esa comunidad. Para SepGlveda, ello 

lo he logrado Heller. 

Le eficecie del derecho internacional, dice Heller, eat6 fun

dada en la voluntad comGn de los estados y en la validez de los prin

cipio• ~tico-jurrdicos. los estados actualizan o positivan los prin

cipio• jurrdicos en preceptos jurídicos, los cuales, en su conjunto, 

forman los preceptos del derecho internacional. Y son los sujetos de 

este orden jurrdico, libres, soberanos y jurídicamente iguales, los -

que forruulan el derecho internacional. 

Como todo derecho -afirma Heller- el internacional es produc

to de una comunidad de cultura e intereses que ningún polrtico puede 
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crear de manera art i fi e i a 1. Soberanr <1, entonces, vi ene a ser 1 a ca

pacidad de positivar los preceptos supremos obligatorios para la co

•unidad. Su esencia es, en suma, la positivaci6n -en el interior -

del Estado- de principios o preceptos jurfdicos supremos detor•inen

te• de la co•unidad. 

Decir que un Estado e• soberano -mantiene- significa que'' 

e& la unidad universal de decisi6n en un territorio, eficaz en el in 

terior y en el exterior. 

Pedro&o ha expuesto por su parte que la soberanfa no consi•

te en un grado superior de poder. Ni siquiera en un monopolio de P2 

der por el Estado. Afir•a que el poder es á61o un medio pare el cu! 

pli•iento de la funci6n soberana. Es esencie de la •oberanfa no~ 

jar ain resolver ningGn conflicto de los que pudieran presentarae en 

el 6ree de au jurisdicci6n. 

S61e .. nte aar, dice SepGlveda, en un concepto •funcione!• de 

le soberenfa es po&ible haller. la aoluci6n el probleme, no en le co~ 

cepci6n est6tice de la aoberanre coMo adorno del [atado, o collO ••e~ 

cie del poder, 

De esa •anera, afir•e, se deatruye la creencia de que hay •! 
90 inherente a la naturaleza de los estados -la aoberanfa- que hace 

i11Posible que e•t'n sujetos el Derecho. Y eaf, tambi,n, puede en -

contrerse la explicaci6n f6cil del derecho internacional COMO orden 

jurfdico de entes soberanos e loa que obliga. 
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Cap•cidad de creer y de actualizar el derecho, tanto el i~ 

terno co•o el internacional, pero obligaci6n de •ctuar confor

M • ... derecho y re..,onsabi 1 i dad por esa conducta, aon, pera 

Sepúlveda, las notas •odernas de la soberanía del Eatado. 

Ma~ Sorensen afir•a que la aoberanía como concepto del de

recho internacional tiene trea aspectos funda111entales: e~ter

no, interno y territoriel. 

El aapecto externo de la soberanía, dice, es el derecho 

del Estado de determinar libremente sus relaciones con otroa -

estados, o con otras entidades, sin restricci6n o control por 

parte de otro Estado. A este aspecto de la soberanía se re -

fiaren principalmente las normas del derecho internacional. -

La soberanfa exterior desde luego, presupone la existencia de 

la soberanía interna. 

El aspecto interno de la soberanía, afirma Sorensen, con

siste en el derecho o la con¡>ctencia exclusivos del Estado P! 

ra determinar el carácter de sus propias instituciones, aseg~ 

rer y proveer lo necesario para el funcion~miento de ellas, -

promulgar leyes según su propia sclccci6n y asegurar su resp~ 

to. 

El aspecto territorial de la soberanía, afirma, consiste -

en la autoridad completa y exclusiva que un Estado ejerce so -

brc todas 1 as personas y cosas que se encuentran dentro, deba

jo y por encima de su territorio. En lo que concierne a cual-
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quier grupo de estados independientes, el respeto a la sobera-

nra territorial de cada uno es una de las reglas más iqlortan-

tes del derecho internacional. 

Aunque el aspecto externo de la soberanra frecuentemente -

parece ser el único que se to•• en cuenta aienpre que ae diac~ 

t·a aobre ••• •aterí a en derecho i nternaci onel, ai n embargo, de 

hecho, le aoberanre para eate derecho consiste en la su•• total 

de cada uno de loa trea at'Pectos citedoa. Aar definida, le ao• 

berenfa conatituye el principio •6• i111>ortante del derecho in• 

ternecional, dice Soren&en, ya que ceai toda• lea relacione• -

internacionales eat6n eatreche .. nte unidas con la aoberanfe de 

loa aatedoa. Ea el punto de partida en lea relacione• intern! 

cional••· 

El profeaor Krylov, de la URSS, dices •El derecho interna -
cional deatece no •61o le co111>late eutono•f• del Eatado aober! 

no en aua eauntoa internoa, ye qua eata derecho rechea• le in -

terferencie en loa aaunto• interno• del Estado, aino te•bi4n u-

na segunde cualidad de le aoberenfa, la independencia del [ate-

do soberano. Un [atado que eat6 privado de le poeibilided de• 

ingreao independiente en el pleno internacional no•• un Eate -

do aobereno, eGn cuando puede conaerver cierta eutono•f• en •u• 

aauntoa intérnoa. Deede el punto de viata de le teorf• del de· 

racho internacional, eoberanfe aignifica la independencia y le 



143 

eutono•f• del Eatedo en aua relecionea interior•• y exterio -

...... ·(9) 

Finel .. nte, le Cert• de lea Necionea Unid•• reconoce el -

principio de le aoberenfe de loa eatedoa en •u ertFculo Zo. -

p6rrefoa 1 ' 7 que eateblecen reapective .. nte1 

Artfculo Z.• •Pere le reeliaeci6n de loa prop6aitoe con• 

aitn•clo• en el Artfculo 1, le 01"9eni uci6n y aua •iembroa 

proceder6n de •cuerdo con loa ai9uientea principioaa 

l.• Le Or9eniaeci6n eata beaeda en el principio de le i· 

9uelded aoberene de todo• •u• •ie•broa. 

7.- Nineun• diapoaici6n de eata Certa eutoriaera • lea N! 

cionea Unid•• • intervenir en loa eauntos que aon eaenciel .. ~ 

te de le juriadicci6n interna de loa eatedos, ni obligera • -

loa •ie•broa • ao .. ter dicho• eauntoa • procedi•i•ntoa de err! 

910 confor .. • le presente Certe; pero este principio no .. o-

pone • le epliceci6n de lea 11edidea coercitivea preacrit•• en 

·el Cepftulo VI 1•. 

Eatoa dos preceptoa que acabamos de transcribir aeran mo-

tivo de en,liaia en el capFtulo siguiente. 

Por Glti•o, heremos menci6n de loa artículos en loa que -

expresamente nuestra Constituci6n consagra: 

pri-ro, la soberanía del Estado Mexicano y en quif,n resi-

(9) Max Sorenscn, Manual de Derecho Internacional PGblico, P4g. 

265. 
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de; 

aegundo, 111Crccd a ella· cli9e su forma de gobierno; )' 

tercero, e trav6a de qui'n se ejerce. 

Dichos preceptos aon, respectivamente; 

•Artículo 39.- la aoberanía nacional reside esencial y o 

·ri9inaria111cnte en el pueblo. Todo poder público dimana del -

pueblo)' ae instituye para beneficio de 6ste. El pueblo tiene 

en todo tieq:>o el inalienable derecho de alterar o modificar -

la for•• de su gobierno. 

Artfculo 40.- Ea voluntad del pueblo 111e~icano constituir-

.. en une repOblice representativa democr~tica, federal, co• -

pueate de estados librea)' soberanos en todo lo concerniente e 

au rlgí .. n interior; pero unidos en una federaci6n eatableci -

de segOn loa principioa de este le)' fundamental. 

Artículo 41.- El pueblo ejerce su soberanra por medio de 

loa Poderes de la Uni6n en los casos do la coq>etencia de 'ª-
toa, )' por loa de los Estados, en ro que toca a sua regr111Cnea 

interiores, en loa t6r•inoe respectivamente establecidos por 

la presente Constituci6n Federal )' las particulares de loa -

Eatedos, los que en ningón caso podrán contr~venir las esti-

pulecionea del Pacto Federat.• (10) 

Del concepto de soboranra se deriva un grupo de princi-

(10) Constituci6n Potrtice de los Estados Unido• Me•icanot, 
Artfculoa 39, 40 y 41. 
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pi oa fundamontalea do derecho internacional, espcci al111ente e I 

de lt igualdad de loa Estados y el del deber do abstcnerae de 

interferir en loa asuntos e~teriorea e internos do otros Est~ 

doa igual•ente aobcranos. 

Preciaa111ente dedicaremoa el aiguiente capftulo de este 

trabajo al Principio de la Igualdad de los Est~dos en el dere

cho internacional. 
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CAPITULO IV 

IGUALDAD DE LOS ESTADOS 

FRENTE Al DERECHO INTERNACIONAL 

A.- AnAlisis do los p&rrafos 1 y 7 
del Artículo 2 do la Carta de 
las Naciones Unidas. 

8,- Derechos y Deberes Fundélmenta
les de los Estados. 
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A.- ANALISIS DE LOS PARR!-FOS.J.. Y l_ PE.L ARTICULO 

2 OE LA CARTA DE LA~- N~~IQ.NE;i UNIDAS 

•co•o quiera que el Derecho Internacional Público positivo 

aurge y ae desarrolla pr~ferentemente por obra de la cooperaci6n 

de loa Estados, presupone una pluralidad de Estados, No podrra 

darae Derecho Internacional alguno, ai existiese un ~nico Eat• 

do •undi•I. Ni en el aeno del Imperio Romano, ni en el Carolin -

gio, hubo un Derecho Internacional. Este a61o pudo aparecer 

donde coexiatieran varios estados independientes. Por eao, el • 

Derecho Internacional PGblico no ea la ordenaci6n jurrdica del -

mundo, ain •6a; ea, ai111Ple111ente, !!.!!!. de las posiblea ordenacio -

nea jurrdic•• del •undo. El Derecho Internacional PGblico ea un 

fen6 .. no hiat6rico, surgido en el tie""º• y que podrra desapare

cer par• dar lugar a otr• distinta ordenaci6n jurfdic• del •un• 

do". ( 1) 

L• Cart• de I• Org•nia•ci6n de I•• Necion•• Unida• conaegre • 

el principio de le Igualdad de loa Est•do• en au Artrculo 2o., • 

p6rrefo 1, que • I• letra dices 

••• "Lt Or9eni1aci6n est6 basada en el principjo de le·igual • 

d•d aober•n• de todoa sua •ie•bro1•. (2) 

(1) Alfred Verdrosa. Derecho Internacional P(iblic·o. Pag. 9. 

(2) Ctrta de les Ntcionea Unidas. Art. 2o., parrefo 1. 
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Pero, ¿c6•o debeaos interpretar este principio ten i11Porten-

te en lea rel•ciones internacionales? Buono, son vérios loa euto-

rea que h•n e•it.ido au opini6n respecto de este interesante te•e. 

Vere.as e cont i nueci 6n e 1 •rgumcnto de •lgunoa de ·e lloa con e I ob-

Cfaer Sepúlved• afir•a que la frase contenid• en el ertfculo 

2o., parr•fo 1 de le mencionada Carta •aobre ser auperflu•, •• de• 

sefortunade. Pues en pri1110r tfraino no puede pensarse en une or-

9eni1aci6n internacional en donde ha~a aiembros do diferente• 

st1tua. En segundo lugar, la igualdad es relativa, pues las Gra~ 

des Potenci•• se han errogado funciones que establecen una notori• 

desigualdad con las potencias menores, sobre todo, en •aterias co• 

•o I• conservaci6n de la paz, para la admisi6n de ~ie•bros, pare -

el cu11Pli•iento de resoluciones, etc., e•plicable porque lea Gran• 

dea Potencias tienen encima, no s61o la responsabi lided do •ante 

ner I• organiaeci6n, sino la de preservar la seguridad•. (J) 

E.pres• Sepúlveda que las palabras •igualdad soberana• no -

significan nada especial. Con ellas, afir•a, se quiso decir •u -

cho, pero la verdad ea que carecen de algún valor seaántico. Con -
tinúa diciendo que con la i nclusi6n do este principio, se quiaie-

ron li•itar las atribuciones de las Naciones Unidas y sus 6rganos 

(J) C~sar SepÚl\'eda, Derecho Internacional Público. Pág. 267. 
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frente a las Grandes Potencias, sin que ello lo hayan logrado és

t••• 
Modesto Seara V6zquez afir•a que se quiso incluir en la Car 

t• de la• Naciones Unidas el principio de la •¡aualdad jurrdica -

de loa Estados#, pero la resistencia de muchos pa1sea forz6 la a

ceptaci6n de una f6r•ula mucho más ambigua, que es la contenida -

en el •rtrculo 2, p¡rrafo 1, y que ya transcribi•os anteriormente. 

Esta f6r•ula, dice eate autor, en algunas interpretaciones, 

significarfa que, aceptando la desigualdad frsica de loa •iembros 

de la Organizaci6n, ae tratarra de afirmar el hecho de. que todos 

ellos aon igualmente soberanos. En todas estas distinciones, a• 

firma, entre igualdad jurfdica e igualdad soberana no vemos •'s • 

que un intento de disi•ular el hecho de que la Carta de la Orga -

nizaci6n consagra en for•a jurrdica la desigualdad de loa miem -

broa. Aar, continGa, tanto la coft'Posici6n co1110 el procedi•iento 

de votaci6n en el Consejo de Seguridad vienen• conaolidar la fo~ 

•aci6n de un aut,ntico gobierno olig,rquico de la sociedad inter

nacional por las cinco grande• potencias, miembros permanentes --

de 1 Conaejo. 

Afir•a Seara V'zquez que el principio de la igualdad jurrdi 

ca de loa Estados, •• una i luai 6n; que, por otra parte, ae esta -

rra co1111tiendo una injusticia ai •• diera la igualdad jurrdic• a 

aujetoa fraica111ente tan desiguales como lo aon loa •ie•broa de la 
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•ociedad internacional, ya que no pueden tener lo• mismos derechos, 

ni las •i•ma• obligaciones paieea tan dispares como son, por ejem• 

plo, la• ialaa Maldiviaa y los Estados Unidos o la Uni6n Soviética. 

•Afir•ar lo contrario eerra ir contra el principio democriti

co (hemos de baaarnoe en loa individuos, ya que loe Estados son, al 

fin y al cabo, ente• abetractoa coq>uestoa de individuos), al otor

gar a los habitantes de un para pequeño los miamos derechos que a 

la poblaci6n muchrsimo mayor de otro", (4) 

El problema que actualmente existe de loa •micro-eatadosu, -

de los que ••espera un gran aumento en los pr6ximos años, debido 

a la independencia de múltiples colonias diminutas, que darán lu -

gar a alrededor de cuarenta o cincuenta (dependa de la forma en -

que accedan a la independencia) nuevos Estados, ea planteado por 

la aceptaci6n de la necesidad de que tengan un estatuto jurrdico -

dietinto, sujetos fraicamente dispares. El territorio pequeño de 

estos •micro-eatadosu, su reducida poblaci6n y la eecaaea de aue -

recureos, hace que se vean incapacitados de participar con pleni -

tud en la vida de la sociedad internacional; de ahr que haya que -

considerar que ni se les pueden e~igir las mismas obligaciones ni 

conceder los mismos derechos, aparte de algunos fundamentales, di-

ce Seara V4zquez. Por ello, en la Organiaaci6n de las Naciones 

Unidas se cst6 estudiando la posibilidad da reconocerles un esta-

(4) !fu!.esto s~ara V4~. Derecho Internacional P6blico. PAg. 83. 



152 

tuto particular, para per111itirles participar en los trabajos de le 

Organi:aci6n, sin reconocerles la igualdad, que les daría, junto 

con un derecho de voto ai•i lar al de las Grandes Potencias, una• 

responsabilidades que no podrían cu"'11ir. 

Creemos que quien aclara I• interpretaci6n que debe d6raele 

el principio establecido en el artículo 2o., párrafo 1 de la Car

ta de la Organizaci6n de las Naciones Unidas, es Max Sorensen 

quien afir111a que el principio de la igualdad de los Estados signL 

fica que cada uno de ellos tiene derecho al pleno respeto, como -

Estado soberano, por parte de los otros Estados. La igualdad en 

este sentido, afirma, no se refiere a igualdad de tamaño en loa -

territorios, de poblaci6n, de poderío mi litar, o algo semejante. 

Relacionarla con estos o parecidos criterios, serfa afir111ar algo 

evidente111ente falso. Por respeto se entiende respeto ante la ley, 

tanto internacional como loe••· Esto ea asf a~n cuando se acepte 

que los Estados puedan conceder, ,, trav's de tratados o por otros 

.edioa, un tratamiento más favorable • unos Estedos que a otroa; 

del •ÍallO modo que la ley interna de un Estado, a pesar de haber 

postulado '•te la igualdad de todos los ciudadanos ante ella, i•

pone a 111Cnudo obligacionea •'s gravosas o concede m6s privi legioa 

a unos ciudadanos que a otros. Co1110 corolario del principio de -

la igualdad, se han formulado otras nor111as prohibitivas de loa -

actos que violan la igualdad soberana de un Estado o interfieren 
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en ella, Suelen describirse estos principios como "loa derechos 

y loa deberes fundamentalea de loa Estados#. (Principios que -

trataremos m&s detenidamente en este mismo caprtulo), De hecho, 

le enumeración de loa derechos de un Estado no es m&s que una -

for•a de señalar los deberes de los dem.is Estados. 

Mencionaremos algunos ejemplos que ilustran cómo la enun -

ciaci6n de los deberes es s61o otra forma de señalar los derechos. 

Asr, el derecho a la independencia es una consecuencia refleja del 

deber de abstenerse de intervenir, y del deber de abstenerse de -

amenazar o de emplear la fuerza contra la i ntcgridad territorial -

y la independencia política de otro Estado. El derecho a la le -

grtima defensa es, en realidad, un rcfuer:o del derecho a la inde

pendencia y atribuyo los mismos deberes correlativos a los otros -

Estados1 es, asimismo, una consccucnci a refleja del deber de no 

atacar a loa dom.is por la fuerza de las armas. Otro derecho es el 

que tiene cada Estado de ejercer jurisdicci6n sobre au territorio 

y todas las personas y cosas que so encuentren dentro de &I, supe

ditado, desde luego, a las inmunidades que reconozca el Derecho 

Internacional, Este derecho a la jurisdicci6n exclusiva es una 

consecuencia refleja del deber de los Estados de abstenerse de e -

jerccr su jurisdicci6n en el territorio de otro Estado, excepto -

con el consentimiento de 6ste. 

Los forjadores de la Carta de las Naciones Unidas, dice So• 
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renaen, debieron heber tenido presente las enteriore~ conaideracio 

ne• el redecter el ertículo 2o., p6rrafo 7, del que hici•os .. n -

ci6n en el Cepftulo 1 H de eate eatudio. 

Ea i111Portente aeber qu' debe11aa entender por •juriedicci6n 

interne de loa Eetedoe•, por 1 o que no• eeperere•o• un poco de 1 -

te•• que noe ocupe ehore pera concluirlo•'• edelente, deepu'• de 

haber tretedo eque I concepto. 

Le pr6ctice de lee Necionee, dice S.pGlvede, no he eido •uy 

elocuente en cuanto a le epliceci6n del artrculo 2o., p6rrefo 7 -

de I• Certe, (O.N.U,). Pri .. re11ente no resulte clero deter•inar 

lo que•• •intervenci6n• de les Nacionea Unidea. Deepu'•• dice, -

todevre no •• ha viato le ocaai6n que le• orgenizacionea inter -

nacional•• to .. n deciaionea obligetoriea con respecto a •ie•bros 

reecioa a ecaterl••· 

Mex Sorenaen hace un en61iai• del concepto, y en nueetre o -

pini6n, aclere nueatr•• dudea. Dice eate autor que el concepto de 

•juriedicci6n interne• e• un proble•a general de lee instituciones 

internecionelee; pero •urge con •A• frec~encie, y en •u for•• •'• 

egude, en un• orgenizeci6n polrtica genere!, tal collO le• Naciones 

Unidee. 

Con el objeto de feci litar le lectura de e•t• e•tudio, volv! 

110• • tran•cribir el ertrculo 2o., p6rrefo 7 de I• Certe de lea --

Necione• Unid••· Dice: 
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HNinguna disposición de esta Carta eutorizar¡ e lea Necionea 

Unidas a intervenir en loa ••untos que son esenciel .. nte de le ju-

risdicci6n interna de loa Eatedoa, ni obligar¡• loa •ie•bros • --

someter dichoa esuntoa • procedi•ientos de erreglo confor .. e le -

presente Carta; pero este principio no se opone e le .ipliceci6n de 

las medidas coercitivea prescritas en el Capítulo V11•, (5) 

Para comprender el elcance de esta disposici6n, Sorenaen 

consider6 últi 1 co111Pararla con la correspondiente (pero no id6nti-

ca) del Pacto de la liga de las Naciones, que eatablecra: 

Artículo 150,, p¡rro1fo 8: 

"Si alguna de la• po1rtes pretendiere, y el Consejo lo recon2 

ciere así, que el desacuerdo versa sobre alguna cueati6n que el --

derecho internacional deja e la exclusiva competencia de dicha pa~ 

te, el Consejo lo har¡ conatar y no recomendar¡ ninguna aoluci6n~(6) 

De acuerdo con este artículo, el Conaejo, al ejercitar aua --

funcione• en relaci6n con la soluci6n pacífica de disputas, no po-

dra aeguir edelante con el caso si descubría que le dispute habíe 

surgido de un asunto que •el derecho internacional deja a la ex -

elusiva competencia" de una de las partes. 

la Corte Permanente de Justicia en su Opini6n Conaultiva en 

Nationality Oecree• lssued in Tunis and Morocco (1923) interpret6 

(5) Carta de las Naciones Unidas, Art. 2o., p&rrafo 7. 
(6) Hi ldebrando Accioly. Tratado de Derecho Internacional Público, 

Tomo 111, p&g, 482. 
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esa disposici6n en el sentido de que crtl aplicable <1 asuntos qua, 

en principio, no estaban regulados por el Derecho lnternacionel. 

la Corte prosigui6 dccltlrando que la cuesti6n de ai determinado 

asunto cara o no dentro de la juri sdicci6n interna do un Estado, 

era relativa: Jependra del dcsarrol lo do las relaciones intcrn! 

cionales. Sin embargo, f&ci lmente podrra ocurrir que en un asu~ 

to (como el de la nacionalidad) que no se encontraba en principio 

regu 1 ado por e 1 Derecho 1 nternaci ona 1, e 1 derecho de 1 Estado de -

actua1• a su discrcci6n quedaba, no obstante, limitado por oblige• 

ciones especrficas que había contrardo hacia otros Estados. En -

tal caso, la jurisdicci6n del Estado, quedaba limitada por las 

reglas de Derecho Internacional, y el Artículo 150., p~rrafo 8 

dejaba de ser aplicable. 

la disposición de la Carta de las Naciones Unidas difiere -

en varios sentidos de la del Pacto; a saber: 1) Su alcance no• 

queda limitado a la soluci6n de lds disputas, ya que r.atabloce une 

limitaci6n general a la autoridad de las Naciones Unidaa, exclu -

yendo de su jurisdicci6n "asuntos que son esencialmente de le ju

risdicci6n interna de los Estados". Pero, al Mismo t:ie11130, sel'la

la una excepci6n i1113ortante e la regla genere! en favor de le • -

plicaci6n de las acciones coercitivas que se tomen bajo el Capí -

tulo VII. 2) No se refiere expresamente al Derecho lnternacio 

nal como criterio determinante. 3) No excluye solamente los• 
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auntoa quo •on #exclusivamcnto" de la jurisdicción interna de un 

Eat•do, •ino a todas los materia• quo #eaencialmonte" lo sean. 

Afirma Sorenson, quo el objetivo buscado por los redacto -

rea do esta disposici6n fue limitar la competencia de la Or9ani

&eci6n. A la ve& quo conaidoraban como una ventaja que la reda2 

ci6n fuoae m~a floxiblo quo la dol Pacto, y do eae modo, dejara 

cierto morgon para una aprccioci6n polrtica. 

la pr6ctica de los 6rganoa do las Nacione• Unidas parece -

Indicar que la primera prcocupaci6n no ha sido satisfecha. La -

disposición no ha operado en forma tal que restrinja el ejercicio 

de su con¡petcncia por la Organizaci6n. Por otra parte, la flexi

bi 1 i dad do la di sposi ci 6n ha •ido aprovechada plenamente, Esto -

••ha facilit.:tdo por el hecho de quo la Carta no contiene un pro

codin1ie11to obligatol'io que catablozca una interprctaci6n jurrdica 

aut6ntica sobro una disposici6n detormin<1da. Como resultado de• 

••to, un cuerpo &ustnnciol do rr6ctica interpretativa de los Or -

gano• de la Or9ani;:,1ci6n h.:i logr.ido oliltableccr los U111ite1 del -

concepto donlro de la cstructur.i de laa N.:icionca Unidas, por -·-

11cdio de un proceso P<ll'ccido al desarrollo del derecho consuetu

dinario, 

los asuntos que 11:~s frecuentemente h.:in provocado en 1 as Na

ciones Unidas la ciplic,1ci6n dol princlrio establecido en al Art! 

culu 2o., r.Srrafo 7 do l.:t Col'ta son los quo se refieren a los de 
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rechos lnmwnos, el coloniulismo y a la autodl1tc:1·minaci6n. De ma

nera que la cuestión de qt1é Cllnstituya una materiu qt1c cor1•espon

da esencialmente a la jurisdicci6n interna de un Estado, en la -

prüctica de las Nociones Unidas ha sido un facto!' rccur1·ente en -

relación con una amplia variedad de cuestiones importantes que --

necesariamente afectan a todos los 6r9anos princip,1lcs de la Or -

gani:aci6n. 

El concepto de "jurisdicción interna" no s61o es relativo 

(como declaró la Corte lntcrnacion.:tl de Justicio) sino tambi6n, -

debido o su propia naturaleza, C1'tremadamente subjetivo. Por lo 

tanto, dice Sorenscn, no es posible una definición permanente de 

los tr111ites dul concepto en la práctica de las Naciones Unidas. -

lo tnás que se puede obtener de esa práctica es una oricntaci6n -

general. 

Sorensen, siguiendo a Higgins, considera que la pr6ctica -

de las Naciones Unidas ha demostr.:ido la tendencia a interpretar 

el Artfculo 2o., p&rrafo 7 de la Carta en un sentido restrictivo, 

permitiendo una máxima libertad de acción a la Or9anizaci6n. Ello 

ha sido 111anifestado en el reconocimiento de que la Asamblea Gene

ral puede emitir resoluciones dirigidas a un determinado Estado 

~iembro, en rclaci6n con el tratamiento que el Estado da a su -

pueblo (como por ejemplo, en el caso de la política de apartheid 

y en el tratatniento de las •inorras raciales en Sudáfrica); en -
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aplicaci6n dc cllLJs, la As.:unblea General llcg6 a qucdLJr autoriza-· 

da paro solicitar la prescntaci6n de informaci6n política, de a -

cuerdo con el Artículo 7Jo., inciso e) de la Carta, sobre tcrri -

torios carentes de gobierno ,H1tó11omo. También se ve en la adop -

ci6n gradual de la opinión de que los problemos de la libre dete!: 

n1inaci6n de los pueblos son m<1tcri<1 de prcocup.:ici6n internacional, 

) qued.:lll fuer<1 del alcance del Artícul<"> ~~ ., párrafo 7. 

L.1 práctica de las Naciones Unidas ha demostrado claramente, 

afir111.1 Sorenscn, que donde quicrtl que h,1 sido posible mtlntener u -

na interpretación flexible del concepto de la "jurisdicci6n inter

n<l", el criterio principal es l<l obtención de los fines y propósi

tos de la Oryanizaci6n. 

Afirma que este precepto (Art. 2o. (7))cs una di sposici6n -

di sipador.:i de dud.:is que si tnp lcmcntc cst¡¡tuye que ninguna di sposi -

ci6n de ILJ Carttl autoriza a las Naciones Unidas a intervenir en a

suntos que col'respondcn escncial111c11tc" lu jurisdicci6n interna ele 

los Estados y que, asimismo, scii<ila que los miembros no cstlin obli 

gadus ,, so111ctor asuntos de esta índo!c íl los procedimientos de <1 -

rrcglo de la Carta, En suma, co11tínl'1.i, la condición de niicnib1·0 de 

las NilcÍoncs Unidüs no ~e cstubh~cí6 con la intención do que impl.!_ 

car.:1 disminuci6n alguna d,"J la sober.inía del Estado en su aspecto -

i ntc1·110. 

A pc~al' de el lo, no puede üfirmarse hoy ciue la Carta, o el 
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<lerechoi.nternacional consuetudinario reconocen ya sea la soberanía 

absoluta, o la igualdad absoluta de los Estados, como postulados -

inviolables del Derecho Internacional. 

Schwarzemberger es ilustrativo al decir que •1a coexisten -

cia estática de las entidades soberanas en.un estado de espléndido 

aislamiento, serra incompatible con el carácter dinámico de la so

ciedad internacional. Por consiguiente el derecho internacional -

facilita, por distintos modos, el hacer posible limitaciones a la 

soberanra. las reglas del derecho reconocidas por las naciones ci 

vi lizadas, y sobre todo, los tratados, imponen trascendentales li -

mitaciones a la soberanía de los Estados". (7) 

Sin embargo, a pesar de estas limitaciones todavra podemos -

hablar de la soberanía y de fa igualdad de los Estados, porque es-

tos términos son esencialmente correlativos y deben ser interpret! 

dos sobre el trasfondo vigente del derecho internacional consuetu

dinario y del derecho de los tratados. 

Hici•os referencia en la página153 de este estudi.o a los Ita 

madosnderechos y deberes fundamentales de los Estados•, y inencio • 

namos que surgran como corolario del principio de la igualdad de -

los Estados. En esa ocasi6n señalamos algunos ejemplos que desarro 

!taremos breve11ente siguiendo a franz Von Liszt, 

(7) Schwarzemberser, lnternationaf law, Volumen 1, p¡g, 121. 
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8,- DERECHOS Y DEBERES FUNDAMENTALES DE LOS 

ESTADOS 

Liszt e.!lf)lica que la comunidad internacional se basa en la i

dea de una coexistencia de distintos Estados con territorios pe~ 

fectamcnte delimitados y una autoridad o jurisdicci6n recíproca

mente reconocida, De esta idea fundamental de la igualdad jurrd~ 

ca surgen inmediatamente (como dijimos anteriormente) una serie -

de normas jurfdi cas, que determinan entre los Estados derechos y 

deberes mutuos, cuya fuerza obligatoria no requiere ning6n reco -

nocimiento contractual especial, El los son el fondo inconmovible 

del Derecho Internacional no escrito, su m~s antiguo, importante 

y sagrado patrimonio, Ellos indican precisamente que el orden j~ 

rrdico constituye la protección de los dóbi les, idea que no ser& 

nunca bastante ponder.:ida en el .imbito internacional con sus co111 -

plicados y opuestos intereses polrticos. 

"No se trata de un fantasma de derecho natural, si no de nor

mas jurfdicas, que surgen del concepto de la comunidad internacio 

nal y no necesitan la fC.rmula de un estatuto jurfdico expreso, Pº!: 

que sin ellas serra scncí !lamente contradictorio e inconcebible -

un Derecho lntcrn.:icion.:il. Como los derechos derivados de esta i

dea fundamenta 1 i ncumbcn a todo Estado, en cuanto miembro de 1 a -

comunidad internacionul, se design.:in con el nombre de 'derechos -

fundamentales internucionoles'. Por ir inseparablemente unidos -
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al concepto del Estado, como sujeto de Oerccho 1 nternacional )1 1 en 

consecuencia, como miembro de la Comunidad internacional, se les -

puede designar tambi~n con el nombre de Íicrechos de la personeli -

dad internacional' (Heilborn). Cuando estos 'derechos fundamenta

les' forman el objeto de acuerdos especiales entre dos o m'• Esta

dos, tienen estos acuerdos un car&cter puramente declaratorio, o -

bien se trata de la aplicaci6n concreta del principio evidente on 

ar •ismo.• (8) 

Dichos derechos fundamentales internacjonale1 son los que a 

continuaci6n mencionaremos: 

lo. DERECHO A LA IGUALDAD JURIDICA OE LOS ESTADOS. 

El derecho a la igualdad jurfdica de cada uno.de los miem -

bros de la comunidad internacional con todos los dem¡s asociado1 

se deriva del concepto del Derecho Internacional, como ordenaci6n 

de una comunidad de Estados iguales ante la ley. No podemos hablar, 

sin embargo, de una igualdad absol·.ta, tino relativa de loa E1ta -

do1, 

la igualdad fundamental de todos 101 miembro• de la comuni -

dad internacional se manifiesta en los congreeos de los Estado1 -

por la igualdad de sufragio de todos los interesado1 y por la una• 

ni•idad necesaria pera toda1 la• decisiones. 

(8) Franz Von liszt, Oerecho lnternacjonal PGbljco. P691. 109-110. 
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Diche igueldad no excluye el predominio do elguno• Eatedoa. 

l•• grende• potencia• han reclamado repetida• vece• y hecho ve• 

ler ••te predo111inio. loa pri11eroa decenioa del Siglo XIX H ce -

r•cteriaan por la pentarqura forMada por laa grande• potenci•• -

Au•tria, Pru•ia, Ru•ie, Gran Bretaña y francie, A Pruei• •ucedi6 

el i""erio ele1116n1 la uni6n de Italia hizo de elle le eexte de• 

I•• grandoa potencia• (1867). Entre ellas figura el Jop6n deede 

1894, loa Eatado5 Unido5, convertidoa en gran potencie doade le 

guerra civi 1 (1865), a pesar de la doctrina de Monroe, pidieron, 

deade la guerra con España (1898), ser oidos en las deciaione• • 

de car4cter político universal. las grandes potencia• europeas 

pretendieron eapecial•ente, con variado& resultados, desde el e• 

i\o do 1856 hasta pasado el primer cuarto del presente siglo, e• 

rreg l er 1 o• aauntos de 1 a lurqu r" Europ1Ht (cene i orto europeo). • 

En loa coq>licados asuntos de China, al principio de eete eiglo, 

han procedí do de acuerdo con e 1 J<ip6n y No1•team6rica. No obe -

tante este predominio efectivo, es induduble que el eatatuto j~ 

rfdico·de las grandes potencias (dice liszt en 1929) no puede -

crear 11as que un Derecho internacion.:il l'articular, que no lleg! 

,.¡a ser general mientrits no ha~a sido reconocido expresa o t&

ci t.:i11ente por los restante a Estados, 

2o.- Derecho \l la Autonomía t..Ll~ lndcpendcncit• 

De la ido.:1 furnfomental del Derecho Internacional nace le 
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obligaci6n de todos los Estados de abstenerse de toda intervenci6n 

en la esfera reservada por el mismo Derecho a los distintos mie111 -

bros de la comunidad internacional. 

Ea, pues, contrario al Derecho Internacional todo ataque en 

tiempo de paz a la existencia y a la seguridad de otro Estado; pe

ro todos ellos deben evitar también que sus súbditos o los extran

jeros en ellos residentes preparen o lleven a cabo en su territo -

rio ataques an¡logos. 

lodo Estado está obligado a evitar los ataques dirigidos co~ 

tra otros Estados, preparados o llevados a cabo en su territorio -

por súbditos suyos o de otros Estados. 

Es contraria, también, al Derecho Internacional la interven

ci6n, es decir, la intromisi6n autoritaria en los asuntos exterio

res o interiores de otro Estado. Con la intervenci6n, un Estado -

exige, por parte del Estado intervenido, una acci6n u o•isi6n de 

terminadas en el orden político general, econ6mico o financiero -

(por ejeq_1lo, so111eterse a una fiscalización), Esta exigencia va -

acompa~ada en ciertos casos por la amena:a o el uso de la fuerza 

armada. 

la intervenci6n es distinta de la INTERCESION, es decir, de 

los consejos amistosos, y de la MEDIACION. la diferencia consiste 

en que por la pri•era se exige lo que en caso de necesidad se i111 -

pone por la fuerza. 
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El principio de la no intervenci6n ha116 una exprosi6n espe

cial en el mensaje anual de James Monroe, Presidente de los Esta -

dos Unidos, del 2 de diciembre de 1823. Monroe había sido ya en -

1802 Embajador de los Estados Unidos en París, para sugerir a Na -

pole6n la venta de luisiana a los Estados Unidos. la OOCTRINA MON

!Q.[ puedo formularse en dos principios: 

a) "los continentes americanos son libres e independiente• 

y no pueden ser objeto de futura colonizaci6n por potencia• euro -

pea•#· En el fondo latra la hostilidad contra toda dominación so

bre territorios americanos de Estados no americanos. 

b) #Toda intromisi6n de una potencia europea en los asuntos 

americanos serl considerada por los Estados Unidos como expresi6n 

de una voluntad poco amistosa". 

Esta en~rgica defensa del principio de la no intervenci6n -

(#Amárica para los Americanos"), está en completo acuerdo con la i

dea del Oerecho Internacional sobre la soberanra de loa Estados, 

Pero en este mensaje de Monroe, dice lis:t, ya se vislumbra la ten

dencia do los Estados Unidos de la idua de que a ellos, como poten

cia protectora panamcri cana, les corresponde un predominio alin so -

bre los Estados suramericanos y centroamericanos en sus luchas con 

las potencias europeas y en sus asuntos interiores (#Am&rica para • 

los Estados Unidos"), Aspiraci6n que estA, naturalmente, en oposi

ci6n manifiesta con el principio de la no'intervenci6n. Desde su• 
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guerra victoriosa con España, el imperialismo norteamericano, dice 

liszt, ha acentuado más sus pretensiones de intervenir, como pote~· 

cía Mundial, en los asuntos universales. De esta manera, puede•

preciarse el pensamiento fundamental del mensaje de 1823. le doc

trina de Monroe, sigue diciendo liszt, queda totalmente bastardea

da o aniquilada con la intervenci6n de los Estados Unidos en la -

pri111era guerr·e •undial, para iq>oner por la fuerza e las potencias 

centrales europeas, las normas de•ocráticas de la. Constituci6n --

nortea-ri can•.· 

Es evidente que en este grado de evoluci6n la doctrina de -

Monroe no es una norma jurídica de Derecho Internacional, sino un 

principio de la polftica 111undial norteamericana, que se acomoda a 

las circunstancias, con lo cual queda totalmente eliminada de le -

esfera del Derecho Internacional. 

Fran& Von liszt considera que puede autorizarse e~cepcionel• 

11ente la intervenci6n de un Estado en los asuntos de otro, en loa 

caaoa siguientes: 

a) A instancie del 111ia•o Estado intervenido o con su consen 

ti111iento, aunque s61o sea t6cito, 

b) Por un derecho concedido contractual111ente por el 111is•o -

Estado o acordado entre loa Estados interesados, y 

e) Cuando se dan les condiciones que justifican que un Es -

tedo se toine le justicie por su mano. 
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Afirma eate autor que no puede admitirse, en cambio, el dere

cho de intervenci6n, cuando, a juicio de un aolo Estado, por muy -

fundado que aea, loa interese• generales de la huManidad reclamen -

une intervenci6n, porque entonces quedarran abiertas de per en par 

la• puertas al capricho y a la erbitrariedad. 

Aar como el principio de no intervenci6n ea consecuencia de 

la id•• fundamente! del Derecho Internacional, el derecho al rea -

R.!.12 •• tambi'n conaecuenci• de '•ta. 

Toda falte de respeto hacie un Estado es contraria al Oere -

cho Internacional, ya se cometa contra aus representantes y 6rga -

nos internacionales o contra los atributos de su soberanra. No -

hay duda de que puede consistir tambi'n en dejar ain contestaci6n 

una nota diplom,tica o en no evitar loa ataques parlamentarios co~ 

tre un Estado extr•i'\o. las manifeatocionea externas de respeto 

no pertenecen al Derecho, sino• la corteara internecional. lo -

•iamo puede docirse de todo el ceremoni•I en tierra o en el mar y 

de lo• "honores reales• (embajadores de pri mora e laso, corona real 

en el escudo, tftulos de hermano), que piden para ar los iq>erioa, 

reino• y grandes Estados libres. 

No debemos negar importancia al principio fundamental del -

derecho de los Estados ol honor, porque el mismo concepto del ho

nor soa vago y difrcil de precisar. El "honor nc:icionol" no es u

na frase vacla, dice liszt. Lo experiencia erisei'\a que ante un 
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menosprecio cual qui era de un Estado dentro de la comuni d.:1d interna-

cional, la comunidad reacciona con m6s viveza todavía que el indiv! 

duo contra 1 as lesiones de su honor, )' no hay en esto contradi cci 6n 

1 

alguna, porque influye la sugc~ti6n de las masas, Se socaba le be-

se jurídica de. un Estado cuando no se respeta su honor. E 1 de 1 i to 

internacional es un rudo golpe contra el deber fundamental del rea-

peto y debe ju:garse, 

Por ~ltimo, debemos hacer menci6n de la extraterritorialidad 

de los Estados, La independencia recíproca de los Estados exige que 

ninguno de ellos pueda ser sometido a la jurisdicci6n de los tribu-

nales de otro Estado, pues esto equivaldría a que un Estado ejerci! 

se autoridad sobre otro independiente, 

No puede desconocerse, sin embargo, que en la práctica y deb! 

do, sin duda, a la mayor extensi6n de las actividades de los Esta -

dos, (actividades de defensa, comerciales, indust~J.~.1.~a, financie -

ras, etc,), se va extremando la tendencia e que, en lo relativo• 

los asuntos de Derecho Privado, el Estado se someta de una manera 

general y por medio de los tratados a los tribunales de otro Esta-

do, 

la extraterritorialidad del jefe de un Estado en territorio 

extranjero y de los embajadores es igualmente una consecuencia de 

la independencia de cada uno de los miembros de la comunidad ínter 

nacional. Dicha extraterritorialidad se refiere a la inviolabi li-
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dad del local que ocupa una emhajada, o sea, que el pcdai:o de terre 

no que ocupa ese local so considera como si fuese territorio e~tran 

jero, En realidad se reconoce cea inviolabilidad por el respeto de 

un [atado hacia la soberanra de otro, y por la reciprocidad que se 

obaerva. 

Tal inviolubi lidad debe aceptarse sólo en la medida en que sea 

indiepensable para la independencia y seguridad do los enviados di -

plom&ticoa y la seguridad también de los archivos y documentos de la 

embejada, Como consecuencia do ella, (la inviolabilidad), no puede 

precticarsc en ese local nin96n acto de jurisdicci6n, excepto con -

el conaentimiento dol agente diplomático, Pero ~ste no puedo lrci

temente abusar de ese privi leoio, 

Jo, Derecho)' deber do cada Est<1do do f!l..!!ntoncr relaciones 

conatentta con todos los do~.1.'1s miembros do la comunidad i ntcrnac;i o

!l.l!• (comercio, eociobi lidad), 

El concepto de est.n con1unicaci6n supone, en primer lugar, .el 

aoetenlmionto do relaciones diplom&ticas pcrmanontes con los demola 

Estadoa, costumbre t;rn \lntiguil como el mismo Derecho Internacional 

y cuya iniciaci6n suela sor el primer paso p¡¡ra quo ingrese en la 

comunidad internacional un Estado, antcrior111cnto aloj<1do do el la, 

Supone i gua 1 mento o 1 man-t:cni miento do ro 1 aci ones jud di cas que se 

manifiesta en la colobra~i6n de tratados entre los Estados y, fi -

nalmcnto la a~nisi6n do los ciudadanos on lo3 dom~s Estados y en -
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igualdad fundúmcntal de trato, que, en cuanto sea posible, debe :! 

proximarse al trato de los propios ciudadanos del Estado que les 

admite. 

Un Estado que quisiera vivir separado de los dcnh~S por una 

muralla, quedarfa por este solo hecho excluido de la comunidad in 

ternacional. Un Estado que prohiba a otro el comercio concedido a 

los demás, plantea con su pr•occder un c<isus bel li al Estado exclu

fdo. El boycot econ6mico es jurídicamente incomp<itible con los 

principios básicos del Derecho Internacional, afirma lis:t. El de 

bcr fundamental de mantener este comercio no menoscaba el derecho 

de rechazar en casos aislados la conclusi6n de un tratado, la ad

misi6n de una embajada o de ciudadanos pertenecientes a otro Esta 

do. (no admisi6n, expulsi6n), 

4o. Reconocimiento recíproco de la independencia de cada -

Estado dentro de su jurisdicci6n. 

los lf•ites de la jurisdicci6n de cada uno de los •iembros 

de la co•unidad internacional están determinados geogr~Ficamente 

por el territorio de cada Estado y personalmente por su poblaci6~. 

le autoridad independiente del Estado se manifiesta, pues,interna

cional111Cnte, de una parte, como sobcranra territorial, de otra, -

como soberanra sobre las personas. 

El poder del Estado, es sieq>rc autoridad suprema, illf)erati

va y coactiva, y s61o puede concebirse como señorío o autoridad --
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eobre hombre• cuyas relaciones entre sí y con la autoridad del Es

t1do est6n jurrdica~onte determinadas. la existencia de Estado• -

i gue le•• cu)' o conjunto forma 1 • comunidad i nternac i ona 1, •• i ncon

cebi ble •i no e•t6 perfectamente delimiteda fa juri•dicci6n de lo• 

di•tinto• Estado• indepondient••· Esta delimitaci6n ae verific• -

con erroelo a doa principios, que en parte •e enlazan y confunden 

entre .r. 
1) En pri111er t~rmino, por la relaci6n del hombre con el te

rritorio del Estado, •in que aqur quepo distinguir entre a~bditos 

y e•tranjero•• SegOn esto, todas las personas que habitan el te -

rritorio de un Eatado, eatAn sometidas a la autoridad de este Ea -

tedo, •su• ley••• tribunales y funcionarios gubernativo•• la re

leci6n con el territorio del Estado se mantiene tarnbi~n por los de 

recho• re•le• •obre bionea inmuebles que radican en el territorio del 

l•tedo. Superficielmente considerada, la autoridad del E•tado epa -

rece en e1te ceso como se~orro o dominio sobre la• cosa•J pero en -

reel i dad, e• tambi6n soberonr a sobre 1 as personas, sin tener en -

cuenta au roaidencia ni el Estado a que pertenecen. 

b) En segundo t6rmino, la ciudadanía o nacionalidad. Como -

aoboronra personal, la autoridad del Estado rebasa los lrmites de -

au territorloa aua preceptos obligun a sus ciudodanos, aunque rosi

d•n en el extranjero, donde contin6a a111>ar~ndolos la autoridad de 

ta madre potrie. Serfa, en consecuencia, equivocado e injusto con-
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cebir la autoridad y sobcranfa del Estado como puran~nte territo

rial. Cuando el ciudadano rebasa las fronteras de su patri•, el 

vrnculo de la nacionalidad se afloja, pero no se ro~e: la ex -

tradici6n, el deber de obedecer al llama•iento en caao de guerra, 

I• sujeci6n el Oerecho Penal y al Oerecho Privado de la patria -

son otros tantos lazos que unen al ciudadano con su patria, 

La independencia interior de la autoridad del Estado se •a

ni fiesta respecto• los dem&a Estados en la autonomra legislativa, 

judicial y ad•inistrativa dentro de la juriadicci6n correspondie~ 

te al Eatado, 

lis&t diatingue entre aoberanre territori•I y aoberanra pe~ 

sonal. 

lla•a soberanre territorial a la autoridad del Estado que ! 

fect• a su territorio y ae halla 9eogr¡fica111ente deli•itada por -

eata relaci6n, Ea un i11Perio, no un do•inio; un poder de do•ina

ci6n, reconocido por el Derecho Internacional, sobre loa hoMbrea 

dentro del territorio, no un derecho real sobre el territorio, 

Explica que la soberanía personal, es decir, la autoridad 

del Estado sobre la poblaci6n del mismo Eatado y deli•itada por 

esta relaci6n, co..,rende sólamente a loa a~bditoa del Eatado, -

aunque residan fuera del territorio, 
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importantes. 
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A. GENESIS 
== 

En esta primera fh1rtc del presente capítulo va -

mos a referí rnos a los ·antecedentes d<:> 1,1 Cc1rta de Derechos )' 

Deberes Econ6micos de los Estados, Veremos cómo se constituy6 

el sistema económico internacionül después de la Segunda Guerra 

Mundial, )'su desarrollo; c6mo se fundó y desarro116 el Fondo-

Monetario lnternacionul; hüblar·cmos del período de inflaci6n -

mundial y de la crisis del sistcm<l económico internacional. 

luego hare111os mención de l<ls grilndes diferencias existentes e!! 

tre los países industrializados y los países que están en des~ 

rrollo. Hablaremos también de la Conferencia de las Naciones-

Unidas sobre Comercio y Desarrollo ( UNCTAO ), por ser 'ste el 

foro internacional donde por primera vez se discutieron públic~ 

mente dichas di ferenciüs, y haremos referencia, por último, al 

proceso de e 1 ahoraci Ón de 1 a Carta de Derechos y Deberes Econ§. 

micos de los Estados, así como a su adopción por la Asamblea -

General de lás Naciones llni d<Js, 

Con el objeto de explicar cuál es su significado, 

será necesario rnencionilr el origen de un término que usaremos-

rcpet i damcnte a través d~ 1 presente trabajo: El TERCER MUNDO. 

"las diferencias entre los purscs en desarrollo-

son muy grandes, aun entre países de unt1 mi sm.:i regi6n con si mi 

litudcs culturales. T.:imbi6n lo es la viabilidad con que cucn-
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tan para desarrollarse. Sin embargo, hay en todos ellos una -

clara conciencia de que, a pesar de todas las diferencias exi~ 

tentes, coqJarten las mismas expectativas de desarrollo y el -

mismo anhelo de ju.;ticia frente a la desventajosa situaci6n en 

que se encuentran con respecto a los parses poderosos. frente 

a éstos, su pobreza material los une; sobre todo, porque est.\n 

conscientes de que la riqueza de que disponen las ne-ciones in

dustriales es el correlato necesario de su pobreza; son pobres 

porque aquéllos son ricos y viceversa. En estas condiciones,

desde la celebración de la primera Conferencia de las Naciones 

Unidas sobre Comercio y Desarrollo -UNCTAD, conforme a sus si

glas sajonas-, se form6 un bloque de paraes en desarrollo que

por su número de integrantes inicial se denominó 'Grupo de los 

77'. A esta nueva fuerza vital en los asuntos internacionales 

que surgi6 en la década de los sesentas y vino a alterar prof~n 

damente el orden mundial de la posguerra, es a la que los eco

nomistas franceses denominaron "El TERCER MUNDO". (l) 

En la gran tarea de reconstruir las economras de 

los parses inJustriales que participaron en la guerra, uno de

los requisitos indispensables era la agi lizaci6o del comercio

internacional y la rápida transferencia de capitales, Pero -

ello exigía que se llegara a un acuerdo para fijar el tipo de

cambio de cada moneda; es decir, la cantidad de unidades de e~ 

(1) Francisco Casancva Alvarez, La Carta o la Guerra, Pág. 24. 
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da una de ellas que se requerra para adquirir una unidad de las 

otras. fue con ese prop6sito que los países aliados se reunie

ron en Bretton Woods, Estados Unidos, en el a~o de 1944, para -

di•e~ar laa doa instituciones que constituirían el v'rtice del

orden econ6mico de la posguerra: el Fondo Monetario lnternaci2 

nal y el Banco Mundial. 

El Banco Mundial se encargaría de hacer m~s expe

dito el flujo de capitales y de inversiones internacionales, --

11ientras q~s el Fondo Monetario Internacional seria el encarga

do de establecer un sistema de relaciones entre las •onedas na

cionales, es decir, seria el centro del sistema monetario inte~ 

nacional. 

1.- El FONDO MONETARIO INTERNACIONAL 

El sistema monetario, conocido como de Bretton -

Wooda, se baa6 en el llamado •Gold Exchan9e Standard•, que con

siati6 en I• deciai6n de constituir las reservas de todos loa -

parses en 11etal-oro y en algunas monedas clave que serran auto

m&ticamente convertibles en oro •un precio fijo. El d61ar no~ 

teamoricano y la libra esterlina se convirtieron on esas 11one -

das clave, estableci~n lose el precio de 35 d61ares la onza de 

oro. Todas las dem~s monedas de los parses signatarios del - -

.:icuerc.fo establecieron su paridad con respecto .-1 oro o su tipo

do cambio con rospecto al d61ar; asr tod.:is las monedas quedaron 

relacionadas entre si, de manera que la oscilaci6n de cualquie-
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ra de ellaa afectaría al aistema en su conjunto, Para evitarlo, 

se di apuso que a61o se per•itirían variacionea de hasta el 1% -

por arriba o por debajo del tipo de cambio como •6xi•o. Cual- -

quier MOdificaci6n • loa tipoa de cambio a61o podrfa hacer•• por 

lo que ae l l•-6 un "desequi l"ibrio' funda•ental• permanente en 111• 

balan&• de pagoa del p~ra que quiaiera MOdificar la paridad de -

au 110neda, y deapu'• de realizar consultas internacionalea con -

loa de•'• paíaea del Fondo. 

El Fondo se constituy6 con cuotaa que pagarían loa 

paraea •ie•broa, de acuerdo con su potencialidad econ6•ica. la

cuota de cada país se co..,uso de una cuarta parte de au v11lor en 

-t•l-oro y ha trea reatantea en su 110neda nacional. Y fue p~ 

ciaa.ente •partir del valor de eaea cuotas que se fij6 la dis -

tribuci6n de voto• en el seno del Fondo. Ello di6, auto•'tica -

-nte, un predo•i nio a los par ses deaarrol ladoa puea •ientraa la 

cuota de fatadoa Unidoa fue da 2,750 •i llones de d61ares y la de 

Inglaterra de l,300, sobre un fondo total de 8,800 •illone• de -

d61eres, el valor total de lea aportacionea hechas por·todoa loa 

paíaea en deaerrollo -incluido ~xico con una cuota da 90 •i llo

nea- que, sobre un tot•I de 45 •i e•broa i ni ci alea representaban

! ea doa tercera• partea, apenas alcan&6 loa l,089 •i 1 Iones. O.

esta •anera, • peaar da aer la 11ayorra, loa parse• en deaarrol lo 

se encontraron en franca •inorra dentro del Fondo Monetario In -

ternacionel frente a loa países econ6mica1111ente poderoaos. El --
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fondo neci6 •a(, deade un principio, con prejuicios heci• loa -

pe(aea pobrea. P•red6jicamente, lea ••yorea oscilaciones se d!. 

berf•n • lea •onedea de loa pa(aea ricos, pero el 11ayor perjui

cio rec•err• sobre loa pe(aea en desarrollo o en frenco aubdea~ 

rrol lo. 

A c••bio de su participeci6n en el Fondo, loa -

pafaea •iembroa que tuvieran un déficit te9'>or•I en au b•lan:a

de P•goa, •• decir, cuando el valor de loa artfculos i..,ort•doa 

auperera el velor de loa exportados, podran co111Pr•r haata cier

to l(•ite lea moned•s extranjeras que neceaiteran para efectuar 

aua pagos • ca11bi o de le entrega de au.s monedas naci onelea •I -

Fondo1 A eat• posibilidad ae le denomin6 •derechoa de giro•, -

Loa peraea quedaron obligados a recoq>rar au monede • ca11bio de 

MOnedaa de reserve o de la divisa adquirida. Eataa nor••• de -

funcione11iento le dieron el car,cter de un •fondo revolvente• • 

que co111Pr•ndo y vendiendo monedas de diferente deno•ineci6n COJl 

for .. e loa tipos de cambio eatablecidoa, conaerverf• aie8')re -

el 11ia110 valor total de aua recursos monotarios. 

A loa 45 pefaea originalmente signatario• del 

Convenio que cre6 el Fondo Monetario Internacional pronto so 

agregaron todos los dem&s, incluida la Uni6n Soviltice y los 

otro• parsea del bloque aocialista, Sin embargo, la indiacuti

ble he9e111on(a mi 1 itar y potencialidad econ611tica de loa Estados

Uni dos en esos momentos, llevaron a que todo e 1 ai ate•• •oneta-
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río 111undial se configurilra do acuerdo con el pi.in nortemncrica-

no para resolver el problema de los países y.:i industrializados

destrui dos por la guerra. 

Según e 1 p 1 an norte<1mcri cano que p rcdorni n6, e 1 -

d61ar fue pr~cticamente la única moneda directamente convertí-

ble en oro al p¡¡tr6n fijo de 35 d61arcs la onza, puesto que la

libra esterlina, aunque también era moneda de reserva, s61o lo

fue a tra'-'Ós de 1 d61 ar, además de que su errf> leo se restri ngr a a 

los límites del Imperio Británico. De esta manera, la posibi ll 

dad real con que los pafses contaban para cubrir sus necesida -

des en las transacciones internacionales dependfa de las reser

vas de oro o de d6 I ares con que contasen, ya di rectamente, ya e 

trav6s de sus derechos de 9i ro sobre el fondo Monetario lntern,!_ 

cional. Sin embargo, desde ese momento se hizo evidente que la 

disponibilidad de oro y de d61ares serra insuficiente para dar

liquidez al comercio 1nindial. 

Despu~s de 1 a ("1erra, ningún pars europeo di spo

nfa de los recursos necesarios para la reconstrucci6n )' casi t~ 

dos eran deudores de los Estados Unidos. Todavía en 1955, la -

deuda de los parses capitalistas avanzados con los Estados Uni

dos alcanzaba la cifra de JS,000 mi !Iones de dólares; es decir, 

casi 4 veces y media el valor total de los recursos monetarios-

de 1 fondo, 

En estas condiciones, los Estados Unidos inicia-
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ron una deliberada política deficitaria de su bdlonza de pagos

p•r• evitar el estrangulamiento econ6mico de los otros países -

de•arrollados ya que la única forrna de dar liquide: al sistema

era que estos obtuvieran un super~vit en su balani:a de pagos y

ecu111ularan d61ares, Mientras las reserva5 do oro do los Estados 

Unidos fueran mayores a los d61aras que estvb.:.in en poder del e.25, 

tranjero que en cualquier momento podía exigir su conversi6n, -

no había problema puesto que la convcrtibi lidad del d61ar esta

ba asegurada, Pero si los d61ares en poder del extranjero fue

ran tantos quo puai eran en entre di cho su capacidad de conversi 6n 

•I precio de JS d61ares la on:i:a de oro, la crisis de confianze

pondrre en peligro la estabilidad del sistem<.1, los déficits on 

le balanza de pagos norteamericana fueron moderados hasta 1958, 

pero a partí r de entonces c0meni:aron a amp 1 i arse tanto que en -

1960 el d61ar habra perdido su convertibilid.-d y la onza de oro 

se cotizaba a 40 d61.wos, la revaluaci6n del m<Jrco alem.Sn y de 

algunas otras nioncd<is en la d6cadll de los años sesentas acrecen 

taron la crisis del d61ar, hasta forzar su dcvalu.1ci6n en 1971. 

En dicicmbro de 1974, la on::a de oro se cotizaba en los 111crca -

dos europeos a poco n1&s de 195 d61arcs: ello da una idea de la 

profundidad y cxtcnsi6n de la crisis dl'I dólur y con ella de la 

del sistcmil rnonot,1rio intornacionill. 

El colilpso del sistema se rc9istr6 en 1971, cuan 

do los pri ncip.:alcs par sos industria les 111odi ficaron sus tipos de 
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cambio, pero no de acuerdo con lo convenido por las reglas del 

Fondo Monetario Internacional. Alemania dej6 flotar el marco

alemán, buscando revaluarlo por temor a los efectos del proce

eo inflacionario mundial. Asr, se desalentarían las elqlorta-

ci ones y ..,,e fomentarían 1 as i niportaci ones, con lo que desapar!. 

c~rra la relativa escasez de artículos y con ello se fronaría

el alza general de precios. 

Pero el tiro de gracia al sistema corri6 a car

go del entonces presidente de los Estados Unidos, Richard Nixon, 

•I anunciar_ el 15 de agosto de 1971 que se suspendía la conve~ 

tibilidad del d61ar en oro como parte de la nueva política ec~ 

n6•ica de ese país. Eso significaba que los Estados Unidos dt. 

jaban de coqlrar o vender oro; es decir, que el sistema de Br~ 

tton Woods dejaba de existir. 

las vicisitudes del sistema monetario mundial,

su colapso en 1971 y las medidas de reacomodo subsiguientes -

han servido para demostrar la necesidad de que el Fondo Monet~ 

rio Internacional se democratice; ea decir, que las decieionea 

no respondan de manera casi exclusiva a loa intereses de loa -

países industriales, puesto que si bien los problemas moneta-

rios y las crisi• se generan en ellos, eon los parsea del Ter

cer Mundo los que resultan perjudicados. S61o en base • un -

reajuste del sistema y a una mayor y más decidida participaci6n 

de los parses en desarrollo será posibl~ ..pensar en el restabl!, 
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ci•iento de un nuevo ordon econ6mico internacional. 

Como ai le crieie monotarie no fuese auficiente, 

le criaia acon6mice del mundo ectuel no puede explic•rae ain -

.. ncioner, edem••, le felte de coordinaci6n entre el fondo Nona 

terio lnternecionel y el Acuerdo General sobro Arancelee y Co -

111ercio, ·ll•m•do GATT por eua 1igl•• inglesas-, el otro gren o~ 

a•niamo enc•rgedo de las trenaacciono1 a nivel mundial, y le in 

fleci6n 9elopante, en parte producto de la criai1 monetario pe

ro t•mbi4n de otro1 factorea, que se cierne sobre el mundo de -

nuestro• dr•a como uno m6s de loa Jinetea del Apocelipaia. fue, 

ain dude, el hecho de que la inflaci6n norteamoricene fuese ••

yor e le regiatrad• en loa otros países industrielea lo que de· 

rru11b6 el d61er, con lea con:ocuenciaa que acabamos de eabo1ar. 

2,• LA INfLACION MUNDIAL 

El mundo he vivido, doade le Segunda Guerra Mun

dlel en un proceso lento y prolongado de aumento en loa precioa 

• todo• loa ert rcul ºªª pero a partir de 1969 en todo• lo• par sea 

occiclantelea el proceso tia udquirido una velocidad tal, que he• 

llevedo • loa especialistas a tiublar de unu inflaci6~ galopante. 

A diferencia de lo que puedo considerarse un pe

rrodo de nor11alidad eco116111ica en el que por efectos de le ofer

t" y le de•anda, los precio:¡ do unos .:Jrtfculos suben mientras -

que loa de loa dom-'• bajan o permanecen estables, en un perrodo 

inflacionario so produce un auMOnto simult4neo on los pre~io• -
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de todos los bienes y ser•vicios. Este aumento se produce cuando 

la demanda global de artículos y servicios excede a la cantidad

de los que las actividades econ6micas en su conjunto producen. -

Esa demanda se hace efectiva al aumentar el poder adquisitivo de 

una poblaci6n, es decir, a •cdida que aumentan los ingresos y la 

cantidad de dinero disponible, Entonces, como decimos comúnmen

te, con más dinero se coq>ran menos artrculos y servicios, pues

to que al aumentar los ingresos nomi 11alcs y la cantidad de di ne

ro circulante, cada peso -o unidad de moneda cualquiera- vale ~ 

nos, 

Junto con el desenvolvimiento de la sociedad de -

consumo, y como consecuencia de ella, el uso de todo tipo de re

cursos naturales renovables y no renovables ha alcanzado dimen-

siones sin paralelo. Ese consumo indiscriminado ha originado -

una relativa escasez de algunos recursos naturales que, bajo las 

condiciones de una gran demanda, han adquirido gran valor comer

cial, Al elevarse loa precios de esos recursos, algunos de los

cuales -coMo el petr61eo- constituyen la base que genera la fue~ 

za Motriz que •ueve a toda la sociedad industrial, el alza ha r~ 

percutido en los costos de producci6n de otros artículos que, a

su vez han eurnentado de precio, Tal situaci6n respecto a los r~ 

cursos naturales no renovables, se volvi6 particularmente críti

ca cuando un grupo de países árabes productores de petr61eo decl 

dieron au111entar su precio y utilizar el tan necesario oro negro-
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como un arma en las negociaciones internacionales que siguieron 

a la guerra &rabe-israelí, 

la crisis de ener96ticos repercuti6 en todo el -

mundo, pero especialmente en los países de la Comunidad Econ6mi 

ca Europea, )' Jap6n, cuya fuente p ri ne i pa 1 de abastec i mi onto se 

encuentra en el Oriente Medio, la creciente interdependencia -

econ6mica mundial ha hecho que los efectos inflacionarios de -

las medidas adoptadas por los países ~rabos productores de pe-

tr61co contra algunos pafses europeos, pronto se e,..tendioran a

otros, El proceso i nfl aci onari o mundial, sin embargo, ha azot!_ 

do m~s duramente a los países en desarrollo que no cuentan con

un excedente en la producci 6n y e 1 consumo que les permita ab-

sorbcr 1 a r~p ida y genera 1 i :a.:fo a 1 :a en e 1 costo de 1 os bienes

~ servicios, Así, los países desarrollados afectados por la -

crisis do onorg~t i cos han transferí do gran parte de sus efectos 

inflacionarios a las ccononiras dependientes de los países en~ 

sarrollo. 

Las medí das adoptadas por los países .Srabes y su 

reciente unión en lil l lmnad..i Organizaci6n de P<1rscs Exportado -

res de Peti•6lco -OPEP-, han puesto de relieve que a pesar de su 

innegable poderío econ6mico, la dependencia es mutua entre las

naciones industri.:ilcs y los parscs en desarrollo, aunque hasta

ahora se hay<1n manifestado en exclusivo provecho de las prime-

ras. Los países industriali:ados consumidores de petr61eo que

inicialmcnte reaccionaron de muy diversas maneras, en una acti-
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tud de "sálvese quien pueda", adoptaron una actitud de velada

ameno:a, encabezados por los Estados Unidos al declarar insis

tentemente que los energéticos constituyen un patrimonio de la 

humanidad entera y no propiedad exclusiva de unos cuantos parsos. 

Curiosa111Cntc, scgl'.in esta conccpci6n, los recursos de los parses 

en dcsarrol lo que los parses industriales necesitan son patri

•onio universal, pero la producci6n que con esos recursos gen!. 

ran es propiedad de el los y, si los parses en desarrollo los 

desean, deben pagar un costo muy a 1 to ( por ejcn¡> 1 o, para 1 a -

transferencia de tecnologra ). 

En los países del Tercer Mundo existen causas -

internas que, como la fülta de integraci6n de sus cstructuras

econ6micas,el atraso tecnol69ico, la falta de coordinaci6n en

tre las subestructuras productivas y financieras, etc., ayudan 

a explicar el fen6meno de la inflaci6n persistente. Sin emba~ 

go, ning~n an¡lisis serra con¡>leto si ignorase los efectos in

flacionarios del intercambio co111.:irc.ial y tccnol6gico con los -

parses industrializados. En efecto, la carencia de una tecno-

logra propia obliga a los parses en desarrollo a adquirirla en 

los desarrollados donde su costo ya incluye los efectos infla

cionarios. Pero, adcm6s el mecanismo m~s eficaz que permite a 

los parses industriales cargar el costo de una buena parte de

la inflación mundial sobre las espaldas de los subdesarrolla-

dos es el que t~cnicamente se conoce como "relación de precios 
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de intercambio", Dicho concepto se refiere al hecho de que -

111ientras los artículos manuf.icturados y bienca de consumo fi

nal que fluyen de los países industriales hacia los parsca en 

desarrollo cada vez tienen un precio ma)·or, el precio de laa-

111atcrias pri111as que de ~stos fluyen hacia aqu61 los se mantie

ne, crece n1&s lentanientc, o, incluso, baja en el mercado int2,r 

nacion.il, como consecuencia de su deficiente estructura y fun. 

cion.imiento, de la dependencia econ6mica do los pueblos del -

Tercer Mundo y de 1 mana jo de 1 os i ntercses de 1 as grandes em

presas multinaciondlcs -o transn.1cionales- en que la economía 

industrial de los parses avan:ados se desarrolla cada vez con 

111ayor holgura, En t~rminos muy siqlles eso aigni fica que en

el intercambio sieqlre resultan favorecidos los paraos econ6-

111i carnente pode rosos, 

La nueva polarizaci6n del aiatema econ6mico --

111undial entre países industriales y países en desarrollo re-

sulta evidente cuando se contcnpla el cuad1•0 do las relaciones 

comerciales que ha ill{)crado en el último cuarto de siglo, 

Mientras que el aumento promedio de las exportaciones de los

parscs desarrollados creci6 al 8.6 por ciento anual,· el de -

los parscs en desarrollo fue de 5.3 por ciento, siendo el •4• 
reducido el de la rogi6n latino~mcric~,~ que apenas alcanz6 -

el J.8 por ciento, Esto significa que el p<1pel del Tercer -

Mundo en e 1 come re i o munui u 1 se ha l'cduc ido en for1n<1 cons ido-
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rabie y persistente: del 30 por ciento que constituy6 en 1948, 

al 21 por ciento en 1960 y al 17 por ciento en 1970, Dos son -

los elementos b.'ísicos que explican tal descenso: en primer t'.c. 

•ino, el constante deterioro de los precios de intercambio de -

los países en desarrollo frente a los desarrollados; en segundo 

lugar, el descenso relativo del Tercer Mundo en las transaccio

nes co11erciales significa que la mayor parte de los intercambios 

de loa parses industriales se produce con los otros parses 1n -

dustriales -entre 1948 y 1970, por eje111>lo, el intercambio co -

inerciel entre los parses desarrollados creci6 del 64 al 77 por

ciento del total mundial-. la consecuencia inmediata de loan -

terior ea el reforzamiento de una injusta divisi6n internacio-

nal del trabajo en parses productores de artrculos industriali

zados y parsea productores de materias primas y alimentos. A -

au vea, esto sugiere una Mayor interdependencia entre unoa y -

otros y no una mayor autonomra de loa pafsea desarrollados, co

•o podría parecer a primera vista. la crisis de energ~ticos y

el boicot petrolero de los parscs 6rabcs son una clara muestra

de esa creciente interdependencia entre el mundo industrializa

do y el Mundo en desarrollo. la conciencia de esta interdepen

dencia ha abierto nuevas expectativas y esperanzas de progreso

para los pafses del Tercer Mundo que ven en el uso soberano de

sus recursos un camino para obtener, sobre nuevas bases de igu~I 

dad real, en un intercambio justo con los pafses industriales,-
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la tecnologra y los recursos financieros que requieren para d!, 

aarro 11 arse. 

Otro de los factores que ayudan a co"'1render el 

fen61110no de la inflaci6n mundial es el que se origina en la d!, 

•anda global de todo tipo de satisfactores para una poblaci6n

que crece a un ritmo vertiginoso: la explosi6n dcmogr~fica. -

Este fen6mcno trae múltiples iq>licacioncs sociales, econ6mi-

cas y polrticas como veremos a continuaci6n. 

J.- ALGUNAS DIFERENCIAS ENTRE PAISES INDUSTRIALES Y -

PAISES SUBDESARROLLADOS, A PROPOSITO DE LA EXPLOSION DEMOGRAFI 

CA Y DE LA ALIMENTACION 

Mientras que la poblaci6n que·habita en parses

industrializados constituye poco menos de la tercera parte del. 

total mundial, las dos terceras partes viven en parses en des~ 

rrollo o subdesarrollados -1,300 mi lloncs en los primeros, fr2,n 

te a 2,700 mil loncs en esos últimos-. Si a esta situaci6n ae

agrega el hecho de que la población del Tercer Mundo aumenta a 

un ritmo casi tres veces mayor que el de la que habita en los

parses desarrollados, resulta que en muy breve plazo, en los -

albores del siglo XXI, casi las cuatro quintas partes de la -

humanidad poblará los parscs actualmente considerados en desa

rrollo o subdesarrollados. La divisi6n actual del mundo es la

de un.:i rica minorra que vive en parses industriales frente a -
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una masa crec9ente y con diferentes grados de hambre que habita 

en las naciones del Tercer Mundo, cuyo enpuje, cuya indignaci6n 

y cuyas justas apetencias van en aumento tarnbi ~n. Porque no -

puede perderse de vista el hecho de que a pesar de los grandea

esfuerzoa realizados individual111ente y en conjunto por los parses 

del Tercer Mundo para desarrollarse, cuya tasa de crecimiento -

econ6•ico entre 1950 y 1970 -a pesar de todns las trabas que el 

funcionamiento del sistema econ6mico internacional les pone fue 

ligeramente superior ( S por ciento anual ) a la de los parses

desarrollados en el •ismo perrodo ( 4,7 por ciento anual ), se

di luye en lo que muy bien puede calificarse como e 1 oc~ano po--. 

blacional. En efecto, al considerar esas tasas de crecimiento

econ6•ico dentro de la perspectiva dcmogr~fica resulta que el -

creci•iento de la producci6n por habitante, en esos 20 a~os, -

fue de 2.5 por ciento en los parees del Tercer Mundo frent'e el-

3,5 por ciento que signific6 para el mundo industrializado. Ea 

evidente que en esta• condi ci onc . si bien no es le causa di re.i¡ 

ta, el creci•iento de11109r¡fico del Tercer Mundo act~a ~omo cat~ 

lizador de los esfuerzos para desarrollarse, coadyuvando a que-. 

la ancha brecha que los separa del mundo industrial se expanda

cada vez •As. 

Resul~a indispensable la transforinaci6n del ac-

tual orden internacional en crisis, de manera que permita una -

equitativa y· justa distribuci6n de los beneficios del desarro--
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llo del que ahor.-. s61o unos cuilntos disfrut .. n, para garüntizar 

la incorporación de esas vastas regiones de la Ticrr¡¡, huy su

•idas en un subdesarrollo desolador, sobre la b,1sc de L, igucJi 

dad entre las naciones, No se necesita un gr<ln csfucrz:o p_ara

i111a9inar la otra opción que brinda el c1celcr.:ido crecimiento d~ 

MogrAfi co de 1 111undo actuilndo sobre una cstl'uctul'.i econ6mi ca y

poi rt i ca internacional c.1ducd y que ycl csUi por desaparecer. 

Por otr.1 parte, el proceso de concentración ur

bana en todo el mun~o ha marchado todnvfa m6s veloz que el rit 

110 de incremento poblaci.,11111, si ':,icn sus consecuencias econ6-

•icas, políticas y sociales 110 "'º11 l.:i;; mi~"n1s para todos los -

parses ni para todas las re9ion0s. De 700 mil loncs de perso-

na11 •el 27.S por ciento del total- que viviün en las ciudades

en 1950 en todo el mun.!c• eran m.:i:; de 1,JOO millones las que -

lo hacían en 1970 -el 36.5 por ciento-, calcul~ndose que para

el año 2,000 lü mitad de la población de este planeta scrA ur-

bana. 

Ta""oco en este rcng l 611 se puede hablar 9eniri-

cdmcntc sin observar las tremcnd•1s di fcr•c11ci as que scJi.:1ran al-

Tercer Mundo de los pafscs industriales, En ~stos, la mitad -

de su pohlaci6n ya vi vra en ci udaJ~s en 195('; üctudlmente lo -

hacen las dos terceras pürtes, y todo h.-icc suponer que m.1s de

' ..is cuatro quintas partes lo hur.Sn en e 1 p1·0xi mo aiio 2,000. 

En términos generales eso significa que esu poblaci6n vive con 

t.odos -o con la mayorra, al 111cnos- de los S•;rvicioa urbanos. -
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la aituaci6n de los parses del Tercer Mundo, en e•~io, •• b.aa 

tant:c di fcrcntc. pues en 1950, s61o at lS.S por ciento de au -

poblaci6n era urbana; actualmente 'lo•• te cuerte perte, r ... 

calcula que poco •ás del 40 por ciento da au pobteci6n ct.I eRo 

2000 vivir¡ en ciudadea. 

Sin e•bargo, el fen6 .. no de le urbeniae~i6n ••• 

cuantitativa y cualitativamente diferente en loa peraea indua• 

tri eles y en el Tercer Mundo. Desde el punto• vlate cuentiS.• 

tivo ea .. yor el voluincn de personas que ••concentre en lea• 

ciudades del Tercer Mundo -que, por otre perte, e•t'n Mnoa u,c 

banizadas que las del •undo industrial-, dendo luger • exten••• 

&ona• •arginadas, fabelas o ciudades pordidaa, donde el dote• 

rioro de la• condiciones 111atorialea y 11orelea • le vlde H 012, 

serva •uy pronto, entre otros factor•• por ol hecin••iento que 

.. produce. Aer, •ientraa que en alguno• per1aa del Tercer•• 

Mundo le disperai6n de le poblaci6n que en au ••yorre viven en 

el c•1111Po dificulte aeria111ente la e~tenai6n de .. rvlcioe y le• 

•"P•n•i6n de la tecnologra pare ecrecenter le producc;6n, en • 

otro• eate mia1110 fen6111eno se presenta agravado por un ••odo •• 

elevado y persistente hacia laa ciudades que no alcana•n a ab•. 

aorber a toda 1 e •ano de obra que 1 lega • i ncorporarM ni pue• 

den e~tender lo• servicios con le celeridad que el proceeo de

concentraci6n urbana lo requiere, con loa efectoe deacritoe aa 

teriorinente. Muy aignificativo resulta, por eje111Plo, que en • 
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l•1 c!lf>it•I•• de lo• P•íaea del Tercer Muri~ht •• e.n1::ueritr• I• .. 

eu•rt• o quint• part• cte eu pobl•~i6n n•cional, ••' ~Qll!Q el ,. 

"•~ho ... que • a4 ciud!l!ie• C:on 111•• .. un lllÍ '"" • h•bihrit•• 

.,._, t111•~h1 •n '''º •n ID• P•'••• •ll •••rrPI le, •&Jh•IMnh ... " 

..-.t• 4a 80 r f>•r• t91$, ···"•" 111h d!I UO In c;I ud•do •• fer .. .. 

cer ~undo qu•• h•~iendo r•h•••do el 111ill6n de h•~it•f'I~••• qon• 

c:entr.itr•" 111•• de 470 11ti 1 IDnee • P•rHnH •n ht•I, 

Al enaÍiJilr el qgnte111to deMoqrtfioo del 111undo • 

•ctu•I no pu•• •o•l•y~r•• I• cr•ci•nte i""artancl1 qu• I• pr¡ 

._cci6" de eli .. ntoa P•ra au 111aoutaoci6n ti•ne, A e•t• respe¡ 

to, dire111oa .-• •111ia,te un• enorlll8 de8f)r1,1porcl6n entre I• diap¡ 

ni~i !id•d • ti•rr•e cultivable•~ le pobl•ci6n que depende de 

I• etricultur• •n 101 p•f••• dea•rroll•doe ~ •n IQ• ••Tercer 

~ndo, Sin c:onter con I•• dif•r•nci•• tecl'ol6qic•• que, obvia 

-.ni• •~r•nct.rhl'\ •"" 111h • 1 •"i 11110 e111 i •h"t' •ntre '""•• y • • 

otr~• I• ait~•~ifn •• .,uede r••"•ir de 1• •enere •it"i•nt•• • 

•i•nt~•• q~•·•n ''70 wAa •• 65 P9~ QÍ•nto • le pob••oi•n •• 

lef~•~ Mun~ •P•n~f• • I• •t~io'41t"r• oQn ~n• •"l'•rfioi• º"'1 

th•\>•• de 7~l •Hhm•• • k.il6llil'ltro.• 0'4ed•·•ctQa4 •I l9P9f ... • 

c;ient~ • le pobl•c••n • loa P•'••• •••rrol I•®• .-. •• cledJ.. 

c;en • I• •aricult\olre cU 'f>Onfe • 1 •l Uon.•• de k.U4•tfo• • • 

tierr•• culti.v•'-l••~ hto ai91"1ifio• "'4• •i•l'tr-.a •n el t..-o.•r 

Mu.neto t\•Y 226 peraon.~• por ~··· ~¡ 16•tro out1~N•dG, .-. oon lln• 

te~nologh •tr•••d.e y ~onoci•ien~oa ruch•nt•ri9a t.r•t--'. • ...... 
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errancerle a la tierra eu suetento, en loe países deaarrolle -

doe, con una alta tecnología, s61o hay 51. La consecuencia dl 

recta de eeta eituaci6n ae 111ani fiesta en una enorme dospropor

ci6n entre le productividad de uno• y otroe. El productor eg~r 

cole del •undo desarrollado produce m4s por hectfrea, lllAa por• 

individuo, etc. 

Eete ea e I contexto du109r&fi co en e 1 que actu!_I 

.. nte nos desenvolve111os a nivel internacional. La i...,ortancia 

de lea conaecuenciaa que el volumen, distribuci6n, estructura

y rit•o de crecimiento de la población tienen para el estable

ci•i•nto de un nuevo orden internacional, asr como el influjo

que han ejercido para apresurar el colapso que después de la -

Segunde Guerra Mundial se estableci6, está fuera de toda duda. 

Junto con la creciente preocupaci6n internacio

nel por los proble111as demogrffi cos de 1 11undo, manifestada tan

to en la di•nsi6n nacional de 111uchos parsea co110 al nivel de

le propia Organización de las Nucio'nes Unidas, ee ubica ta111- -

bi'n la creciente preocupaci6n por el deterioro del 111edio am-

biente y la preservación de los recursos naturales renovables

y no renovables, especialmente por la producción de alimentos. 

El profundo abismo que separa a los pueblos de

sarrollados de los del Tercer Mundo también se manifiesta, y -

de una 111anera infinitamente dramática e inaceptable, cuando se 

lo analiza a la luz de una plaga que ha asolado a la humanidad 
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desde ticnpos inmemorioblcs; El Hambre. rorque· actualmente la 

tercera ptlrte do la poblaci6n mundial, la quo· vive en los países 

desarrollados, posee casi las dos terceras partes de los ali m~n 

tos que se producen en la tierra, El Tercer Mundo, en su con

junto, con 1113s do dos tercios do la poblaci 6n mundial, apcnas

poseo el tercio do los alimentos restantes. Así la terrible -

disparidild en lil producción y consumo de alimentos entre los -

países desarrollados y loa en des.:irrollo ae evidencie en el 

hambr•e cr6nica cuantitativa y cualitativa que padecen 'stos il! 

ti fllOS. 

Ni entra• que un habi tanto de un pars rico consJ! 

•diariamente como promedio 3,000 calorras y 95 gramos de prg 

terna•, uno dol Tercer Mundo openos llega a las 2,300 calorraa 

y a unos 60 gramos de proteínas como promedio, De los 2,700 -

•illono• de sere• humano• que actualmente viven en los parscs

en desarrollo, 700 mi! Iones no tienen co1"ida •ufi.ciente, y m4a 

• 1, 500 mi llone• no •e a 1 i montan de manera adecuada, por eso

••t•n desnutrido• y son f~cil presa do todo tipo do enferMOda

doa. Se calcula que actualmente mueren de hambre directa oc~ 

llO consecuencia de su mala alimentaci6n mls do 12 millones de

peraonas cada al\o en el Tercer Mundo, principalmente niftoa. 

Hay especialistas que afirman que si dospu&• do 1979 hubiesen

en Asia y A~rica latina dos malas cosechas sucesivas• causa

do las plagas o del 111al ti cn~o, dado el votu-n actual de la • 
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poblüci6n en estas rc9iones )'su ritrno de crccirnicnto, rnorirran 

de hümbre •ás de 200 mi! Iones de person<1s. 

la falta de conocirnicntos y tccnologra apropiil··

das, de fertilizantes, de irri9üci6n, la relativümcnte baja ca

lidad de las tierras de cultivo, la carencia do or9anizaci6n en 

la producci6n, la incxi &tente o cscüsa i nfracstructuril '191•rcola, 

los velorea tradicionales que resisten al cambio, ol subdcsarr2 

11 o -en srntesi s- y 1 a depcndenci a econ6111i ca, son los factorea

pri ncipalca de este dra11a •undial. 

Le crisis eli111enticia constituye, en consecuen-

cie, otro m&s de los ingredientes de la criais del orden ·inter

n•ci onal. 

•s61o con una visi6n do conjunto ea posible en-

tender lo que actual~nte est.i pasando a nivel internacional, y 

a61o con es• perspectiva global aer4 posible encontrar un verds 

dero ca11ino de cooperaci6n que permita superarla. Esa, es jus

tamente, la dimensi6n en que se ubica la CARTA DE DERECHOS Y Dl 

BERES ECONOMICOS DE LOS ESTADOS, reafiranando la sobc,.-anra naci2 

nal de los pueblos para instituir una vcrdüdcra cooperaci6n in

tcrnaci ona 1, normada juddi camente, que se sobreponga a la con

frontaci 6n entre el nmndo desarrollado y el Tercer Mundo )' a -

las confront<ici ones i ntcrnas dentro de cadü uno de el los'". (Z) 

(2) lbr dc111, P&g. 55 
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4.- CONFERENCIA D.E l.AS NACIONES UNIDAS SOBRE El· COMER 

ero y El DESARR,91.l.O 

E 1 foro donde con n1ayor c 1 ar i dad se han 111an i fe A, 

tado las preocupaciones y los problemas que los países en doa~ 

rrol lo afrontan, sobre todo. los que se derivan de sus re 1 aci u

nes econ6micas con los países desarrollados, sus e"f>ectativas

de deaerrol lo y sus f1•ustraciones, todo lo que, en fin, consti 

tuye su perspectiva, ha sido, sin duda, la Conferencia de las

N•ciones Unidas sobre el Comercio y el Desarrollo. UNCTAD. 

En dicho foro internacional los pafses industriales y los pafsea 

en desarrollo han confrontado sus puntos de vista y tratado de 

encontrar 111ecanismos satisfactorios de acci6n para regular el-

¡ ntercambi o entre productores de 11ateri as pri 111as )' productorea 

de artículos industriales de consumo final. 

Los ocho años transcurridos entre le pri11era y-

1• tercera UNCTAD han puesto de re 1 i eve 1 as terribles di feren

ci as e~istentcs entre los pafscs desarrollados y los del Ter-

cer Nundo. la UNCTAD ha permitido sacar a la discusi~n públi

ca muchos de los problemas que antes se ignoraban, especial11Cn 

te los que se refieren a los diversos aspectos de la dependen

cia económica y tecnológica en que los países en desarrollo se 

encuentran respecto a los países industriales y a los obst6cu

los que eso representa para su desarrollo autónolllO. 

la CARTA ( sie!!f>re que 111Cncione111os la Carta de-
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Derechos)' Deberes Econ6111icos de los Estados, la denominaremoa 

•ar ) estA fnt i m<imcnte vinculada con la Conferencia sobre Co-

merci o)' Desarrollo, no s61o por haber sido propuesta en su&!!, 

no, al no por e 1 contenido de aua principios, que resumen mucha• 

de l•a aspiracionea de loaf'ucblos del Torcer Mundo y que al -

•i •n10 ti enpo establecen las bases para la creaci 6n de un nuovo 

orden ocon6111i co i nternaci ona 1 m&s ju ato. 

A lo l•ruo de aua trea perfodoa de aeai ones, en 

I• UNCTAD ae han deaarrollado trea bloquea de paraea, aunque -

con 11enor coheai6n ceda veza los desarrollados de economra de 

.. rc•do, lo• de econo•re planificada y loa en de•arrollo. En

•ucho, I• confrontecl6n en le UNCTAD ha aido entre lo• parae•

c•itali at•• induatrlallsadoa y loa paraca en deaarrol lo, 111ien 

trea lo• P•fae• aocleliatas •e Mantenfan •la expectativa, aun 

.,. tel ••tretegi• pereci6 heberae deteriorado en la Conferen

oi• da Santiago. ( 111 UNCTAO ). 

Loa ... cle•o• por le injuata conformac16n del o~ 

dan econ6•ico internacional y laa expectativa• y juetaa de•an

•• de deaarrol lo de loa par sea do 1 Tercer Mundo, 1 levaron a -

le AH11tblca General de las Naciones Unidaa a edoptar una deci

ei6n dol Consejo Econ6•ico y Social en el sentido de convocar

• una Conferencia de las Naciones Unidas aobrc Coaicrcio y Des~ 

rrollo. ( Reaoluci6n 178:, de fecha 8 de dicie~brc de 1962 ). 

Lo• objetivo• que debr a peraegui r 1 e Conferen--
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cía sobre Comercio y Desarrollo se referfan de manera direct• 

a los problemas del intercambio comercial, y contenfan prooc!:l 

pacioncs tendientes a reducir las desventajas con que los - -

pafaea productores do •ateriaa pri•a• se enfrentaban • loa -

pafaes productores de artrculos industriales y de conau•o fi

nal en el mercado internacional. 

Parecra que por vez pri111era se conterra con un 

foro internacional para discutir p~blicamente las diferencias 

existentes entre los pafses ricos y los parses pobres. Aunque 

resultaba evidente que el resultado de la Conferencia dependl• 

ra sobre todo, del grado de acuerdo a que pudiera lleg•rse p~ 

ra conciliar los intereses de los parses industriales y los -

de los pafsea en desarrollo, no existran dudas de que ee est~ 

be en buen camino para lograrlo. 

Aar, ,1 23 de ••rzo de 1964, el Secretario Ge

neral de las Naciones Unidas, U'thant, inau9ur6 la Pri .. r• -

Conferencia sobre Comercio y Desarrollo en la ciudad de Gine

bra, Suiza. 

UNCTAD.-

En su discurso inaugural, U'thant manifest6 un 

ferviente deseo que no habrra de realizarse sino hasta diez -

años m~s tarde, al aprobarse la CARTA DE DERECHOS Y DEBERES -

ECONOMICOS DE LOS ESTADOS. U'thant manifest6 a los represen-
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t•ntee de loe paree• •iombroe reunido• en Ginebr•a 

• ••• lo ••no• que pod6i • hacer es proporcionar •· 

la hu••ni dad, tonto en loe paree• •ubdo•errol la-

doe co•o en lo• deearrolladoe, un conjunto de --

principio• y nor•a• de polrtica activa que per•i· 

tan hacer del comercio un in•truinento real de pr~ 

9reeo hacia el deearrollo econ6mico, contribuyen• 

do aer • lograr la proeperided y lapas univerea-

I•• para ••ta generaci6n y la• veniderae•.(3) 

S. reconocra aer, deade la celebraci6n de la Pri 

Mra Conferenci• eobre Co111Brcio y De•errol lo, la neceeidad de -

eetablecer un conjunto de principioa jurrdico• y •oral•• que --

nor .. ran el co .. rcio internacional par• convertirlo en uno de -

loe aotoree del deearrollo econ6•ico y •ocial de la hu•anidad. 

Loe grande• te••• que u. di ecut i e ron apaei onada. 

.. nte en le 1 UNCTAD fueron loe relacionado• con •aterl•• pri• 

... , oon .. nufecturee y H•i•anufacturae, con el flnencl••i•n• 

to, oon le treneporteci6n y con le orgenlaecl&n del ·ao•rcio 

-.indiel i eu lnfluencl• eobre el deeerr~llo de loe par ... no 

induetriel ... 

El reeultado in .. diato de la Conferencie de leo 

Meoloneo Unida• eobre CoMercio y Deaerrollo celebrada en 1964-

en Ginebra fue la creaci6n de un nuevo organia•o Internacional 

(l) lbfd!•· ''•· 77 
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con elle •i•llO no•bre. En efecto, le reeoluci6n m'i•ro 1995 • 

la Asamhlee Gener•I, adoptad• • finee de 1964, dio neci•iento

a Id UNCTAD co•o 6r9eno inetitucionelizedo de lee Necionee Uni 

da~. Confor .. • eee reeoluci6n, le UNCTAD eerre dirigida por

una Junte • co .. rcio y º•••rrol lo con funcione• ejecutiv••· -

integrada por repreeententee de SS pef•••• que luego .. •1111Pli6 

a 68 ·M1hico for•• parte co•o uno de loe nueve eetedoe de A-'

ri c• Latine repreeentedoe en le Junte- y ee eetebleci6 que •

br• reunir .. c•de cuetro eftoa. 

Le AH•blee Generel de lea Neci onea Uní d•• eet1. 

bleci6, en le •i••• reaoluci6n 1995, cu61ea eerfen lee princi

p<tlce funcione• de le U.NCTAD. Dichee funcione• .. reeu•n en

loe eigulentee puntoaa 

1. Fo .. nter el co .. rcio internecionet con el objeto de •cele

rer el deaerrolto econ6•ico y en perticuler, el co .. rcio -

entre per ... que H encuentren en diatintoe er•do• de ••1. 

rrollo1 . 

2. For•uler principio• y polrtic•• eobra co .. rcio internecio

n•I y eobra loa proble••• del deeerrollo econ6•ico1 

3, fur•uler eetretegi •• pere t lev•r • le pr6ctice eeoe pri ne.!. 

pioa y polftic••I 

4. Reviaer y feciliter en generel le coordineci6n de I•• •cti 

videdee de otrea inatituciono• que for111en perte del eiate

•• de I•• Necionea Unid••• en lo que .. refiere el co .. r--



cio internacional y a los problemas afines del desarrollo

econ6111ico; 

S. fomentar y hacer gestiones, cuando sea pertinente, en coo

peraci6n con loa 6rganoa responsables de las Nacionea Uni

daa, para negociar y aprobar instrumentos jurrdicos 11Ulti

laterales en la esfera del comercio y, 

6. Servir de centro de ar11onizaci6n de las políticas co11erci! 

lea y de deaarrollo de los gobiernos de laa agrupaciones -

econ611icas regionales. 

la pri 11era UNCTAO re1,1 0 i 6 a representantes de --

120 paraea 11iembroa de las Nacione• Unidaa. A lo largo de la

Conferencia naci6 el llamado Grupo de loa 77 -por ser 77 el n! 

.. ro de loa par aes en desarrollo que origi nah1ente lo confor .. s 

ron-, el que en el curso de todas las doliberacionea 11anifest6 

una creciente coheai6n votando como bloque en todas las •ate-

ria• i lllPOrtantes. 

la primera UNCTAO, lo he111os dicho anteriormente, 

fue la pri111era gran confrontaci6n a nivel internacional entre

loa tres grupos de paraea en que el 111undo de la d6cada de los

seaentaa se encontraba dividido: los paraea capitalistas avan 

zados, los par ses aoci.al i atas y e 1 gran bloque de par ses en d.!. 

aarrollo que integraron el llamado •Grupo de los 77• y al que

los economistas franceses dieron el calificativo de Tercer Mun 

do. 
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11 UNCTAD.-

En los cuatro a~os transcurridos de la Primera 

a la Segunda Conferencia de las Naciones Unidas sobre Comercio 

Y Desarrollo, las relaciones econ6micas entre los países in -

dustrializados y los parses en desarrollo no mejoraron sino,

por el contrario, continuaron deteriorándose a pasos agigant~ 

dos. la brecha entre unos y otros en los terrenos comercial, 

de ahorro e inversi6n, de divisas, de producción e ingresos -

per cápita, se hizo m~s y más ancha. los resentimientos y la 

frustración se hicieron más profundos, Las e~pectativas ins~ 

tisfechaa de la 1 UNCTAO sirvieron para acrecentar la concien 

ci a entre loa parses en desarrollo de que era i ndi spcnsable -

presentar un frente común contra las tesis y las manipulacio

nes de los parses industriales, Aunque el único principio de 

uni6n era el que se derivaba de su situaci6n común de depend!_n 

cia respecto a los centros de poder económico mundial, ya que 

en otros aspectos -con10 los grados de desarrollo relativo- -

las divergencias entre unos y otros eran 111uy grandes, loa P•i 

ses en desarrollo decidie1·on institucionali::ar las relaciones 

que habran establecido en la UNCTAD de Ginebra, consolidando

el Grupo de los 77, 

Ello determin6 que en octubre de 1967, antes -

de la celebración de la Segunda Conferencia Sobre Comercio y

Ocsarrol lo., los par ses en dcsarrol lo se reuní eran en Argel i •· 
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El resultado inmediato de esta reuni6n, que se realizó a nivel 

ministerial, fue un documento co~ocido como CARTA DE ARGEL, en 

el que se reiter6 la coherencia y unidad del Tercer Mundo, al

mismo tiellf:>O que se establecían líneas de acción conjunta en -

materia de comercio y política internacional. La posi ci 6n es-

pecífica de los países latinoamericanos había sido fijada en -

una reunión previa en Bogotá, Colombia, y se conoce con el nom 

bre de CARTA DE TEQUENDAMA. 

El contenido de la Carta de Argel volvía a poner 

énfasis sobre los principales aspectos que se habían discutido 

en la primera confrontación en Ginebra y su gran peso se dej6-

senti r en el hecho de que, finalmente, la agenda de la 11 UNC

TAD que se realizaría pr6~imamente en la India, en la ciudad -

de Nueva Delhi, qued6 integrada de manera casi id6ntica al pr~ 

grama de acción de la Carta de Argel. Puede decirse que la 

reunión de Argelia constituyó el antecedente más iq>ortante de 

la 11 UNCTAD. 

La Segunda Conferencia de las Naciones. Unidas -

sobre Comercio y Desarrollo se celebró durante los meses de f~ 

brero y marzo de 19bM. Los temas principales que se trataron

en ella fueron, consecuentemente con el temario de la 1 UNCTAD 

y con el contenido de la Carta de Argel, los siguientes: mat~ 

rias primas, o productos básicos; fomento del comercio entre -

los países en desar•rol lo; manufacturas y semi manufacturas; fi-
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nanciamionto o invisibles. En total, la Conferencia sobre Co-

mercio y Desarl'ollo de Nueva Delhi oprob6 33 resoluciones. 

( Resoluciones que no mencionaremos porque serra larga su enu

me rae i 6n ) • 

Entre ~atas, se acordaron medidas especiales -

que dcbTan adoptarse E''' favor de los parses menos adelantados

para i ncrementélr su comcrc i o e i mpu 1 sar su de sarro 11 o econ6mi -

coy social, Esto signific6 un reconocimiento a la existencia 

do diferentes grados de dcs<.1rrollo de los paraes no industria

les y de sus problemas especiales, conviniéndose en que las m~ 

di das que sobre este asunto se adoptarun debcrfan estar acor -

des con las situaciones particulares>' los problemas concretos 

de esos parsos. Se sugiri 6 que los organismos internacionales, 

sicrrf)re que fuera posible adoptaran di sposi ci ones de carácter

especi al en f.:ivor de los p.ifscs de menor desarrollo relativo. 

La UNCTAO de Nueva Delhi agrupaba ya a 135 par

aos. Al concluir, se pr•ocedi6 a h<.1cer la renovaci6n de algunos 

de los miembr<>s de la Junt.J de Con1crci o y Desarrollo, observé.!! 

dose con sati sfacci6n que Mé.-.;ico fuerd reelecto como uno de -

su 5 ti tu 1 a res. 

111 llNCH.0.-

la Tercera Conferenciu de las Naciones Unidas -

aobr·c Comercio y Des.:irr•ol lo se inougur6 el 13 de abri 1 de 1972, 
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en la ciudad de Santiago de Chile. 

Ya antes el Grupo de los 77 ( 96 parses entonces ) 

ae había reunido a fines de 1971 en la ciudad de Lima PerG, con 

e 1 fin de integrar un punto de vi ata com~n a los tr•es grandes -

bloques que lo conformaban -Africa, Asia, y A~rica latina-, no 

logrando su comctido. 

Como había ocurrido en las dos UNCTAD anteriores, 

en I• Tercera los países ae agruparon en tres bloquea aunque -

con •ucho 11enor cohcsi6n. En efecto, la crisis internacional y 

I• diatensi6n política entre Oriente y Occidente llevaron a po

ai ciones 11enoa definidas e il!f>osi bi 1 itaron que se llegase a - -

acuerdos aobre puntos esenciales. 

El programa oficial co11t>rendi6 todoa los temaa -

de diacusi6n considerados ya tradicionales en las conferencias

enteriorea. Aaí, loa productos básicos, las manufacturas y ae

•i••nufacturea, la asistencia financiera para el desarrollo, -

las relacione• comerciales entre países con sistemas econ611icos 

y sociales diferentes, la integraci6n de los países en desarro~ 

1 lo, los proble11aa del transporte 11aríti lll0 1. de los seguros y -

de I turia110, y las medidas preferenciales en favor de los países 

en desarrollo 111enos desarrollados, constituyeron el grueso de -

la agenda. Pero en esta ocasi6n se aftadieron otros te11as de e~ 

pecial significaci6n. De esta manera, pasaron a formar parte -

de la te11&tica de discuai6n las repercusiones de la crisis 111an~ 
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taria internacional, los problemas que se derivan de los recu~ 

aos del mar, los efectos económicos del desarme, las consecueu 

cias económicas. del cierre del Canal de Sucz y otros aspectos

relacionados con las urgentes y necesarias reformas instituci2 

nalea a loa organismos económicos internacionales. 

Dos fueron las reso.luciones tomadas en la 111 -

UNCTAO de mayor y trascendental in~ortancia. Una, dirigida a

la necesidad de que los parses en desarrollo participaran en -

las próximas negociaciones comerciales del Acuerdo General so

bre Aranceles y Comercio ( GATT ). la otra fue la resolución

relativa a la elaboración de una Carta de Derechos y Deberes -

Económicos de los Estados, misma que se instrumentó sobre la -

~ase de un proyecto del Grupo de los 77, inspirado en un día-

curso del Pre'sidente do México, Licenciado luis Echeverrra Al

v•rez, el 19 de abrí 1 en la Plenaria de la Conferencia. 

La CARTA propuesta en la 111 UNCTAO brinda los

principios b.Ssicos a partir de los cuales puedo ser cc¡nforinado 

un nuevo orden económico internacional. Es por eso que la UN~ 

TAD de Santiago pasará a la historia como la Conferencia en -

que tan nobles principios fueron propuestos, 

5. - EL PROCESO DE ELABORACl_ON OF: LA CARTA 

Entre el 19 do abri 1 do 1972 en que el Preside!!. 

te Echeverrra expusiel'a su ide.i de formular una Carta de Ocre-



208 

chos )' DeJJeres Econ6mi cos de los Estados en la reuní 611 de l.:i -

Tercera Conferenciil de las Naciones Unidas sobre Comercio y De 

aarrol lo, )' e 1 12 de di cicmbre de 1974 en que finalmente fue -

aprobada por la Asamblea General de ese Organismo, tr•.:Jnscurri~ 

ron 32 meses. 

En ese lapso, un Grupo de 40 parses que hilbíil -

aido cncilrgado de elaborar el documento tomilndo como base las

tesi s vertidas por e 1 M-1ndatari o Me xi cano, ce lebr6 4 pcrrodos

de sesiones, el último y más fructífero de los cuales se llev6 

•cabo en la ciudad de México, en Tlatelolco, tratando de lle

gar a un concenso que finalmente fue imposible de lograr entre 

los puntos de vista de los países del Tercer Mundo y los de -

loa paraes industriales, 

El impacto de la propuesta 111exicana para elabo

rer una Carta de Derechos )'Deberes Econ6micos de los Estados, 

fue muy intenso, Tanto que, sin constituir uno de los t6picoa 

del programa de la Conferencia, los delegados a la 111 UNCTAO

decidieron incluir el pro)'ecto del Presidente Mexicano como -

una de sua resoluciones. Aportando sus puntos de vista, los -

representantes de los diversos parses -primordialmente del Gr~ 

po de los 77- elaboraron un proyecto que, al ser aprobado en -

la Plenaria de la Conferencia, se convirtió en la Resolución -

número 45. Con ella se inició formalmente el proceso encamin~ 

do a crear, por Medio del acuerdo entre lea diatintas nacionea 
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de la Comunidad Internacional, un c6di90 de principios que permi 

tan regular las relaciones econ6micas existentes entre ellas. 

La 111a9ni tud de 1 i 111Pacto )' la trascendencia de le 

propuesta del Mandatario Mexicano se manifestaron en el hecho.

de que la Resoluci6n 45 fue aprobada por el voto favorable de.-

90 paTses, ninguno en contra)' s61o 19 abstenciones de parsea -

que, sin negar la i~ortancia y legitimidad del proyecto, conai 

deraron que el tieq>o dedicado a su estudio y discusi6n habra -

si do muy corto. Entre los par ses que con su voto aprobilron la

Rcsoluci6n 45 de la 111 UNCTAD se contaron la totalidad del Gr~ 

pode los 77, los países socialistas y algunos de los países i!!, 

dustri a les de economía de mercado como franci a, Bélgica y Hola!!. 

da. 

En dicha Rcsoluci6n se decidi6 establecer un gr~ 

po de trabajo de rcprescnt.:rntcs gubernamentales de 31 Estados -

miembros para que elabor<1r<1 el te'-' o de un proyecto de la Carta. 

El grupo de trabajo sería designado a lü brevedad posi·ble por• .:. 

el Secretario General de la UNCTAD en consulta con los Estados-

miembros de lü misma. 

El 19 de diciembre de 1972 el máximo 6rgano de -

las Naciones Unidas, la Asamblea General, que se encontraba en

su vigésimo séptimo período ordinario de sesiones, examin6 el -

informe de la 111 UNCTAD y observando con profundo i nter~s la -

Resoluci6n 45 referente a la CARTA DE DERECHOS Y DEBERES ECONO-



210 

MICOS DE LOS ESTADOS, dispuso modificarla para aq>liar el Gru• 

po de trabajo que se encargaría de elaborarla, de 31 a 40 parses. 

Fue así como se instituy6 el llamado Grupo de los 40, encarga

do de elaborar el proyecto de CARTA que se presentarra a le -

consideraci6n de la AsaMblea General. El Grupo de los 40 se -

reunirra en cuatro ocasiones, tres de ellas en Ginebra y le ú! 

ti .. en le ciudad de llM-ico, antes de presentar su proyecto ~ 

finitivo el Consejo Econ6•ico y Social de las Naciones Unidas. 

El Grupo de los Cuarenta se form6 de .. nere tal 

que quedaron democrática111ente representados todos los tipos de 

países, todos loa siste•as y todas las ideologras. Asr, lo 

•ismo figuraron grandes potencias que pequeños parses, naciones 

de economra planificada que naciones con economras de 111ercado

Y naciones de economra •ixta, puesto que se buscaba que la CA! 

TA fuera el resultado de un acuerdo en lo funda111entel, que fu~ 

.. una nueva f6r111Ula de cooperaci6n internacional. Loa cuare~ 

ta parsea que en definitiva integraron el Grupo fueron: Repú

blica Federal de Ale•anie, Australia, B'lgice, Bolivia, Brasil, 

Bulgaria, Canad6, Costa de Marfil, Checoslovaquia, Chile, Chi

na, Dina .. rce, Egipto, España, Estados Unidos de A9'rica, Fi li 

pines, Francia, Guate••la, Hungrra, India, lndoneai•, lrek, --

ltal ia, Jamaica, Jap6n, kenie, Marruecos, N!Sxico, Nigeria, Pal 

aes Bajos, Pekist6n, Per6, Polonia, Reino Unido de Gran Breta

ft• e Irlanda dal Norte, Ru .. nra, Sri Lanka, Uni6n de ~Gblicaa 
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Socialistas Sovi~ticas, Yugoslavia, Zaire y Zambia. 

la propuesta era eminentemente me.l(icana, y por

ello, en un acto de reconoci•ien~o a nuestro pars, se nombr6 -

co1110 Pre si dente de 1 Grupo de los 40 al rcpresentctnte me xi cano

ante los organisMoa internacionales con sede en Ginebra, un -

distinguido e intelectual internacionalista, el licenciado Joc 

ge Castañeda. 

la pri111era reuni6n del Grupo se celebró en Gint. 

bra, en el Palacio de las Naciones Unidas, del 12 al 23 de fe

brero de 1973, Desde el inicio de sus trabajos, los delegados 

hicieron votos porque el documento en CU)'ª elaboraci6n estaban 

ellf>eñados contribuyera a la reali~aci6n de un orden econ6mico

más justo y m~s racional, mediante una reorgani:aci6n de la -

coopcraci6n econ6mica que protegiera a los paises m~s débiles. 

El resultado de esta primera reuni6n del Grupo

dc los 40 fue la adopci6n del esqueleto que sostendrra el cue~ 

po jurrdico de la CARTA. La estructura del documento surgió,

asr, como producto de la libre discusi6n entre los representan 

tes de los parses comisionados para elaborarlo, Paralelamente 

a la construcción del esquema, en el curso de las reuniones se 

virtieron opiniones en que quedaron compendiados los principa

les criterios y puntos de vista que la CARTA debía contener. 

El segundo período de scsi ones de los Cuurenta

se efectu6 en el mismo lugar, del 16 al 2i de julio del mismo-
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•Ro de 1973. Se había proyectado que ésta fuese le ~ltima reu

ni6n, pero los antagonismos claramente Manifestados i111>idieron

que ae llegara más a116 de un acuerdo en una parte del Pre6•bu

lo y en elgunoa aspectos 11edulares del texto. En el curso de -

lea discuaionea se preaentaron diveraoa proyectos elternativoa, 

unos por el Grupo de los 71 y otroa por loa países induatrieli

zedc!S. Eatos proyecto• alternativos representaban lea poaicio

nea austentedas por cada grupo de parses en releci6n • loa di-

versoa t6picoa que integrarre la CARTA. A pesar de loa ~erio•• 

intento• reelizadoa en eat• segunda reuni6n del Grupo de loa 40 

pare treter de llegar• un acuerdo que, satisficiera loa punto• 

de viata entag6nicoa Manifeatados, no ae logr6. 

Ante esta aitueci6n, loa paraea en vraa de dea•· 

rrollo integrantes del Grupo de loa 17, siendo le •ayorra, po-

dían haber logrado que en el pedodo de •••iones de le AH•blee 

Genere! d9 lea Necionea Unidea corre..,ondiente al afto d9 1973,• 

.. aprobar• el proyecto que ellos habran elaboredo. Sin ••b•r· 

90, • pesar de este circunatanci• y de le di9')oaici6n contenida 

en el punto 4• d9 la Reaoluci6n •S d9 la ll_t UNCTAD en el •nti 

do de que la CARTA debh diacutirM en el vig,aimo octevo perra 

do de seaionea, ••decir. en 1973, loa per ... del Tercer Mundo· 

prefirieron no forzar le aituaci6n y •8P•rar un afto •'•tratan

do de llegar a un entendi•iento con loa par ... •••rrol lado•• • 

fin ele que el docu .. nto reflej•r• loa ínter•••• de tod•• lea na 
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cione•, ricea y pobrea, ein excepci6n. 

Fue por eao que, pe .. • la urgencie y el creci~n 

te deHo de aprobar ten i 11Portante docu111ento, 1 a Aaa•blea Ge"!. 

rel de lea Necionea Unidae decidi6 en su resoluci6n na11ero 3032 

de I XXV 111 perrodo, prorroger e I 111andato de 1 Grupo de Trabajo

tel co•o lo eatableci6 le Reeoluci6n 45 ( 111 UNCTAO ), esta-

bleciendo al •iallO tieq>o que el Grupo de loa 40 celebrara doa 

perrodoa de aeeionee en el curso del afto de 1974, con une dur~ 

ción de doa •••anaa ceda uno. 

La •ia•a resoluci6n 3032 de 1973-reafir•a el d!,. 

HO de que la CARTA aea discutida y adoptada a la brevedad po

aible y obliga que se incluya como tema obligado de la agenda

para el siguiente perrodo de sesiones, al decidir inacribir en 

el progra•a de su vig6simo noveno perrodo de sesiones el te•a

•certa de Derechos y Deberes Econ6micoa de los Eatedoa•. 

Confor111e al mandato de la resoluci6n 3032 • - -

(XXVIII ), ~I Grupo de los 40 se reuni6 por tercera ve&, en -

I• ciudad de Ginebra nuevamente, del 4 al 22 de febrero de - -

1974. En esta tercera reuni6n se inten~ificaran los trebajoa• 

del Grupo, discutiendo las diversas variantes p&rrafo por p4-

rrafo, lleg~ndose o casos extremos en que cxistran hasta nueve

redacciones diferentes para cada uno, Sin embargo los avances 

logrados en el curso de las discusiones fueron satisfactorios• 

en tanto que se l leg6 e un acuerdo en 1 a mayor parte de 1 Pre4J! 
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bulo. enfati%ando entre otros conceptos, que un objetivo fund~ 

tncntal de la CARTA era el de promover relaciones econ6micas -

justas )1 equitativas entre las llilciones, Otros de los rubro•

en que se lle96 a un total consentimiento de todos los integr~n 

tea del Grupo de los 40 fue el que se refiere al Capftulo f, -

donde se apuntan los principios fundamentales que deben regir

laa relaciones econ6micas internacionales, los cuales quedaron 

aintetizados en 15 puntos entre los que destacan la soberanfa

nacional, la integridad territorial, la independencia polftica 

de loa Estados, su igualdad soberana, la no a9resi6n, la no iD 

tervenci6n, la igualdad de derechos y la libre determinaci6n -

de loa pueblos, la vra pacffica para el arreglo de controver-

aiaa. el respeto de los derechos humanos y de las libertades -

fundallll!ntales, etc. 

En et Capítulo 11, sin e•bargo, laa diacuaionea 

fueron-"• ecefor•daa, y si bien se lleg6 a acuerdoa.en algu-

noa p6rrefoa funde111enta 1 es, en Jt ros 1 aa di ferenci ea fueron •!? 

aolut••· 

En otros •1Pectos, el contenido de le CARTA qu~ 

d6, el t'r•ino de le tercera reuni6n del Grupo de loa 40, comt0 

variante• aujetes a nuevo e~¡llll!n. 

A pea•r de lo• avance• indiacutiblea en rela- -

ci6n con le pri•r• y le aegunda reuniones del Grupo de loa 40, 

I• tercer• concluy6 ain heberae logrado eatructur•r un texto -
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definitivo aobre •uchaa de las cuestiones b~sicas. 

El Cuarto período de sesiones de 1 Grupo de los 

40 se· celebr6 en Santiago Tlatelolco, en el edificio de la~ 

cretarra de Relaciones Exteriores de México ( Ciudad de Méxi

co ), entre el 10 ~el 28 de junio de 1974. Para este perio

do de sesiones se propuso el Grupo la preparaci6n de un proy~c 

to definitivo de la CARTA. 

Esta reuni6n fue, sin duda, la más sobresalie~ 

te de todas, ya que en ella se revisaron los textos sobre loe 

cuales aun no se llegaba a un acuerdo y que constituran la m~ 

yoria. En realidad, de la reuni6n de Tlatelolco sali6 lama

yor parte del proyecto que posteriormente aprobaría la Asam-

blea General de las Naciones Unidas el 12 ~e diciembre de 1974. 

En ella se logr6 el acuerdo de todos los miembros del Grupo -

de los 40 en 36 p.Srrafos de la CARTA, los que representaban -

más del 80% del texto; sin emb.:irgo, tod.:ivía quedaban como va

riantes disrmbolas algunas cuestiones de gran trascendencia.

Desde el principio de la reuni6n pudo obscrv<Jrse que, dada la 

di vcrsi dad de criterios sería mu)' di Freí t 1 legar a una redac

ci 6n que fuese p lenamcnte sat i sfactori u pü: .1 todos los países, 

puesto que los puntos de vista dL' lus Ni.1ciones del Grupo de -

los 77 y los de los purscs desar·r·ollados continuaban siendo -

muy divergentes y continuaban si cndo rnot i vo de fuertes enfre!l 

tarnientos, 
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Hubo muestras de pesimismo y frustraci6n por pa~ 

te de algunos delegados, El esfuerzo por.1 lcgar al conccnso -

fue enorme, celebr6ndosc reuniones desde la· mañana hasta lama

drugada, Algunos parses socialistas como China y Rumanía pron

to •e •ol i dari :aron con el ·Grupo de los 77 y apoyaron su• posi -

cione•; pero otros parses como Estados Unidos, Jap6n y Alemania 

Federal no dieron muestra alguna de ceder en puntos claves co•o 

el establecimiento de la soberanra de los recurso• naturales, -

l•s operaciones de las eq>resas transnacionales, la nacionaliza 

ci6n de esas corporaciones y el tratamiento de la inversi6n ex

tranjera. 

Despuls de finalizar la reuni6n de Tlatelolco, y 

toda vez que habra aun temas muy iq>ortantes en lo• que no •e -

habr• logrado el concenso, el Grupo de Trabajo de loa 40 hizo -

I• reco111endaci6n de que se celebrasen nuevas consult•s para re

ducir la• restantea divergencia•. Ea•• con•ultaa .. llev•ron • 

cabo durante la realizaci6n del McilM> cuarto perrodo de. aeaio

ne• de la Junta de Comercio y Des•rrollo de la UNCTAO, de •ane

r• que al llegar al viglai..o noveno perfodo de aesione• de la -

Asamblea General de las Nacione• Unida&, •• present6 a la Segun 

da Co•isi6n -la del Consejo Econ6•ico y Social- un proyecto ~ni 

co de la CARTA, ••f como las en•iendas al •is•o. 

A•f, finel111ente, despu6s de tren•currido• 32 11! 

aes desde que fuera propue•ta por e 1 entonce• Pre•i dente de MA. 
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xico, luie Echeverrra Alvarez, en la 111 UNCTAD, el 12 de di-

cie•bre de 1974, la CARTA fue adoptada por la Aaamblea General 

de lee Nacionea Unidas como un conjunto de principios y nor•a•· 

de acci6n que .. rvir6n de base para regular las relaciones ec2 

n6•icaa entre loa Eatadoa y coadyuvar¡n al estableci•iento de

un nuevo orden •undial basado en la justicia, en el re9f)eto y

en la cooper•ci6n internacionales. 

fueron 120 los par ses que ae pronunciaron a fa

vor de la CARTA, en t•nto que 10 se abstenran y 6 votaron en -

contr•. Eatoa Gltimos fueron, además de Estados Unidos, loa -

•ie•bros siguientes de la Comunidad Econ6mica Europea: Ale•a

nia Federal, B&lgica, Dinamarca, Luxemburgo y Reino Unido de -

Gran Bretafta e Irlanda del Norte. Por su parte, las 10 abatell 

cionea corrieron a cargo de Austria, Canad,, Espafta, Francia,

lrlanda, lareel, Italia, Jap6n, Noruega y Parses Bajos. 

Una resoluci6n de las Naciones Unidas aprobad•

en lea condiciones en que lo fue la CARTA tiene un gran signi

ficado jurfdico que se conv lcrncnta con el sustrato· social en -

que descansa, pues la abrumadora mayorra que jubilosamente la

eprob6 refleja el sentir de mtis de las cuatro quintas partes -

de 1 a pob 1aci6n mundi a 1. Por e 11 o, aun cuando 1 as re so 1 uci o-

ncs de la Asamblea General no revisten un carticter coactivo en 

caso de incunvlimiento, el sentir de la opini6n p6blica mun- -

dial poseo una gran fuerza moral que obliga a respetarlas. No 
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todas las norMas de Derecho Internacional tienen una aanci6n -

jurrdica, pero es evidente que tan¡>oco es s61o el temor a elle 

lo que lleva• su obediencia, En efecto, en el terreno de lea 

relacione• internacionalea el factor de Mayor peso que hace oke 

. decer I•• noriaaa eatablecidaa ea la opini6n pública mundial. Ea 

por ello que aun cuando la CARTA no tiene un sentido punitivo

el decidido _,oyo con que fue recibida por la opini6n públice-

11Undial garantiza au cu~li•iento, ademAs de que no debe dea-

cert:ar .. le posibilidad de que aun loa paraea que se abstuvie

ron o votaron en contra ee convenzan de I•• ventajea que pare

todoe loa pueblos de le Tierra representa, 
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1.- ANALISIS DE SUS DISPOSICIONES 

MAS INPORTANTEj 

El texto definitivo de I• CARTA, eprob•do el 12 

de diciembre dil 1974 por I• Aa••ble• Gener•I de laa N•cione• • 

Unid••• conat• de un Pre"'1bulo en el que se expreaan loa consl 

derandoa en que •• funda .. nta, y de cuatro cap(tuloa que rea-

pect i va•nte se refieren a loa pri ncipi oa funda•ntalea de laa 

rel•cionea acon6•ic•• intern•cionalea, a loa derecho• y debe-

rea econ6•icoa de loa Estados,• las responsabilidades co11unes 

par• con la Co11Unidad Internacional, y a las dispoaicionea fi

nales. En total son 34 loa artrculos que integran el texto -

aprobado. 

Sin duda uno de loa aspectos m4s i111Portantes de 

le expoaici6n do 1110tivoa ea el que se refiere a I• necesidad -

de establecer un nuevo orden econ6mico que aea juato y equit•

ti vo. Pero el contenido del Preámbulo,· y de la Cart• en au -

conjunto, no se agotan en el 4mbito estrictamente econ6•ico, -

pueato que sus preceptos se extienden tambi4n a otros caq>os -

tan iq>ortantes como la protecci6n, conservaci6n y inejoramien

to del medio ambiente, la cooperaci6n cientffica y tecnol6gica, 

los indeclinables derechos sobre los recursos naturales, el r~ 

conocimiento del pluralismo político internacional, etc. Des

de una perspectiva política aq>lia, la Carta postula el tr,nsl 
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to de una sociedad internacional basada exclusiva111ente en el -

poder •una comunidad basada en una auténtica coopcraci6n mun

diel. El reconoci•iento del pluralismo político, por otra pa~ 

te, significa una clara auperaci6n de las irreductibles poaicio 

nea ideol6gicas sustentadas durante el período de la Guerra -

Frre. 

loa principios bjaicos que postula el Caprtulo-

1, conaegrados por el Derecho Internacional y que son de claro 

contenido polrtico, tales como le soberanía, le integridad te

rritoriel e .independenci• de los Estados, la no agresi6n, le -

coexistencia pacrfice, etc., quedaron inscritos junto a princi 

pioa reivindicatorio• co110 los que hablan de le reparaci6n de

l•• injuatici•• existente• por el i111J>erio de .le fuerza, del f,2 

11ento de le justicia social internacional, de I• cooperaci6n -

intern•cional pere el desarrollo o del derecho de libre ecceao 

el .. r y desde el ••r per• los países sin litorel. En eate -

•iHto contexto debe interpretarse el principio que establece -

el reapeto de loa derechoa y 1 i bertades hu•anas fund6'menta lea, 

y el con9ecuente repudio• I• política del APARTHEID y otras -

for•a• de colonialismo •I que expresamente. se refiere el artr

cu lo 16 de 1 Ceprtul o 11. 

Dicho Caprtulo constituye el cue·rpo jurídico b! 

aico de I• CARTA, estableciendo en 28 artrculos los deberes y

los derechos econ6•icos de loa Estados. Desde su primer artf-
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culo el car6cter democr&tico de la CARTA es manifiesto, recha

zando la intolerancia ideol6gica y enfatizando el derecho do -

todo Estado pera escoger el camino que desee sin ingerencia, -

coacci6n o flMln•z• de ninguna especie, Asr, el principio de -

le de•ocracie adquiere un valor declarativo que ae coq>le111enta 

con el de le aoberanra nacional. 

le aoberanra co•o atributo esencial del pueblo-

ha sido un principio sostenido por todos los parses que recien 

te11ente han elcanzado su independencia, y constituye uno de -

los ele111entoa b'sicoa de su afirmaci6n nacional frente a loa -

dem6s paraea. Co111Ple111ento necesario de este principio ea el de 

la igualdad soberana, es decir, no s61o la soberanra propia de 

cada para sobre aua recursos y au derecho a la autodcterminaci6n, 

sino el reconoci•iento explrcito de que las soberanras de todos 

loa pahea, gran.des o pequeños, tienen la 111i sma jer'arqura en -

el terreno de la Comunidad Internacional, 

El m&s discutido de todos los artrculos durante 

el proceso de elaboración de la CARTA, y uno de los que lleva

ron a 6 parses industriales a votar en su contra en la Asamblea 

General de las Naciones Unidas, es el que finalmente qued6 in.§ 

crito con el número 2. Este artrculo, sin embargo, es el 11ás

importante en cuanto a la afirmaci6n soberana de las Naciones

en desarrollo, ya que una de sus primeras manifestaciones es -

el derecho sobre los recursos propios, 



222 

lnti•a .. nte relecionado con le decleretorie de

le aoberaní• aobre loa recuraoa naturelea~ •• encuentre el pr2 

bl••• • tea inveraiones extrenjer••• • lee que loe per ... en• 

deaerrollo ven con te110r y eeperan&• el •i•.a tiellPº• 'ºr.,e• 

le inverei6n extranjere ••·une .. gnffice fuente co..,1e .. nterie 

del Capitel y • le t:ecnoloef• de que loa per ... pobre• cere • 

cen. 'º,. otr• perte. he eigni fic•do .. rioa obet6culoa )' no P2. 

cea vecea h• aido el pretexto pere preaionea diplo•6tic•a )' -

heet• intervencíonee •i lit•r•• por perta de loa per .. a elt•-11 

te •aerroll.edoa. ( Preciae•nte uno de loa principio• b6ei-

coa en que deacana• el Derecho lnternacionel •ctuel •• el que• 

•et•blec• le ll•••cM •c1auaula C.lvo•, que li•it• • loe e.tre4 

jaro• reaidentea en un pera • ecudir • le protecci6n diploaati 

ce de au tetado ori9inerio ). 

Lae •11Prea•• tr•nanecionel•• hen aido uno de -· 

loa inatru•ntoa p•r• axten•r le dependenci• econ6aic• de loa 

pafHa en •••rrollo re91>ecto a loe par .. a induatriel••• liai• 

tendo .. ria .. nte el ejercicio de la eoberanf• )' obateculiaando 

aua proyecto• • deaerrollo econ6•i co y aoci •I. Entre ot:roa,

uno de loa reaultedoa a6a nefeatoa P•r• loa P•raee en deeerro-

1 lo de le acci6n de I•• co11Paftrea trenanecionelea he aido el -

de convertí rloa en productorea eapeci eli aadoa en aono o bi cul

t ivoa, con lo cual ae he acentuado el c•r6cter dependiente de

eua econo•rae. 
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A au vea, eate circunat•ncia hace que loa peraea 

en dea•rrol lo •••n f'ci 1 pre•• de loa paraes coq>radorea de H

teriea pri .. a, cuyo• precio• oscilen en el 111ercado internacio-

nel • •cuerdo• loe intere"• de lea transnacion•lea o de loa-

_parHa i nduatri e lea. 

Tal vea el proble•a •'• agudo que conatituyen e• 

l•• enor•• •111Pres•• pare 1 oa par sea de 1 Tercer Mundo ae• e I a 

la ingerencie en su• ••untos internos. En efecto, por au t•M• 

llo y eatructure, mucha• de e atea e..,resas hen edqui ri do ceract~ 

rfstic•• de un gobierno privedo, detentando un poder iguel o in 

cluso auperior el del •i••o gobierno nacional. Al operer e.tea 

•111Pr••••• en le pr•ctica puede observarse que les deciaionea -

que en e 11 ea se adopten de invertir o no invertir, de e Iterar 

los precioa, de reducir o •"Pandir le producci6n, ••"Portar o 

no •"Portar, • auto•atiaar o no una planta, de introducir o no 

nuevea tecnologf as o nuevos productos, tienen efectoa e•tr•o!d.i 

narie .. nte i111Portentea para la funcionalided y equilibrio al -

siete .. econ6•ico, aocial y polftico del pera en que operan. 

Les trananacionales que operan ai-..lt•nee .. nte -

en vario• paraea, cuentan con varias ventajas, ya que est•n en

P•~sibi l idadea de seleccionar las mejores condiciones• •ano a 

obr:! b.;;rata, de bajos i ..,uestos, de mayores i ntereaea, etc. En 

e~as condiciones, cuentan con una enorme capacidad de preai6n • 

3nbre los gobiernos nacionales, que frente a el laa encuentran • 

di s..,. nufdo seriamente su poder poi ítico y lesionada greve-nte-
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su soberani.i. 

El gran poder econ6mico de que disfrutan l.is -

tr.insnacionales les proporcion.i, también, un gran poder poli!;.i 

co, de manera que burlan el control ,_ la jurisdicción de to~. 

dos los Estados donde operan, Sin embdrgo, para los par ses -

afectados por la acci6n de las en~resas transnacionales, res~I 

ta intoler<Jble su participación en los asuntos internos, por

lo que su control )' supeditación a las leyes nacionales es r!t 

qui sito sine qua non de cu.ilquier pro~•ccto de liberación)'~ 

sarrollo económico)' social autónomo. ( Precisamente fue !ll~~i 

co uno de los primeros países en el mundo en afirmar la sobe

ranra sobre sus recursos naturales, al establecer en el Artí

culo 2i Constitucional que: 

"La propiedad de las ti erras y aguas comprendí das 

dentro de los U111ites del territorio nacional, c2 

rresponde originariamente a la Naci6n,,,•; 

y se maniftist6 en contra de ese tipo de enpresas transnacion!, 

lea cuando, e 1 IS de marzo de 1928, e 1 Presidente l.haro e¡,._ 

denas nacionaliz6 la industria petrolera, conforme a la legi~ 

lación mexicana ), 

Otro de los elementos esenciales de la CARTA -

es el derecho que establece para la asociación de los parses

productores de materias primas en defensa de sus intereses c~ 

11unes, Definitivamente vinculado a los principios de democr~ 
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cia internacional, soberanra y autodeterminaci6n, el establcci

•iento de este derecho -y su ejercicio por algunos parscs, par

ticularmente por los exportadores de petr61eo- ha iltl'licado vi2 

lentas declaraciones y actos hostiles de los parses industria-

les, como la discutida ley de Comercio Exterior aprobada por el 

Congreso de los Estados Uní dos." Sin embargo, el derecho de as2 

ciaci6n consagrado por el Artrculo 5 de la CARTA constituye un-

111ecani smo efectivo con que los países productores de materias -

primas cuentan frente a los parses industriales, 

Resulta in.,ortante este derecho de asociación de 

los ?aÍses productores de materias primas establecido en la CAR 

TA, ya que un Estado débil, y s61o por añadidura, poco o nada -

puede hacer para defenderse de las agresiones econ6mi cas de pa!. 

ses o c""resas mucho más fuertes, Pero unidos varios Estados -

'~ ~~s mismas circunstancias, la situaci6n se modifica radical-

~·~t.e, como lo han demostrado los paises productores de petróleo. 

Por otra parte, resulta curioso saber que precisamente los paí

les que en ma;i.'or grado se opusieron a este art fcu lo son los que 

~nte9ran un bloque econ6mico de países que se conoce como Comu

nidad Econ~~~~a Europea, 

1 

la experiencia demuestra que s1 bien los países-

industrialcs han ejercido desde tiempo utrls este derecho de -

asociación, los países en desarrollo, en cambio, han visto fru~ 

trados sus esfuer:z:os cuantas veces lo han i ntcntado, fundamen--
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talmente por la influencia ejercida o por Cllllrcsas transnacio

nales o por países que constituyen sus metr6polis econ6micas.

Uno de los intentos fallidos fue el de las naciones centroame

ricanas que trataron de obtener un mejor precio para sus elepo~ 

taciones de banano. No obstante, y a pesar de que el camino -

no ea f¡ci 1, es a t:rav's de las asociaciones de productores de 

11aterias pri111as como estos parses pueden encontrar un punto de 

epoyo para tener un 111ejor lugar en las negociaciones interna-

cionales y obtener 11ayores precios para sus exportaciones. 

En relaci6n con este derecho de asociaci6n de -

los pafses productores de 111aterias pri111as, hay otro aspecto 

que no debe dejar de 111encionarse. Se trata del inexistente~ 

recho que algunos parses pretenden arrogarse de interferir en

esaa asociaciones, tratando de establecer medidas punitivas C2,n 

t:ra los paf ses en desarrollo que ejercen su derecho de asocia

ci 6n en pleno uso de su soberanía y conforme a los principios

de autodeterminaci6n y no intervcnci6n consagrados por el Oer~ 

cho lnternacion~I. El establecimiento de medidas eco.n6micas -

discriminatorias contra los países que ejercen su derecho de 

asociación es, como quiera vérsele, una forma clara de inter-

venci6n econ6mica. 

El explícito reconocimiento de la CARTA a las -

nociones de pluralismo político e igualdad jurrdica de los Es-

tados reviste particular importancia también. En efecto, a 1 -
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roq>erse el esque~a bipolar de las relaciones internacionales, 

el pluralisn10 político e ideológico ha surgido como un elemen

to indisolublemente unido a la realidad; por lo tanto, ninguna 

potrtica comercial puede basarse, actu,1ln1cntc, en la di scri111i

naci6n de algunos pafses por el sistema econ6mico, social o P!!. 

lrtico que hayan adoptado. Además, el establecimiento de un -

trato discriminatorio en funci6n de ello constituiría una fla

grante violaci6n a los principios ya mencionados de soberanfa

naci onal, autodctermi naci 6n de 1 os pueblos y no i ntervenci 6n. 

la igualdad jurrdica de los Estados (tema que

tratamos afltlliamente ya en el Cupitulo IV de este trabajo ), -

es, tambi~n, otro principio derivado del reconocimiento inicial 

de la sobcranra nacional y de la postulaci6n de una democracia 

internacional. Tradicionalmente la igualdad jurfdica se ha en 

tendido como que todos los Estados tienen los 111ismos derechos

) las mismas obligaciones; pero la igualdad entre desiguales -

es el principal motor de la injusticia. No se puede eKigir 

que todos los Estados soporten las mí smas cargas de la socie•

dad internacional porque, adcm5s, turrpoco reciben los mismos -

beneficios. Este es, prcci samcntc, uno de los elementos más • 

novedosos incorporados por la CARTA a sus principios, Ocsde 

esta perspectiva de Derecho Soci.:il Internacional, se pretende

igualar las relaciones entre los Estados, concediendo mayores

ventajas a qui enes se encuentran en situaciones más desventajg, 
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sas. Esto quiere decir que la igualdad jurrdica y polftica -

debe COlll!lcmentarse con Un sistema de preferencias no recrpr2. 

casque conlleve a una igualdad econ6mica, 

Cesde esta perspectiva de justicia social int!_r 

nacional -o principio de justicia distributiva-, la igualdad-

jurídica y polrtica implica una activa participaci6n, en igu~I 

dad de circunstancias, en las decisiones de la Comunidad In -

ternacional, pero también la obligación de los pafses desarr2 ... 
liados de au,,.iliar a los países en desarrollo para el logro -

de sus objetivos de mejoramiento de las condiciones de vida de 

su población, y uno de los mccani smos para lograrlo son, jus-

tamcnte, las \'entajas econ6micas proporcionaºles a los grados-

de desarrollo en los intercambios comerciales. De esta mane-

ra, la igualddd jurrdica que la CARTA establece no se basa en 

la concepción tradicional sino que descansa y se con~lementa-

en un principio de justicia social internacional, 

Con rclaci6n a este tema Jorge Witker afirma -

que: 

"la igualdad jurídica de los Estados ha sido un 

instrumento políticamente úti 1, pues ha illlJedi-

do en parte el avasallamiento directo de los pai 

ses poderosos y ha permitido una coexistencia n~ 

gociada de la comunidad internacional. Sin em -

bargo, en su aspecto operativo real, particular-
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~ente en la toma de decisiones básicas este prin 

cipio se hd mostrado inoperante para los países-

débiles los cuales permanentemente han estado 

marginados de influir en el desarrollo de los 

eventos mundiales. Como expresa Félix Peña 'la-

participaci6n formal se ha transformado en la s2 

la presencia de ser integrante de algo' y en - -

nuestro caso de 'participar en el sistema inter-

. 1 '" nac 1 ona , ( 4 ) 

la CARTA, por otra parte es un instrumento pacl 

fi sta, En efecto, el artículo 15 se refiere de manera expresa 

a 1 desarme general y completo como uno de los mcdi os para 1 a -

construcción de un nuevo orden internacional basado en I~ seg~ 

ridad y la cooperaci6n y no en el temor a la capacidad dcstru~ 

ti Vil de 1 as armas nuc 1 e ares, frente a la evidencia de que ac-

tualmcnte una pürle da las economías de los parses industria--

les desc<1ns..i en lu fubricución de armamentos, la CARTA postula 

ILl libcr.:tción de esos cuantiosisimos recursos financieros, hu2a 

nos y científicos, paru dedicarlos al mejorar¡¡icn1o de la <1li -

mentoci6n, de la s.:ilud y del desarrollo en gcncr.:il de l.1 humaui 

(4) Jorge \\'i tker, la Carta corno Códi 90-M<1rco do 1 \11cvo Derecho 

Internacional Económico, "Derecho Econ6mico-

Internacional", P6g. 106. 
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dad, pero especialmente de las dos terceras partes que viven

en los países en desarrollo. 

Hasta aqur, he•os analizado los elementos poi! 

tico-econ6micos de la CARTA, pero junto a ~atos hay una serie 

de concepciones econ6mico-sociales de especial relevancia. 

De ellas, la que constituye la idea rectora a lo largo de to

do el documento es, desde luego, la del desarrollo econ6•ico

Y social de los parses en desarrollo del Tercer Mundo. 

Hay autores que consideran como sin6ni•os los-

tér•inos DESARROLLO Y CRECIMIENTO. Dichos t~r•inos signifi--

can dos cosas diferentes, a saber: •el creci•iento es un pr2 

ceso de acumulaci6n cuantitativa de bienes y servicios; el d!t 

sarrollo, en ca•bio, es un proceso de cambio estructural que• 

se refiere a la •anera como esos bieneay servicios se dístri 

buyen entre la poblaci6n. Si el creci•iento significa un au-

•nto en le producci6n total, el desarrollo significa un Mj2 

ra•iento de las condiciones ~vida. El primero es un conce~ 

to cuantitativo, el segundo es cualitativo, y tiene i~lica--

ciones sociales, políticas y culturales .. además de las mera--

111ente econ6•icaa•.(S) 

En los artículos 6, 7, 8 y 9 de la CARTA se ·~ 

ni fiesta claraMente la preocupaci6n por el desarrollo econ6mi 

(S) f. Casanova Alvarez, ob, cit., P,g. 203 
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co, aocial y cultural de todos los pueblos del Mundo, pero pa~ 

ticularmente de los del Tercer Mundo. Al institulr la re~pon

aebi lidad de cada Estado para promover el desarrollo se subra

ya la necesidad de movilizar los recursos de acuerdo a los ob

jetivos del proyecto nacional seguido y en ejercicio pleno de

au soberanfa. Frente a la experiencia hist6rica que Muestra -

MÚitipies eje~los de países con grandes recursos naturales -

que, sin embargo, viven en el subdesarrollo como resultado de

las relaciones de explotaci6n colonial o illtlerialista a que -

han estado sujetos, la CARTA postula la responsabilidad de los 

pafses industriales y de la Comunidad Internacional para coad

yuvar al desarrollo arm6nico de los pafses subdesarrollados, 

La preocupaci6n por regular las relacione• eco

n6•icas internacionales como uno de los requisitos bSsicos pa

ra la realizaci6n de los objetivos nacionales de deaarrollo, -

surge del razonamiento siguiente que se haga: el desarrollo -

polrtico, social y cultural de un pueblo está estrechamente 

vinculado con su grado de desarrollo econ6mico alcanzado, a su 

vez, el desarrollo econ6mico es el resultado de las polrticas

de desarrollo en los otros tres aspectos. Es por eso que, da

da la extraordinaria interdependencia que actualmente existe -

entre las economfas de todos los paíse.:., las repercusiones de

las medidas econ6micas adoptadas pur un país sobre otro pafa -

son mu>' intensas, especia 1 mente cuando se trata de naciones 
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con di fe rentes ni velt>& de desarrollo. 

Donde M.Ss evidente se hace esa interdependencia, 

ea, qui z,, • través de 1 comercio i nternaci ona 1, pri ncipa 1 mente

el que .. establece entre países con distintos niveles de desa• 

rrollo. Por ello, el comercio internacional constituye uno de

los factorea ~ás i111Portantes para el logro del desarrollo econ~ 

Mico,)' con 61 del desarrollo social)' c1·ltural. Al establecer 

la responsabí 1 i dad coq,art ida por todos los Estados de p.·omover 

el interca•bio de Mercancías a precios estables, la CARTA asie~ 

ta uno de los principios fundamentales pura el logro de un des!. 

rrollo arm6nico, real, racionalizando las relaciones econ6micas 

y buscendo una efectiva cooperaci6n internacional. Porque el -

establecimiento de un nuevo orden requiere la acci6n coordinada 

de todos los países, lo mismo los industriales que los en desa

rrollo, [ao significa, l6gicamente, el abandono de privilegios 

y situaciones ventajosas que se basan en el mantenimiento de un 

esquema de relaciones econ6micas injusto. 

Consecuentemente, los par~e• en desarrollo tie-

nen que jugar un papel mucho más activo en la toma de decisio-

nes de la Comunidad Internacional, pues no pueden aceptar que -

las decisiones fundamentales sean adoptadas por un pequeño grupo 

de pafses, ni tienen por qui acatar disposiciones a las que son 

ajenos. los Artículos 10 y 12 de la CARTA confirman los dcre • 

chos de todos los países, aun los más pequeños y ~hiles, a pa~ 
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ticipar en el progreso de adopci6n de decisiones en todos loa

aspectos involucrados. 

Junto a la dependencia comercial y financiera -

que obstaculizan el desar1·ollo de los países subdesarrollados, 

ae encuentra su dependencia tecnol69ica, la que se manifiesta

•ás aguda aun y llega a revestir particularidades dramáticas.

En efecto, la carencia de tecnologías propias y de recursos -

humanos y financieros para desarrollar la investigaci6n, obli

gan a los pafsc!i en desarr•ol lo a buscar! as en los parses desa

rrollados, Sin embargo, la i~ortaci6n de tecnologras iftlllica 

varios problemas entre 1 os cuales 1 os mfís i ~ortantes son 1 os

si gui entes: en primer término, la tecnologfa adquirida está -

basada en las condiciones de la economfa en que se dcsarroll6, 

y muchas veces no se adapt~ a las necesidades del país que la

adqui ere, En segundo 1 ugar, gran parte de la tecnol ogra que -

han desarroll<1do los países industriales ha resultado alta111en

te nociva para el medio ambiente, puesto que el objetivo ha •i 

do producir dejando a un lado las consecuencias ecul6gicas que 

acarrea. Sin embargo, a pesar de conocer tal circunstancia, -

los países en desarrollo no encuentran otra alternativa que ag 

quirirla. En tercer lug.Jr, la transferencia de tecnología - -

hacia los parses d~I Tercer Mundo ha estado íntimamente vincu

lada al desarrollo de las actividades de las empresas transna

cionales, Por todo el lo, la dependencia tecnol6gica constitu-
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ye une de laa preocupacionea fundamentalea conte..,ladaa en le

CARTA, cuyo Artículo 13 eatablece las condiciones b6sicas en -

que debe darae la tranaferenci a de tecnologra de loa paísea Í.!l 

duatrielea • loa paísea en deaarrollo, el •Í•MO tieq>o que de

clere co.o un derecho de 6atoa últimos el aprovechar loa ede-

l•ntoa cientrficoa y t6cnicoa que deben aer conaideredoa patri 

110ni o uni verse!. 

la diacri•inaci6n por motivos de credo polrtico 

o religioao ea inaceptable en el •undo ectuel, pero •ucho 111enoa 

tolerable ea la que ae basa en el color de la piel. la política 

del •epartheid• aeguide por Sud4frica ha aido reiterada111ente -

condenada por la sociedad internacional, ya que descansa en la 

discri•ineci6n racial. Preciaa111ente le palabra •apartheid• •is 

nifica •deaerrollo por aeparado" y •• le refiere expresa111ente

a laa re&••· frente • la circunatancia de que la poblaci6n de 

color repreaente la grün •eyorra, le polrtica del •cteaerrollo

por Mperedo" he eido planteada para •antener el predo111inio de 

la •inorfe blanca en Africe del Sur. Aunque • vecea ae le ha

pretendido juatificer diciendo que •e trata de dar le 111ia111e -

oportunided • todas lea ra&aa, a61o que aeparadamente, lo cíe!: 

to ·ea que se treta de una relaci6n de colonialiawio interno, de 

do•inaci6n de un sector de la poblaci6n por otro, baaindose en 

un dudoso a Í111Precieo concepto de raza, la CARTA, cuyo conte

nido •• hu•eni et• y de111ocr't i co condena di cha poi rt i ca y toda• 
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la• for11a• de dominaci6n colonial en su artrculo 16. 

El principio llamado '"sistema general de prefe

renci••• ••t6 consagrado en el artrculo 19 del documento que -

enaliza•o•. Este principio fue edoptado por la 1 UNCTAD de Gi 

nebra y ratificado por la CARTA. Su iq>ortancia para el desa

rrollo de los parses del Tercer Mundo es capital. Su objetivo 

fundamental es el de evitar las barreras arancelarias y abrir

los mercados de los parses industrializados a los productos·~ 

nufacturados y semimanufacturados de los parses en desarrollo. 

A pesar de que este mecanismo ha servido para que las sucursa

ies en los parses en desarrollo de algunas empresas transnaci!!, 

nales lucren con él, en general ha resultado favorable ( para

lo• parses del Tercer Mundo obviamente ), Con el objeto de 11!. 

jorar el procedimiento, la CARTA establece el principio del 

•trato preferencial generalizado, sin reciprocidad y •in dis-

criminación". Es decir, se trata de •~tender la• ventajas que 

proporciona el sistema a todos los países en desarrollo y evi

tar que se le utilice como un mecanismo de presi6n de los par

••• industriales, al concederlo a unos y negarlo a otros. La

no reciprocidad es, por otra parte, la consecuencia necesaria

que se deriva del principio de justicia distributiva en que la 

CARTA se apoya. 

La cooper<1ci6n como base para el establecimien

to del nuevo orden econ6mico internacional es la preocupaci6n-
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manifiesta en los artículos 20 a 27. Al fijar responsabi lida-

des precisas en esta materia, resulta evidentP. la necesidad de 

que las relaciones entre los Estados estén reguladas por un c~ 

digo de principios que establezca los límites permisibles para 

el desarr~llo de esas relaciones, sin olvidar que el eslab6n -

más delgado de la cadena está constituido por los parses en d!, 

sarrollo, por lo que al enfatizar que los países industriales

deben auxi 1 i arios en sus proyectos de desarrollo, la CARTA ad

vierte que deben evitarse todas las medidas que perjudiquen -

sus intereses. 

El artrculo 28 se refiere a uno de los proble-

Mas centrales de las relaciones entre los países desarrollados 

y los de 1 Tercer Mundo, problema que, además, fue uno de los -

elementos determinantes para la celebraci6n e instauraci6n de

la Conferencie de las Naciones Unidas sobre Comercio y Desarr2 

llo: se trata de la relaci6n desigual en los precios del in-

tercambio entre productos bá~icos y artículos de consumo final. 

En efecto, la relaci6n desfavorable en los precios de interca~ 

bio -es decir, los artículos que provienen de los pafses indu~ 

triales son vendidos a un precio mayor del que son pagadas las 

materias primas de los pafses en desarrollo-, ha constituido y 

constituye uno de los f~ctores más i"'1ortantes de la dependen

cia económica, de la descapitalizaci6n y del endeudamiento ex

terno de los pafses del Tercer Mundo, además de que constituye 
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un elemento permanente de la injusticia internacional. El art! 

culo 28 establece la necesidad de que todos los Estados coope-

ren para ajustar los precios de las exportaciones de los paraea 

en desarrollo con loa precios de sus iq>ortaciones en une rele• 

ci6n justa y equitativa, Al incorporarlo la CARTA, este princi 

pio se convierte en un deber ser del Derecho Econ6•ico Interna• 

cional, al •is•o tient>o que satisface uno de los r.iic&a110.;: !"JS -

i111>ortantes del Tercer Mundo, 

los artículos 29 y 30 constituyen el Caprtulo --

111 de la CARTA y establecen las responsabilidades co11unes de -

todos los E•tado• pare con la Comunidad Internacional. El pri

-ro de ellos se refiere a la declaraci6n de que los fondos 111a

ri nos y oceánicos, aar como los recursos co..,rendidos fuera de

le jurisdicci6n nacional son patrimonio com~n·de la humanidad.

la i..,ortancie de esta declaratoria se infiere de conteq>lar 

tan s61o el agudo problema de la aliinentaci6n, puesto que en un 

futuro pr6ximo el hombre buscará una mayor explotacion de los• 

recursos alimenticios del mar, la CARTA establece que la expl2 

raci6n y explotaci6n de los recursos marítimos que pertenecen• 

a la humanidad toda se haga con fines pacíficos y que los bene

ficios se repartan equitativamente entre los Estados y no s61o• 

entre aqu61'.os que disponen de una tecnología avanzada. 

nuN DEFECTO notorio de la Carta de Derechos y D~ 

beres Econ6111icos de los Estados, adoptada por la Asamblea Gene• 



ral de las Naciones Unidas el 12·de diciembre de 1974, es le a~ 

sencia de disposiciones, aunque fueran generales, respecto a 

los derechos y deberes de los Estados sobre los recursos en los 

•ares adyacentes• sus costas. (Puede afirmarse que las dispo 

aicionea contenidas en el inciso (p) del Caprtulo primero y en-

el artrculo 25 de le CARTA, que se refieren en for•a general a

loa derechos de los parsea sin litoral, no son una excepci6n a

la situaci6n de que se trata pues, a pesar de que dichos dere-

chos generales son ta•bifn objeto del nuevo derecho del ••r, e• 

tes di.posiciones no previeron ni se orientaron hacia los dere

chos de tales Estados sobre loa recursos Marinos dentro de los

lí•ites de la jurisdicci6n nacional •arina de otros Estados ri

bereftos, los cuales af son objeto de reglamentaci6n específic•

•n el nuevo derecho del •ar ), lo que hace que esta carencia -

de le CARTA por•'• entendible que sea, ya que deriv6 de la ac

titud opositora de las grandes potencias y de los lle•adoa peí

... 'territorielistea', debe verse co•o real111ente.negativ•, es

que conte..,or,neamente a su negociaci6n y adopci6n surgieron, -

en otro foro internacional, nor•as positivas como parte de lo -

que se ha venido denominando nuevo derecho del mar, que respon

den directa111ente a la filosofía de tipo econ6mico con que sen~ 

tre la CARTA y que, por lo tanto, 111erecían dentro de ella un C~ 

pftulo o, siquiera, un artfculo especial. M~s aun, las nuevaa

nor••• del derecho del mar hubieran dado un gran i~ulso a la -
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CARTA, •obre todo porque aqu~lla• vienen dejando ya de •er 111e-

ra• proposicione• de !!UI!. ferenda, como son hasta ahora las 

diaposicione• de la CARTA, para pasar a ser~ lata•'(ó) 

Con•ideramos que ea correcta la observaci6n an-

terior, ya que debi6 reglamentarse•'• a..,liamente este aspee-

to si acepte110a que le CARTA ea I• columna vertebral del Nuevo 

Orden Econ6•ico Internacional, 

Por otra parte, el artfculo 30 del docu111ento --

que es motivo del presente estudio establece las responsabili-

dadea en cuento • le protecci6n, y preservaci6n y mejora•iento 

del 111edio a•biente, Y no podrra ser de otra manera, puesto --

que la CARTA descanse en una profunda preocupaci6n por les fu-

turas generecione• y por el destino de la humanidad en su con-

junto; y lo• problemas derivados de la contaminaci6n con•titu• 

yen, sin dude, une de laa amenazas m6s graves que se ciernen -

sobre el planeta. la preservaci6n del medio ambiente que hace 

posible la vida humana es responsabilidad de todos loa Estados 

sin exccpci6n, Respetuosa de la soberanfa que postule, la CA! 

TA establece la necesidad de que todos los Estados deter•inen-

sus propias polrticas ambientales y cooperen en la elaboraci6n 

de normas internacionales en este iftl'ortante t6pico. 

(6) ~lbcrto Sz~quely,EI Derecho del Mar y la Carta de Derechos 

~ Deberes Econ6micos de los Estados, •oe

recho Econ6mico Internacional", P,g, 340, 
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Bárbara Ward afirma que: 

"SI P,Ul.1IERA hacerse 1·evivir el optimismo de Adam. 

Smith -o aun el de los años cincuentas- serra f! 

ci 1 formular una respuesta muy tranquilizadora -

al artículo 30 de la Carta de Der-:?chos y Deberes 

Econ6micos de los Estados, Después de todo -di

e~-, 'la protecci6n, la conscrvaci6n y la mejo-

rra del meJio ambiente' no son para todos los E.!. 

tados s61o una rcsponsabi lidad, sino que puede -

afirn . .1rse que se trata igualmente de su propio -

interés. la mayor parte de la infici6n y de la

degradaci6n que afectan a la ecologfa planetaria 

se debe en la actualidad a las actividades de -

los Estados indust~ializados, Según ese argumen 

to, sus poblaciones est&11 cada ve:z: menos di spue.!. 

tas a tolerar las lluvias "ci das, los lagos mori 

bundos y las costa~ plenas de inmundicia, los ~a 

lifornianos controlan los derechos sobre la pro-

. piedad privada con el fin de conservar su litoral, 

los hombres de ciencia sovi6ticos han atacado P!l 

blican . .ante a la industria del papel, responsable 

de la infici6n del lago Baikal y puesto en guar

dia al Gobierno contra los riesgos que corre la

ionosfera por causa de la uti lizaci6n excesiva -
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del transpo1·te supcH'sÓnico, la vigilancia y la 

indignación de los ciudadanos bastarc'.ln para con. 

trol ar la contami naci 6nn. (
7

) 

El Capffulo IV de la CARTA, constituido por Cll!, 

tro artfculos determina las disposiciones finales, El artrcu-

lo 31 fija el deber de todos los Estados de contribuir a la e.:! 

pansi6n c•1ui libr<id.i de la cconomra mundial, teniendo en cuenta 

su cilráctc r prof undilme ntc i ntc rdepe ndi ente, con 1 o cu a l. se re-

capitula sobre los aspectos que especfficantente se tratan artL 

culos atr~s. 

El artfculo 32 establece la prohibici6n expresa 

de crrplcar medidas económicas, políticas o de cualquier otril -

fnJolc para coaccionar a un Estado, Si recordamos que el uso-

de procedimientos económicos ha sido uno de los mecanismos más 

Uaildos por los grandes centros de poder ccon6r.tico porll coucCÍ!!, 

nar o inducir a Estados más pequeños ~ actuar de determinada -

111ancra en los asuntoa internacionales, resulta '1Vidcnto la im-

portancia de la prohibición establecida, Evidcntcrncnte, d º.!:. 

den mundial por el que la CARTA pu·gna, basüdo en lil justicia,-

la coexistencia, la coopcraci6n, el pluralismo polrtico e ido~ 

l6gico, cte., no puede d~r cabida al ejercicio de tales meca -

(7) ~..í_rlh1r.:1 \y~rd, Ensavo sobre el Artículo 30, "Justicia Econ§. 

mica lnternacionill," Pág. 243, 
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nie•oa de preeiún que, edem6a, li•iten aeria111ente le eoberenfe. 

Por otre parte, ai un buen ordena•iento jurrdi

co •• i..,ortente, much~ •'• lo ee une buen• interpretaci6n de

•u• precepto•. fn efecto, •uchee vece• un b11en jue1 1 oer• 

hecer juetici• i .iterpretando un• le)' deficiente correct•-nte; 

en tento que hey oceeione~ en que une ••enrfice ley•• nulifi

ced• por une .. 1. interpretaci6n. le CARTA,· en eu ert.rculo 33, 

eeteblece le for .. en que •u• diepoaicionea hen de eer inter-

pretedee. O. eete Mnere H eviten proble••• aubeecuent•• de

i nterpreteci 6n. Confor .. el contenido de ••te ertrculo, .. ·~ 

vierte que en ni ng'1n c••o loa precepto• de le CARTA podrin in

t.erpret.er .. en eentido contrerio • lo que le Carta de lee Ne-

cionea Unidee eeteblece. teto eignific• que I• C•rt• de Dere

cho• y Deber•• Ec~m6•i coa de 1 os Eetedo• proc I ••• le eupr•••-

cf e de le C•rt• de S•n frenci eco o Certe de lea N•cio,.e Uni-

dee, y no podf • .. r de otre ••ne re, y• que ee e I reeu ltedo de

une reaoluci6n de le A•••blee Generel de dicho Orgeniamo, por~ 

lo que eue preceptos no pueden contrerier al eetetuto en que -

deec•n•• le prupie Org~niaaci6n de lae Necionee Unidas. 

En eu .. gundo p¡rrefo, el •i•llO ertrculo 33 •c!• 

re que ningune de lee di aposiciones contenidee en I• CARTA e•

t' deevinculede de lea cte•6a, por lo que cede une de ellea de

be intt1rpretar .. en relaci6n el tedo como un todo. En eat• -

for•• ••evite que un• diapoaici6n cuelquiere ee• ••cada del -
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••~•~to en el que fue inacrite y •e desvirtúe el contenido da 

ten i111Portente docu•ento. 

En el últi•o artrculo, el número 34, se aeftala

un .. cania•o y une o~ligeci6n para que la propia Aaa•blea Gen~ 

~·I da lea Nacionea Unidea revise I• Carta cada cinco.aftos, -~ 

buacendo el perfe:ciona•iento de los procedimiento• y adecuan

do lea nor .. s que esteblece • las nuevas realidades que pudie

ren pre .. nter .. , pero sir modificar los principios en que das-

c•n••· 

Este dispoaici6n tiene gran relevancia, toda -

vea que •eata siate•• transforma a la Carta en el •~s i11Port•n 

te factor prapulaor -fel Nuevo Orden Econ6mico, ya que posee el 

.. cenia.a per••nente para .. jorar au formulaci6n normativ~, 

proyectar au futura inatrumentaci6n y adoptar •u• principio• a 

loa requeri•ientoa da I• cambiante y evolutiva realidad econ6-

•ice internaciona1•.(S) 

·(I) H4ctor Groa Espiell, El Nuevo Orden Econ6mico Internacional, 

•Derecho Económico Internacional", - -
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C A P 1 T U l O Y 1 

PRINCIPIOS FUNDAMENTALES DEL DERECHO INTERNACIONAL 

ECONOMICO 

A.- El Control Tecnol6gico, 

8,- El Comercio de Invisibles, 

C.- Concesi6n de Preferencias Arancela-

rias Generalizadas, 

O.- Soberanra Permanente sobre loa Re-

cursos Naturales. 

E.- la Eq>resa Transnacional. 

F - El Control de la lnversi6n Extranj~ 

ra Directa. 
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PRINCIPIOS FllNOAMENTALES OEL OERECflO 

JNTERNACtONAl ECONOMICO 

Despuéa de la Primera Guerra Mundi a 1, por fac

torea debido• al desajuste social que el conflicto generó y• 

las nuevas circunstancias polrti cas emergentes, se .. ,,ni fiestan 

de una •anera generalizada, una serie de hechos il!J'ortantes -

que tienen su e•presi6n en fenómenos jurrdicoa in,ditoa co110-

las diversa• 11odalidades de la socializaci6n de la propiedad, 

de las refor11as agrarias, el control de precios, las 11orato-

rias para ciertas categorras de deudores, el control de los -

alquileres, el cortrol de los cambios, loa contratos colecti

vos de trab.:Jjo, en fin, la intervenci6n del Estado para regu

lar los procesos econ6mico• globales en funci6n de un crite-

rio y de un objeto potrticos, a •~ber, el logro de la democr.!. 

cia econ6mica, Conjunto de normas jurrdicas que surgen abun

dante111ente presentando, desde el principio, un sin número de

problemas pat·a su sistematización. 

Era perfectamente observable que esas di.sposi -

ciones revestran características semejantes referidas a la -

disciplina de situaciones ~con6micas. Su lugar en los siste

mas Jurídicos de la época, no estaba bien definido, Surge 

as f espontáneamente 1 a denom i nac i 6n de "de re cho econ6mi co" P.! 
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ra agrupar dichas normas bajo una 6nica disciplinP, resultando 

m~s f~cil crear el nuevo concepto que dalirnitar su contenido, 

En raz6n de la colectivizaci6n de los bienes de 

produ~ci6n y del carácter obligatorio de la planificaci6n eco

n6miccl, el derecho económico presenta un~ mayor coherencia fo!:, 

•al en los parscs socialistas. En éstos, el derecho econ6mico 

constituye una~ las principales disciplinas de las ciencias-

j ·rfdicas y de l~s materias de la enseñanza del derecho. La -

raz6n de ello es la de ser un derecho surgido de una revoluci6n, 

pero, sin embargo, con las variantes concordantes con la pro-

pía evaluaci6n de las sociedades socialistas. 

En cambio, en los pdises occidentales, la menor 

coherenci• relativa del derecho econ6mico se de~e, en gran Pª.!:. 

te, a que la srntesis necesaria a cualquier sistematizaci6n de 

principio no esté directamente sugerida por el derecho positi-

vo. 

Por un af6n tradicionalista, la doctrina -en I~ 

gar de avocarse con prioridad al problema del objeto del dere

cho econ6mico, de su t~cnica propia, de su concepto y defini-

ci6n,en pocas p~labrLS 1 de su especificidad- distrajo buena -

parte de su atención tratando de resolver probleinas de forma,

¿_ ubicación y de división relativa. 

La peculiar si .. 1biosis de derecho y economfa - -

tra:1trrnaba -al constituirse en un fen6meno j• 1 rrdico particu--
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ler en el que la intervención del Estado era un elemento que -

venra e añadír•e )1 C09'>ficar •u• perfilea propios- la diviai6n 

tradicional que ae hacía de las diversa• disciplina• jurFdic••· 

Ello conatitu)l6 111otivo de confuai6n >' diac·uai6n haata que, dea 

pu'• de le reali&aci6n de •inucioao anAliaia, ae percibi.S el•-

ra11ente el aurgi111iento de una serie de nor111aa jurrdicaa •uy --

perticularea que teniendo un objeto propio )' obedeciendo • un-

criterio unifor.ne podrran e""ezar • agruparae en torno• un --

concepto unificador -el derecho econ6111ico- independíente111ente-

de le eusencia de su aiste111atí&aci6n legislativa. 

•La creciente e incontenible actividad del EatA 

do de nuestra 4poca en la vida ccon6111ice, en la regulaci6n y -

control de todas las actividades econ6micas por loa diverso• -

eectores aociales y su intensas y deter111inantea relaclonea ec2 

n6•icea internacionales, han hecho que este sector del derecho 

90derno ae nos preaente co1110 uno de los 111ás i"'3ortantea y de -

.. yorea poaihilidadea de e.-pan3i6n•.(l) 

Al referí rae Prosper Woi 1 ( profesor de 1 a Fa--

cultad de Derecho y Ciencias Econ6micas de la Universidad de -

Paría ) a las caracterraticas técnicas del Derecho lnternacio-

nal Econ6111i·co, afirma que éste se trata de un derecho naciente, 

(1) Héctor Cuadra, Reflexiones sobre el Derecho Econ6mico, H[~ 

tudios de Derecho Econ6mico•, P&g. 40 

-
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o en cíertoa cesoa, de un no-derecho diafrazado con el nombre

de derecho. Menifieat• que ear eparece la verct.dere n•turale

ze del Derecho lnternecionel Econ6•íco •I •ia•o tie111Po que l•

del Derecho Econ6•ico en generel. Lejos de constituir una fo~ 

.. auperí or )' nuev• de 1 derecho, el Derecho Econ6•i co " aitúa 

en una aone en donde el derecho no he penetrado, o he penetra

do epenaa en ••t• franja Mf'9 ¡ ne I que .. pera e I c•111Po de 1 no-,!P 

recho de equel en que co•i•n&• un principio de juridiaaci6n. -

lejoa de "r un derecho Ñ• que perfecto, el Derecho Econ6•ico 

•• un da ... cho i ••rfect:o. 

tllei 1 • pregunte ai el Derecho lnternecional -

Econúi co po .. e cerecterea que le ... " prap i oe )' 1 o di at: i ns•n• 

de cualquier otro derecho, •• decir, .. trete de .. ber ai un • 

conjunto de regle• pre•nte loa reegoe que per•iten ver en ••

un cue""o de de,..cho di et i nto de lo• otroa. Afí ,. .. que apereJ! 

te•nt• noa encontre90a en pre•nci • da un proble .. de eapeci

fi ci ded, ••decir, de ••j•n••• )' diferenci••· Sin • ..,.,..o, .. 

dice, no•• diffcil ciar .. cuenta de que tocia inve8tigaci6n en

eat:e direcci6n eet6 condenede • .. ,. eet4ri l. le noci6n de N• 

.. jenzea diferencias, sostiene, no tien11 efectiva .. nte ningún• 

contenido preciso, A un nivel de co111S>araci6n global -t:odoa loa 

hollthrea ae .... jan; el nivel de I•• huelle• digitales nadie ea 

se111ejante e nedie; e un nivel de co11Pareci6n Medio todo hombre 

se ae111eja •otros desde ciertos puntos de vista )' ae distingue 
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de el loa de•de otro• m6a. ~firme que sucede lo mismo con el -

Derecho lntern•cion•I Econ6mico. 

Y continú• diciendo que a un nivel de co""ar•--

ci6n llUY elev•do la noci6n de •utonomr• de un• diaciplin• jur! 

die• no tiene Y• ningún •entido: por el •61o hecho de que to

d•• I•• r•••• jurrdic•• form•n parte de un •ismo conjunto. En 

el Derecho. dice, dich•s r•••• jurrdic•• forman P•rte de cier-

t•• c•recterraticaa comune•, lo que hace preci•a111ente que ae•n 

jurrdic••• y no mate•ática• o 9'dicas. En el otro extremo, •• 

decir, en un nivel de co..,araci6n •uy bajo, I• noci6n de •uto-

no•r• pierde igualRiente tode significaci6n porque cada rema --

del derecho se distingue en cierta forma de todas las de•ás, y 

c•d• ceprtulo de lo• demás capítulos. El Derecho lnternacio-

n•I e• eapecrfico con relaci6n al Derecho Interno, pero el De

recho Internacional del Mar lo ea con relaci6n al de loa rros, 

y el de •I~• ••r con relaci6n al del mar territorial; #en to-

dos los co111P•rti111entos jurFdicos aparece una especificaci6n -

que individualiza cada ca•o asignándole une fisonomra origi- -

nel•.(Z) Entre esos do• extremo•, en loa que I• noci6n de eu

tono•f• no tiene sentido, se sitúa toda la gama de loa niveles 

y criterios de conparaci6n concebibles. 

El criterio de la especificaci6n no permite, -

pues, por ar solo, resolver el problema de la autonomra de una 

(2)~ le Particularisme Du Oroit fiscal, Pág. 800. 
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discipli11.i jurrdicc1, Por lo que respecta al Derecho lntcrnaci2. 

n<il Ecuril'•nii co, afi rm.i Wci 1, sólamente se pueden encontrar caras_ 

terrstic.i::; técnicas debidas al estado embrionario de la juridi

aación Jn 1.is relaciones económicas internacionales, caracterr,1 

ticas qu0 se encuentran en otro lugar y no en el Derecho Inter

nacional Econó111ico y que no afectan por lo demás sino a una pa,t 

te de es~ e ú 1ti1110, 

Asr pues, sigue diciendo este autor, no e"i ste -

Derecho !11ternacional Económico Autónomo, en el sentido cientí

fico del término: el Derecho Internacional Económico for111a pa~ 

te inte91·anle del Derecho Internacional de la misma manera que

el derecho de los tratados o el de la neutralidad, 

Por otra parte, afirma que el vocablo "derecho -

i nternac i ona 1 econ6•i co" no es un concepto, si no un término-re

su111Cn; no define el Derecho Internacional Económico, lo descri

be. Prosper Weil concluye el an~lisis que realiza a propósito

de la naturaleza jurídica del Derecho Internacional Económico -

diciendo que: 

"Iº El derecho internacional presenta, en cier•• 

tas de sus partes económicas, rasgos t~cnicos aparentemente ori 

gi na les. 

2º Esta originalidad no es, sin embargo, i""ut~ 

ble al cardcter económico de las materias en cuestión, sino a -

las cir·cn1 . .,tancias de tratar situaciones de un derecho naciente. 
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daa no conatituye sino un si111Ple coeficiente incapaz de dar n~ 

ci•iento •una disciplina aut6no11a, •un cuerpo de derecho di~ 

tinto. loa t'r•inoe de derecho internacional econ6•ico o de • 

derecho econ611ico internacional no pueden aer •9'>l•adoa aino -

p•r• deeignar con un vocablo e.plrcito un conjunto de regl•• y 

de i nst ituci onea reagrupada• para l ae neceai d•de• de la e.posi 

ci6n, alrededor de un centro de inter6e extr•rdo del objeto eao 

n6•ico de la •ateria. En el plano cientffico, el derecho int~r 

nacion•I econ611ico no con•tituye aino un capftulo entre otro•-

del derecho internacional 9enera1•.(J) 

Jorge Witker ( Mae•tro de la facultad de Dere-

cho de I• UNAN) afir•a que: 

•ae hace difrci 1 definir el Derecho lntarnacion•I 

Econ6•ico. Cu•ndo •'• podrra deciree que•• un•-

di•ciplina integrante del Derecho Internacional -

General, cuyoa funda .. ntoa ae ubican en lo que --

friedllan lla .. el Derecho Internacional de coope-

r•ci 6n en que loe vfnculoe entre lae p•rtea reau! 

tan de valores e intere•e• en co•~n. Cree•o• que 

por lo informe y co111Plejo de eua diaposicione• el 

(3) r .. .-.sperWeil, El Oerecho Internacional Econ6111ico, ¿Mito o 

Realidad?, "Estudioa de Derecho Econ611ico", 

P.ig. 211. 
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Derecho Internacional Económico•• •áe proclive 

e aer deacrit:o que definido". (
4

) 

Ye•o• que hay concordenci• entre lea doa teaie• 

trenacriteaa l) el D.1.E. for•• perte del Derecho lnternecio• 

.nel Generel; 2) el D.l.E. -4a que definir le •eterie que ebe~, 

ce, le deecri be. 

Ahore bien, entea de peaar • treter lo reletivo 

e loa principio• funde .. nteles del D.I.[., hablere•o• un poco• 

de lo que M he dedo en l h•er •el Nuevo Orden Econ6•ico lnte.c, 

necionel•, por conaidererlo neceserio. 

le reiterede deciai6n de eat:eblecer un Nuevo O.e, 

den Econ6•ico lnternacionel, afir•ada una y otre vea en loa~! 

ti•o• eiloa por le Aaa•blee General de lea Naciones Unida'• en -

diverse• reaolucionea, implica o supone el reconoci•iento de • 

le aubaiatencie de un Viejo Orden Econ6•ico lnternecionel, que 

ea neceaerio auatituir por el Nuevo. 

Este Viejo Orden Econ6•ico lnternacionel, efir

•e Gros [spiell, ( Profesor de la Universidad de Montevideo ), 

•'• que un verdadero o eut:•ntico orden jurrdico he sido y ea -

esenciel•nte un orden de facto, un rlgi .. n aobre el que se -

hen besado -y le•nteble .. nte aun se basan en parte- las rele-

(4) Jorge Witker, la Carta como C6digo-Marco del Nuevo Derecho 

Internacional Econ6•ico, "Derecho Econ6Mico• 

Internacional", Pág. 105 
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cianea econ6micaa internacionales. Se trata de un orden int~ 

grado con una 111íni•• re9ulaci6n normativa. fundado en crite

rioa que fueron el reaultado de un aiste111a internacional que• 

ecept6 le e.-plotaci6n. la desigualdad y el colonialia•o y que. 

conaecuente111ente. he negado o deaconocido la plena e integral 

aplicación a laa relacione• econ6•icea internacionalea de loa 

pr i ne i piºª de i gua I ct.d jurr"di ca. i ndepende ne i.. aoberan r.. li 

bre deter•inaci6n y cooperaci6n para el deaarrollo, con todas 

aua -.últiplea y diversas consecuencias. He aido por tanto un 

orden, o .. jor dicho un aeudo-orden, que partra del deaconoci 

•iento de la aplicaci6n de la juatici• y de le equidad• laa

relacionea econ6•icaa internacionalea. y que fue el resultado 

de una aituaci6n de facto. con una •rni•a regulaci6n nor••ti-

ve. 

Este .. udo-orden econ6•ico internacional anti

guo o c16aico (como lo lla•• Groa Eapiell ) subaiate aun. 

le proclamación del Nuevo Or~cn Econ6111ico Internacional por -

le Co•unidad Internacional, incluao aceptando la obligatorie

dad de loa principios en que se funda y la especial releven-

cía jurrdica de loa te~tos internacionalea que lo declaran, -

no ha conaeguido eli•inar totalmente, en un mundo de la reali 

dad. la eplicaci6n de loa criterios y pr&cticas del orden an

tiguo. De aqur la necesidad de luchar para que los principios 

efir111ados en las nor111aa de los instrumentos internacionales -
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constitutivos del Nuevo Orden, no sólo sean objeto de un am -

plio proceso del perfeccionamiento jurídico que debe llevar 41 

•• •lebor•ci6n de nuevos textos 9enerales y particularea, con 

vencionales y decleretivos. que vayan progresivamente cubrien 

do todos loa aspectos de las relaciones económicas internaci2 

nalea, sino ta•bifn para que se encarnen cada ve& •4• en la -

realidad. Uno de los mayores pe 1 i gros a que se enfrenta e 1 -

estableci•iento del deseado Nuevo Orden Econ6mico lnternacio• 

nal, es el de que ae limite• constituir una hermos• afirma•• 

ci6n de principios ideales, ajenos a los hechos del 11Undo in

ternacional, una proclamación de loables textos heche por loa 

gobiernos, el margen de la verdad que continúa resultando de

l•• relaciones económicas internacionales y de los centroa de 

poder del mundo del comercio y de los negocios, Et Nuevo Or

den Econ6•ico Internacional que los pueblos del mundo quieren 

y exigen, debe no s61o evolucionar para obtener su pleno per

feccionamiento normativo, sino que tiene que lograr au ecept4 

ci6n integral por todos los Estados, como resultado de la sin 

cera voluntad polrtica de llevarlo a ta práctica, para conse• 

guir asr una verdadera aplicaci6n universal, que cubra todos

loa aspectos de las relaciones econ6micas a nivel internacio

nal. 

"Frente al antiguo Orden Econ6•ico lntern•cio

nal de facto, fundado en criterios caducoa, repudiado• por el 
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•undo de hoy, el Nuevo Orden Econ6•ico lnternacionel he de aer 

un orden nor••tivo. A le inaeguridad en un aiate•• beeado en-

pr6cticea y criterio• de hecho, he de auceder un orden jurfdi• 

co conocí do )' 1 i bre•nte aceptado•. {S) 

El Nuevo Orden Econ6•ico !nternecionel reault•• 

de divereoa )' •Gltiplee inetru .. ntoe internecion•I••· Evidán• 

te .. nte no h• eido procl•••do e61o por lee N•cionee Unidee y,-

en ••t• Orgeniaeci6n, no ea Gnice .. nte le A•••bl•• Generel el-

Oreeno que he edoptedo reeolucionea • eate reape~o. Por el • 

contrerio, en diferente• orgeniaacionea internecionelea )'en -
• 

vario• 6rgenoa y entidedea del aiate•a de lea Necionea Unidee, 

hey referenciaa el Nuevo Orden Econ6•ico Internacional y • eua 

diveraoa eapectoa. En eapeciel •• indiapenaable recordar lea• 

reaolucionea sobre le ••terie to•adaa por le Conferencie de N• 
cionea Unid•• aobre Co11ercio y Deaerrollo, en aua reunionea de 

Ginebre ( 1964 ), Nueve Delhi ( 1968 ), Sentiego de Chile -

( 1972 ) y Nairobi ( 1976 ), ear co•o laa deciaionea de lea 

reunionea del Grupo de loa 77 en Argel ( 1967 ), li•• ( 1971 ) 

)'Manila ( 1976 ), que prepararon conceptualinente el eporte de 

loa pafaea en vraa de desarrollo a las Conferencias. de la UNC-

TAO. 

(5) Hictor Gros Espiell, El Nuevo Orden Econ6mico lnternacio -

~. •oerecho Econ6mico Internacional•, 

P!g. 85 
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Aunque hemos de referirnos sólo a la cucsti6n

en el 'mbito de las Naciones Unidas, y específicamente de la

A~amblea General, vamos a citar, por la iq>ortancia que tiene 

y por lo que puede significar para desarrollos futuros, el -

Convenio Consultivo del SElA (Sistema Econ6mico latinoa.eri

cdno ), ..,robado en Panam6 el 2 de agosto de 1975. Este Acu~r 

do dice en su parte prea•buler, con respecto a la cooperaci6n 

entre los Estados latinoa111ericanos: •Que dicha coopereci6n -

debe cuqJlirse dentro del e8J>fritu de la Oeclaraci6n y del -

Programa de Acci6n sobre el es~ablecimiento de un Nuevo Orden 

Económico Internacional y de la Carta de Derechos y Deberes -

Económicos de los Estados•. Ello demuestra la importante in• 

cidcncia regional de la CARTA, en cuanto ir.strumento princi-

pdl para la instauraci6n del Nuevo Orden Econ6mico lnterneci2 

nal. 

Entre los instru .. ntos eManados da le Asa•blee 

General de las Naciones Unidas que ••nifiestan le idee de Yft• 

Nuevo Orden Econ6mico Internacional, citaremos los siguientee: 

a) la Estrategia Internacional del Desarrollo pare el 

Segundo Decenio de las Naciones Unidas pare el Desarrollo, 

aprobada por la Resoluci6n 2626 (XXV) del 24 de octubre de 

19701 

b) le Declaraci6n sobre el Establecimiento de un Nue

vo Orden Económico Internacional, aprobada por la Resoluci6n-
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3201 (S-VI), del 1° de •ayo de 1974, que afirma que '"el Nuevo 

Orden Econ6mico Internacional debe basarse en el conjunto de

principios que esta resoluci6n codifica y enu11111ra•, y la Res2 

luci6n 3202 (S-VI), fechada ta•bi'n el 1º d9 .. yo de 1974, -

que adopta un progra•a de acci6n sobre el eatableci•i•nto de

este nuevo orden; 

e) le Carta de Derechos y Det>.res Econ6•i coa de 1 os • 

Estados, aprobada por la Resoluci6n 3281 (UIX) del 12 de di· 

cie•bre de 1974, y; 

d) la Reaoluci6n 3362 (S-Vll) tituleda •Desarrollo y• 

Cooperaci6n Econ6•ic• lnternecional'", eprobeda por le Asa•blee 

Generel el 16 de Hptie•bre de 1975. 

Este últt .. resoluci6n, en su parte pree...,ular, 

cit6 co•o fuentes de le reguleci6n nor•atiwe dsl Nuevo Orden• 

tcon6•ico Internacional las resoluciones que he110a enu .. redo• 

precedente111ente. Elle, esí•is•o, se refiere• le CARTA dici~n 

do que es el .texto que '"pone los ci•ientos del Nuevo Orden -

Econ6•ico lnterna~ional'". Esta idea se reitere en le Resolu

ci6n 3486 (XXX) del 12 de di~ie•bre de 1975, que dice que le

CARTA y la Declaraci6n aprobada por la Resoluci6n 3201 (S-VI) 

son 1 os "fundamentos de 1 Nuevo Orden", 

Pode111os afirmar que la fuerza jurídica de la -

CARTA, integrada en el sistema del Nuevo Orden Econ6111ico ln-

ernacional, no puede desconocerse. Co1110 dijo el Instituto-· 
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Hi sp.:uw luso Americano de Derecho Internacional: "los derechos 

)' dubcrcs económicos que se encmcran en la Carta deben ser con

si dcr~dos )' respetados como exprcsi6n aut~ntica de la concienci• 

jurrdica de la Comunidad Internacional, de su voluntad de justi 

cía y de su prop6sito de crear las condiciones necesarias per•

la paz y el adelanto económico y social de todos los pueblos, -

particularmente de equellos que est4n en proceso de desarro• 

llo". 
(6) 

la CARTA es, en cuanto principal elemento nor••

tivo del Nuevo Orden Econ6mico Internacional, parte esencial -

del actual Oerecho Internacional Econ6mico y del llamado Oere-

cho Internacional del Desarrollo. los principios sistemati&•-· 

dos y resumidos en ella constituyen la culminaci6n parciat • ni 

vel internacional de un largo y azaroso proceso tendiente a re~ 

taurar sobre nuevas bases jur(dicas la asilllétrica interdependen 

cia de la coRunidad de neciones. 

Visto, • grendes rasgos, en qu' conaiate el Nue• 

vo Orden Económico lnternecional, pasaremos ahore • tretar lo• 

relativo a la parte esencial del presente caprtulo, ••decir, • 

el estudio de loa Principios funda111entales del Derecho lnterna

ci onal Econ6mico. 

Las normas y principios del naciente D.1.E. en--

(ti) Acuerdn~ del O~cimo Congreso, México, Guanajuato, 15-27, ·

septiembr~ 1974, Pág. 11, Resolución 1, Núm. 3. 
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cuentran sus fuentes mediatas en aquellos organismos que de -

una u otra forma regulan y regularon.la transferencia intern!. 

cional de recursos que con~rcndc en esencia el crédito y fi-

n•m:i a111iento externo, las inversiones extranjeras di rectas y

el comercio de mercancras, tecnologías y servicios a escala -

internacional. Georgc Schwarzcnbergcr aq>lr.1 aun n1~s ol con

cepto sustantivo del D.1.E. expresando al efecto: 

•La propiedad y la explotaci6n de r.ecursos natur!. 

les, la producci6n y distribuci6n de bienes, laa

transacciones internacionales, visibles o encu- -

biertaa de carácter econ6mico o financiero; la m2 

neda y las finanzas y finalmente el status y la -

organizaci6n de las instituciones abocadas a esas 

111ateri as". 

A esta enumeraci6n C6sar Sepi11veda agrega: -

"Una 111aquinaria para el justo y pacrfico arreglo de los con-

fl i ctos de orden econ6mi co". 

El Derecho Internacional ha sido y serA, afir

•a Witker, un Derecho esencialmente polrticc·. Este elemento

ha determinado sostener que es una rama jurrdica en "permane~ 

te crisis o en constonte proceso de transformaci 6n". 

Uno de los principios que universalizaron al -

viejo Derecho Internacional fue el concepto del Estüdo Sobcr~ 

no. Esta concepci 6n es por lo dcm~s congruente con la forma-
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ci6n de los estados nilcionillcs en UIHI époc.1 l1i stórica en quc

los i ntcrescs atomizados por 1 a etapa fcudd 1 europea sc cons2 

lidan en la instituci6n estatal 111onopoliz:éldora de la fuerza y 

depositaria de la soberanra de una comunidad. 

Pero este concepto fundamental que ha permiti

do la evoluci6n de la sociedad internacional ha venido trans

form~ndose y alterando aquella rígida conccpci~n de Juan Bodi 

no. 

Una eltcraci6n visible la encontramos en el 

Tratado de Ro111a que cre6 la Comunidad Económica Europea en el 

cual un grupo ~ Estados han entregado pa1·te de su sobcranra

econ6mica •un organismo supranacional que act~a en su repre

aentaci 6n. Este proceso, inscrito en un Tratado convenido ll 

bren1cntc por se i • Estados soberanos que buscan i ntcgrar sus -

economraa, •• tal vez el pri 111cr gran impacto al clasi SlllO tra

dicional del Derecho Internacional, Tan profundo ha sido ea

te hecho que la Ciencia Jurídica ha debido anclar una nueva -

nave en la preocupaci6n de los juristas y legalizar un nuevo

derecho llamado comunitario o de integración, 

Ahora bien, a escala mundial y en funci6n de -

los efectos negativos de un orden económico internacional tn

justo, • partí r de la década de los sesentas, t~·nucmcnt:e co--

111ienz:an a plasmarse nuevos principios, algunos con1plcmcnbirios 

de org<lniz.aciones especializadas tanto del sistema de Nacionea 
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Unidas co•o de otras, que buacan 11<>dificarloa en une ardua~

lente pugna. Aar, bajo loa principio& de le cooperaci6n eco

n6•ica poatulada en el Artículo 2 de la Carta de Nacionea Uni 

et.a, aurge un cueation••iento • lea regla• del GATT que regu-

le ... nciel .. nte el co .. rcio entre peíaea deaarrolladoa ain -

cont•111Pl•r le naturaleza de loa proble••• del co .. rcio de pr2 

dueto• pri•erioa y que ignore el co .. rcio estetel o aocielia• 

te. Eate •i••o Orgeniamo que peraigue liberalizar el co .. rcio 

91Undiet, poatulando la iguelded, reciprocidad, le .,:>licaci6n

e•tenaive de le cl,uaula de le neci6n -'• favorecict., preacr.L 

be igualer a loa deaiguale• y •ar9inar ( diacri•inando ) a un 

conjunto de Eatadoa de econo•F•• aocialiataa. Sin e•bergo, -

eate cueationa•iento fue en parte recogido por el GATT, •odi

ficando en febrero de 1965 le parte IV de au Carta conatituti 

ve. En efecto, elle co111Prende trea artrculoa (XXXVI al XXXVIII), 

[atea .adificacionea apuntan•: 

1) Adllitir la no reciprocidad entre paree• con gredo

diatinto de deaarrollo; 

2) Reducir reatriccionea y arancelea pare producto• -

originarios de paraea aubdeaarrollado• y en funci6n del grado 

de tranafor .. ci6n del producto, y; 

3) [atablecer una acción colectiva en pro de .. jorar

el ecceao al miercado •undial de loa productos originario• de

lo• paf••• atraaadoa. 
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Posteriormente, el 26 de novie•bre de 1971, •n

te le nueva realidad comercial y econ6mica internacional el --· 

GATT ecept6 el ai•te•a generalizado de preferencias haciendo -

e•cepci6n el i11t>ortante Artrculo XXV de au Carte. Consocuen--

·cie de este •odificeci6n e• el •cuerdo Tripartito do 1969 en-

tre le Repúblice Arabe Unida, Yugoalavia y la India, de cuyos

beneficios, fueron exclurdoa los paree• •ubde••rrolladoa. 

A•r •urge el elero de Nacione• Unidaa, la prill!, 

ra Conferencia Mundial de Co1110rcio y Desarrollo ( 1964, collO -

vi110• en el Capftulo V de eate Trabajo ) efectuada en Ginebra, 

en que por ve& pri .. ra los pafsea •ubdesarrollado• exigen ca•

bioa estructuralea en laa reglas del co•ercio •undial y al •i~ 

llO tie1111>0 plantean el •undo au •derecho al de•arrollo•. 

Eata ocaai6n histórica •arc6 el inicio de una -

lerga .. rch• por nor•ativi1ar con contenido• diveraoa laa rels 

cionee econ6•ica• internacional••· 

Aar co•o el Tratedo de Ro•• .. rea el inicio del 

Derecho de le lntegraci6n o derecho coMUnitario, la pri .. re 

UNCTAD, •eftala loa ci•ientoa de una nueva di•ciplina t4cnic•·

.. nte deno•inada por H6ctor Gro• Empiell co110 Derecho Interna~ 

cional del Desarrollo. 

S.gón Groa Eep i e 11 aste Derecho •• une parte -

de I Derecho Internacional General y •• integra con un conjunto 

de normas y principios jurrdicos que regulan loa aapectoa eco-
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n6•icos, comerciales, sociales y t~cnicoa del desarrollo y de· 

le coopereci6n internacionales, con sentido global y siste111&ti 

co, de todos los países y, particularmente, de todos loa paf-

M• en vfea de deaarrol lo. 

Uno ele los e le•ntoa de renovaci 6n de 1 Derecho

lnternacionel, ea, sin duda, esta nueve disciplina que aiendo

tlcnica .. nte aut6no111a y esencialmente interdisciplinarie, inc2r 

por• una noci6n de uni"eraalización que ante la crisis del vi!. 

jo orden de diviai6n internacional del trabajo, el Derecho In

ternacional estaba perdiendo, Así, la preocupaci6n cientffica 

por el desarrollo o •odernizaci6n, seg~n algunos, ha pasado•

•r •1a ideología bisica 111.\s co111~n del .undo presente•. 

En las teorfaa desarrollistas encontra•o• los• 

nuevos principios que ples111an el Derecho Internacional Econ6•i 

co: el control tecno16gico; la eq>resa trananacional1 el co-

.. rcio de invisibles, loa servicios y seguros; la concesi6n de 

preferencias arancelarias generalizadas; la aoberanfa per111anen 

te sobre loa recursos naturales, y el control de le inversi6n

extranjera directa. Estos principios son precisa11ente los fun 

da111entos que dan contenido y validez hist6rica • la CARTA,ver• 

dadero c6di90 de este naciente caq>o de la ciencia jurídica -

conte111Por:inea. 

A continuaci6n, veremos en forma 111uy general -

los principios que acabamos de mencionar. Sin llevar un orden 
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determinado, e"'"'czaremos a tr.:itar fo relativo al Control Tccn2 

16gico. 
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A.- El CONTROL TECNOLOGICO 

•Por tecnologre ae entiende el conjunto euy -

•111Plio y veriedo de conoci•ientoa requeridoa pere cierte pr2 

ducci6n o aervicio induatriel, y que ven deade loa eatudioa

de .. rcedo y defectibilidad heate loa ejuatea de operecionea 

y pueate • punto de la producci 6n, paaando por etepaa que .. 

relecionan con conocimientoa •uy eapecializadoa colllO el exe-

.. n y aelecci6n de loa proceaoa, localizaci6n, proyecto defi 

nitivo, contretaci6n de equipoa e instalaci6n, etc.•(¡) 

Une propieded esenciel de le tecnologre ea au 

t:rena111iaibi lidad, ea decir, le circunstancia de que, quien -

le poaee puede, ai lo deaee, tranaferi rle e otre persone. 

Aun•'• co!M> ae~ela Alvarea Soberenia: 

•Reaulte que le tecnologre ••diferente e otroa 

bienea, porque no .. egote en le tren••iai6n. -

Ea por eate rea6n que elgunea eq>reaea, propia

teri•• de tecnologre originaria tienen celebre• 

doa veri oa contrato• con di versaa e111Pr•a•• en • 

ocasiones de distintos parses, sobre una •i•••-

{i) ~ohcrto M<1t:thews >' Takeo kuriko, la Transferencia de lec 

nolo9ra Industrial Extran.ic:>ril a los Parses latinoamcrica 

~· •Nueva SociodadH, N~ms, 8-9, Pág. 88 
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tecnologfa".(s) 

Por ser 111ateria de transacciones 111crcantiles I• 

tecnoloaro ea entonces un objeto de comercio ( 11ercancra ), y

collO tal .. co11pra o vende en el 11ercado internacional. 

Se96n •"Pertoa de UNCTAO, I• tecnologra puede • 

••u•ir lea ai9uientea .adatict.deas 

e) lienea de capit•I o bienea i nter•di oa, 

b) Trabajo hu•ano ( •ano de obra MU)' calificada )' •IP& 

cialiude ). 

e) lnfor111aci6n, 9eneral111ente de cer,cter t&cnico. 

Ahora bien, esto• tres integrantes del •undo 

tecno16gico MOderno no•• encuentran i9ual111ente repartido• en

tre tos divereos parsea y regione• del .undo. Ella, en •u••-
yorra, eat6 concentrada en aquellos poco• pafaea induatri•lis• 

do• que captan s61o el 25% de la pobtaci6n •undiat. Ea decir, 

eatl reducid• a toa centroa industrial .. nte deaarrolladoa, • -

•ientraa el'reeto de la periferia la neceaita, no la produce y 

en conaecuenci a, debe coa.,rerle en eaoa reduci doa )' restri nei • 

do• •rcadoa. 

lea principales for.aa • travla de lea cual••• 

loe p•fna en vf a• de deaarrol lo pueden abastecerse de tecnot2 

(8) Jai111e Alvare& Soberanía, El Contrato de Transferencia de • 

Tecnolosrt, HRevi•te Mexicana de le Propiedad Industrial y 

Artr st i caH, 23-24, Plg. 95. 
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gía foránea son: 

a) la circulaci6n de libros, publicaciones peri! 

dicas y otra infor•aci6n publicada, 

b) El dcsplaza111iento de personas de un pah • --

otro, 

e) la enseñanza y le for111aci6n profesional, 

d) El intercambio de inforMaci6n porsonal dentro 

del 111arco de los programas de cooperac:i6n t's. 

ni ca, 

e). El enp leo de •"f>ertos e"tranjeros y loa acue.c. 

dos sobre asesor<1111i ento, 

f) le il11'ortaci6n de maquinaria y equipo y la d2 

cumentaci6n cone"ª• 

g) los acuerdos de concesi6n de licencias sobre• 

procedimientos de fabricaci6n, uso de 111arcas

comcrcíale1 y patentes, etc,, YI 

h) las inversiones e"tranjeras directas 

la enumeraci6n expresa te6ricamente las for111aa 

co1110 los par ses dependí entes pueden adquirir tecnol ogra, pero 

en lo prActíca, merced a un mercado monop6lico e iirperfecto,

sblo unas cu<Jnt:éis Cllflresas están en posesi6n de el la, y s61o• 

a trav~s de los llamados •acuerdos de licencias• es posible -

conseguí r la tccnologra por parte de América latina. ( Deci

mos América latina por ser esta re9i6n la que aqur nos ínter!. 
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Este aituaci6n ha determinedo que le regi6n im, 

porte y se .iproviaione de tecnologíe en forme masive e india

criminada, aceptendo condicione• que a61o Mi redas en funci6n

del ncoato-beneficio • nivel de le e111Preae• he conatituido un 

factor de deacepiteliaeci6n y dependencia creciente, 

Tene910a, entoncea, que deade el punto de viata 

jurrdico el proble .. de trenaferencia de tecnologfa .. reali• 

za con ba .. en une convenci6n deno•inede •acuerdo de Licenciea•. 

La UNCTAD he efectuedo un detelledo eatudio de 

loa diveraoa .. ceni980• jurfdicoa y he to .. do le •JllPreai6n in 

gleae LICENSING AGREEMENTS un tipo de negocio cuadro. En el

terreno doctrinerio eun no he podido deli•iter .. au neturele

ae, y en el derecho .. •iceno el ••cuerdo de licencie• .. g~n -

le ter•inologfe •llPl•ede por el C6di90 de Co .. rcio, el C6di90 

Civil per• el Diatrito federel y•le Ley •obre el Regiatro de• 

le Trenaferencie de Tecnologfe y el Uao y [J1Ploteci6n de Pe-

tente• y Mere••• vendrfe • .. r •contrato de trenaferenci• de

tecnologre•. 

Loa perfile• tipificent•• del contrato de tr•~• 

ferencia de tecnologfa • le lu& de le doctrine y derecho co-

peredo letinoe..ericeno .. rren: 

a) ES UN CONTRATO ESPECIAL.- Ea •9P•cial porque gefl!t 

ralMente ae reali&• entre partea de diatint•• nacionelidedes. 



2i0 

Este perfi 1 expresa la relaci6n desigual entre el e11f.>resario -

nacional y generalmente, una Cllf.>resa transnacional. A ello se 

su11a un conflicto natural de leyes e'ntre las le9i slaci onea d.

a111baa partea. 

b) ES UN CONTRATO DE AD HES 1 ON. - Ya dij i •os anterior--

1tente que el 111ercado intern~cional de tecnolo9ra es •onop61ico 

y oligop61ico que concentra a los poseedores en dcter•inadas -

e...,resas y limitados parses. En condiciones de collf)etencia i~ 

perfect• el proveedor de la tccnologra Íllf.>one las clAusulas y

condiciones uní laterales, que deben ser aceptadas por el com-

prador, que al carecer de la informaci6n y preparaci6n t'cnica 

y legal, se debe sillf.>lemente •adherir"• ,l. No hay prActica

.. nte negociación ni bilatcralidad, puesto que las obligocio-

nea general•nte se i...,onen al adquirente de la tecnologre. 

e) ES UN CONTRATO DE OBJETO MULTIPLE.- El contrato de 

trensferenci a de tecnologra cubro una enor111e variedad de aupu1,e 

tos, entre loa que podrfa11os 11encionar segGn un estud.io de le-

0.N.U. las siguientes categorr11a: 

l.- Acuerdos sobre servicios t'cnico•1 

2.- Acuerdos sobre concesi6n de licencias; 

J.- Acuerdos sobre diseño y construcci6n de plan 

tas; 

4.- Contratos de administraci6n, y; 

S.- Contratos para la c.icplotaci6n de recursos n~ 
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tura les, 

d) ES UN CONTRATO DE ORDEN PUBLICO ECONOMICO.- Por t~ 

ner una regulaci6n jurídica específica altera un tanto el prin 

cipio de I• autonomía de la voluntad, base de la tcorra tradi

cional del contrato civil, El Estado, en la mayoría de los -

peíaea latinoamericanos, interviene en la •perfecci6nN del con 

tr•to exigiendo, como en el caso de la ley mexicana, la inscrjp 

ci6n de documentos, formalidad sin la cual el contrato no es -

perfecto y carece de todo valor jurídico. 

e) ES UN CONTRATO DE 'PROTECCION',- Como contrapartida 

al car¡cter de adhesi6n en que la realidad econ6mica intcrna-

cional coloca al contrato en estudio, las nuevas legislaciones 

latinoa111ericanaa establecen una serie de medidas de protccci6n 

a la parte dlbi 1 del contrato, para lo cual e~ige la observan

cia de una aerie de requisitos formales que intentan darle un

car4cter •4s bilateral y equilibrado a la negociaci6n. La te

sis hoy en boga de registrar loa contratos ante un 6r9ano ests 

tal controlador de au legalidad interna, es una clara expresi6n 

de proteger los intereaea generales del pafs que adquiere la -

tecnología, 

Las caracteríaticas y perfiles anotado• otorgan 

en el terreno de la doctrina.una connotaci6n muy SUI GENERIS -

al contrato de transferencia de tecnología. Asr, seg~n Héctor 

Masnatta, •el contrato de asistencia técnica tiene un alcance-
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muy vasto y sus prestaciones implican incluido entre los col! 

tratos atípicos, mixtos o complejos, En nuestro lenguaje ju-

rí di co romfín i co 1 o podríamos 11 amar un contrato i nnomi na don, ( 
~J 

En síntesis, el contrato en estudio es una ex• 

presi6n propia del contrato moderno que estableci6 Missineo y 

que Gcorgcs Rippert contcl!1ll6 en el Cilr~ctcr de la legisla- -

ción económica que nace con.el Capitalismo moderno y que apun 

ta a: 

a) la defensa ~el contratante débi 1 contra el contra-

tante fuerte; 

b) la cxclusi 6n como materia de 1 contrato de los i nt!_ 

reses no merecedores de tute la; 

e) la preeminencia de los intereses generales sobre -

los particulares, 

nla dependencia tecnol6gica estd en función di 

recta del at1·aso científico global de nuestras sociedades, 

El estado debe <Jtender el problema fomentando una educación -

moderna y din6mica que llene los cuadros necesarios para el -

avance y progreso tecnol6gico•,(lO) 

( 9) Héctor Mas~!ttil, los Contrutos de lransferenci a de lec-

nología, P&9, 32. 

(10) l.~.!.:RC':....füJ.:..2.!:, Rases Jurídicas de lil Trnnsferencia de -

Tecnolo9fa en Am6rica latina, nEstudios -

de Derecho Econ6mico•, Pág. 172. 
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Es muy iniportilnte el tratamiento que se da en

la CARTA a uno de los ilspectos fund<1mcnt.1lcs para el desilrro-

llo aut6nomo de los p.iíscs del TERCER MUNDO: 

cia de tecnología. 

1 a t ransfc ren--

la CARTA señala en su Artrculo 13 que todo Es-

t:a~fo tiene el derecho de aprovechar los avances del desarro--

1 lo de la cicnci a y la tecnologr a para ace ler•ar su desarrollo 

econ6mico y social; que se debe promover la coopcraci6n inte!: 

nacional en materia de ciencia y tecnología; y que todos los

Estados deben faci 1 itar el acceso de los países en desarrollo 

a los avances de la cienci<J y la tecnología modernas y coady.\! 

var en sus esfuerzos por• crear una tecnologra autóctona según 

formas y procedimientos que convengan a sus economras·y ncce

si dadcs. 

las formas y procedimientos que han prevaleci

do en la transferencia de tecnología hacia los parscs en dess 

rrollo han sido por lo general altamente inconvenientes para

le economra de estos últimos, 

las caracterrsticas desfavorables del proceso

de adqui si ci 6n de tecnologra por parte de los par ses en desa

rrollo se hacen cada vez m&s eviduntes. De hecho se ha ido -

conformando en una nueva modi;ilidacl de dnpcndencia de los par-

ses en desarrollo hacia los países avanzados y en un instru-

mento muy poderoso de negociación de las elJllresas privadas de 



274 

loa países desarrolladoa, que il!f'onen ltÚltiplea pr6cticaa re~ 

trictivas para el desarrollo de los peísea del Tercer Mundo. 

Alguno• par••• en proce•o de deaerrollo han -

adoptado .. didaa de control para la tranaferencia de·tecnolo• 

gre proveniente del exterior que ae ajuatan a lea neceaict.dee 

interna• con el fin de .. jorer au poaici6n tecnol6gic• y dia

•inulr la carga financiera que aignifica la adquiaici6n de -

tecnologra. Sin e.t>argo, las polrticaa nacionales ae han vi• 

to eatorbadas por un e•biente internacional desfavorable, so

bre todo por la actividad de loe paraea poseedores de le tec

nologfe. 

En loa ~lti1110a tie11t>o• •• han ~echo declereci2 

nea y adoptado resoluciones en varios foroa internacionalee • 

que recogen lea demandas de los pafses del Tercer Mundo en la 

trens11iai6n de tecnologfe. En 1974, en el ••no del· Grupo - -

Pugwaah sobre Ciencia y Asuntos lnternacionalea, ae convoca • 

una reuni6n de e.-pertoa para preparar un anteproyecto del c6• 

digo de conducta internacional sobre tranaferencia de tecnol~ 

gfe, en la que se recogen la• declaracionea que en vario• fo

ros internacionalea habfan hecho lo• parse• del Tercer Mundo. 

lo• pafaes en vra de de•arrol lo tienen acce•o

a le tecnologra que se origifla en loa pafae• de econo•ra .. el!! 

ra, como ya diji1110a anteriormente, a travf• de diverso• .. ca

ni s•o• de transferencia. De IMlnere di recta, por •dio de e•• 
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,,reaaa extr•njeraa que ae i natatan en au territorio, por con • 

tr•toa entre ••reaaa nacionalea )1 e~tranjeraa,. •di•nte la 

COlllPr• de Mquin•ri• )1 equipo 110dernoa o por la celebraci6n de 

ecuerdo1 bileteralea o •ultileteralea de asistencia t'cnica. 

Loa efectoa de le tranaferencie de tecnologfa • 

.. h•cen •'• claroa en el eector Manufacturero, En ocasione•

pueden aurgir tendencia• 11onop6licaa cuando la transferencia• 

.. realiza inediante ta adquiaici6n de 11aquinaria patentada o -

por proceso• cubiertos por patente, Si a esto ae agregan ser

vici oa inherentes• la operaci6n del equipo, facilidadea fina~ 

cieraa o asistencia t'cnica de expertos, las condiciones medi!,n 

te lea cuales se recibe la tecnologra pueden ser aun 11.51 dcsf!. 

vorablea. 

En •uchoa c•aoa I• transferencia de tecnologfa

le Neli&•n •111Preaas inter1Mtdi•riea que act6an entre las que -

po .. en loa conoci11ientoa t'cnicoa )1 le •111Preaa receptora; este 

.. cenia•o auale dcno11inar1e trana11i1i6n •global• o en •bloqua•1 

eataa •lllPresaa inter .. diariaa acostumbran intervenir de •anera 

i111Portante en la constituci6n y ••nejo de las receptor••· 

L•• •111Pr•s•• transnaci onalee, en •u prop6sito -

dlt ••~i•iaar •us g•nanciaa, suelen establecer cl6uaules en tos 

contratos que ae refieren a ·I• li•itaci6n geogr,fica de los --

111ercados de exportaci6n por parte de la en.,resa receptora, a -

la restricci6n en cuanto a los proveedores de bienes interme--
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dioa, en cuento el uao de marcea, funcionamiento de lea nuevaa 

i netel eci onea i nduatri e lea, etc, 

le inverai6n e.tranjer• constituye uno de loa -

.. cenia110a -'• i111Portantea de tranaferencie de tecnologfa, den 

tro de un proceso auatitutivo de i111Portacionea. Este proceao

puede derae de ••ner• •'• evidente en loa paraea del Tercer -

Mundo de ••yor deaerrollo relativo o en aquel loa que cuentan -

con un inventario i..,ortante de recuraoa naturales, Sin e•ba~ 

90, • la lu& de loa interesea del Tercer Mundo, le inverai6n -

extranjera di recte nor•alinente no ea el .. jor canal de tranef~ 

rencia de tecnologra por au elevado coato, au intervenci6n _,_ 

nop61ic• en loe mercados, el control de las eq>resea, auno -

identific•ci6n con loa objetivo• básicos del desarrollo econ6-

•ico y aoci•I del para receptor, au tendencia al excesivo aho

rro de ••no de obre y uso intenaivo de c..,ital, 

[je..,10 de lo anterior podeaoa verlo en lea di

veraas variedades de contratos eobre licencias, En alguno• CA 

aos, ede•6a de lea regaifas obtenidas, establecen une partici

paci6n en el capital de la e111Preea, que puede ser equivalente

al pago de la tecnologfa; otrae veces la e..,resa trans•iaora -

aporte directivos, t6cnicoa y personal administrativo o ad•i-

nietre totalaente la e111Presa; se obliga• la ellf>resa • co111Prar 

el •aterial y el equipo de la e~resa trans•isora; ae li•itan

la• ventas tanto en el 1110rcado interno colllO en el 111ercado ex--
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terno, o se fijen cuotea ••xi~as al volu11en global de produc
i.. 

ci6n. 

La ••i•i leci6n de la tecnologre por perte • -

loe per ... en deeerrollo • trav4• de loa ecuerdoe de conceai6n 

de licencie•, de ingenierra, de eeiatencie t'cnice, etc.,·~' 

condicionada •une .. rie • cerecterretic•• co110 eon el nivel 

tra•iento de la •ano de obra y el nivel de inve~i9eci6n t'c-

nica y cientffica que .. reelic• en el peía receptor. Sin •a 

barvo, le• ••re••• naci onel•• tienen una Myor poei bi 1 i dad -

da ebeorber le treneferencie de tecnoloere y a<Mptarl• • eua-

propie• circun•t•nci•• •ientrea •'• elevado ... el control da 

le ••N•• y de I•• condicione• en que .. reeliaa le trenaf•-

rancie. 

Le i11Portaci6n de le tecnologfa puede funcioner 

collO un proceao de cepeciteci6n y deeerrollo tecnol6gico y .. 

puede coneiderer collO un auatituto de lo• 9e~oa necionalea -

en inveatigeci6n. Sin ••bargo, le tecnologra i111Porteda a61e• 

•nte rendir' benef'icioa al. para receptor y tendra efecto en-

le econo•f• nacionel •i encuentra condiciones propicias pera-

aer aaiMilede, COMO es la existencia de Un mrniMO de personal 

calificado y de inveatigaci6n propia y un 114t~co jurfdico ade-

cuado que la regule, 

Por otra parte, el fan611eno de le repidez en -
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el evance técnico que ae presenta en los pafses altamente indu.! 

trielizadoa significa, para los pafses en ®sarrollo. enfrenta.i.: 

H • dos clase• de obsolescencia: una en el sector moderno de

L• econo•re, lo que puede suceder· por desconocimiento de les 

.lt6e reciente• innovaciones, )'e aea porque las condiciones de 

loa •cuerdos contractuales lo i..,idan, o bien por disposiciones 

oficielea en •ateria de protecci6n industrial, la otra se ori

gine en el sector tradicional de la economfa y se deriva normal 

Mnte de le preferencia por obtener el máximo beneficio del fas 

tor trebejo -abundante y relativamente barato- con respecto al

fector c.,ital, lo que origina resistencias para e~lcar tecno

logfas •As avanzadas, que inplicarfa erogaciones crecientes pa

re la eq>rese. e la vez que desperdicio de su factor trabajo, 

El precio que ae paga por concepto de cargos ex

pi Fcitoa, o costos di rectos, como son las regal fas, e 1 pago por 

el derecho• utilizar patente• o licencias, métodos técnicos, -

a61o represente una pequefta parte d~I verdadero costo de la tran• 

ferenci •· Exi ate otro tipo de costos, costos indirectos, que -

no pueden cuantificarse fhcilmente, como es el caso de los so-

breprecios pagados por insumos o bienes intermedios; los divi-

dendos obtenidos por la participaci6n del transmisor de tecnol,2 

ara en el capitel social de las ellf>rcsas receptoras; las utili~a 

des re11itidas al exterior por las em¡n•esas subsidiarias de co111-

pañías extranjeras o por eftf>resas de inversi6n conjunta y por -
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los e lev.:idos prcci os de bienes de capital y do quipo que nor -

11almcntc incluyen el costo de la tecnolo9ra. 

El pago por concepto de l'egal ras se especifica-

9c11cr<1lmente en los contratos de transferencia, o como un de-

ter111i nado porcentaje de las ventas o de 1 valor bruto de la pr.2 

ducci 6n o como e 1 p.i90 de una sum¡¡ tota 1; puede darse ta .. bi~n

la combinación de ambas formas. 

El pago sobre el valor de las ventas inplica -

que se pagarán regalras por la tecnologfa, asr como por todos

los gastos de la eq>resa, incluyendo el arancel que cobra el -

pars receptor. 

Existe la pr.§ct i ca de i fl1loner un sobrepreci"o a

l os bienes inter111edios.que exporta la casa matriz, lo que ele

va sustancialmente los costos de operación de las subsidiarias. 

l•s cláusulas restrictivas a la exportaci6n son 

de laa 11&s frecuentes en casi todos los contratos de transfe -

rencia do tecnologTa. Esto significa un costo muy alto pare -

los parscs en vra de desarrollo, cuyas polrticas se han orien

tado a incrementar precisamente las exportaciones de productos 

manufacturados, 

Por la i111Posició11 de todas estas condiciones, -

las casas matrices maximizan sus ganancias totales a trav's de 

las comp.:iñras subsidiarias, io que significa una ilft)ortante f!!, 

ga de divisas para los parses receptores, y en general un ele-

vado costo social para t.ales parses. De este 111odo, ea eviden-
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te que el costo de la tecnologfa no se li111ita e la cuantifica

ci 6n monetaria, si no que debe considerarse desde e 1 punto de -

vi ata de 1 os efectos ncgat i vos que produce sobre 1 a economr a -

en su conjunto, o bien de los efectos positivos que no logran

reel i aar ... 

Dentro de los pagos que hacen los parses subdo

sarrol lados al exterior, el costo de los servicios tecnol69i-

coa tiende a adquirir singular i9'">ortancia, dado que el grueso 

de sus iqlortaciones está constituido por inedios de capital, -

tecnologra e insumos intermedios, En 1968, la UNCTAD estim6 -

que la cuantra de los pagos de los parses dependientes por co~ 

cepto de regalías, utilizaci6n de patentes, ganancias asigna-

das al capital eJ11tranjero, sobre-precio soportado por las cm-

presas en sus conf>r<Js de piezas de repuesto, servicios de pos

venta, etc., fue de 1 orden de 1, 500 millones de d61ares, Es-

taa t ransfe rene i as aumentan a un r i t110 de 20% anua 1 )' a partir 

de 1980 representarán 9,000 mil Iones de d61ares, o sea, el 20% 

de las exportaciones probables del mundo subdesarrollado, al -

final del decenio en curso. 

Para los par ses centrales anal i ~ados como un t2 

do, esto viene a fortalecer su capacidad de ahorro)' por tanto 

de formaci6n de capital, sin olvidar los beneficios que para -

sus econornras representa la in¡>ortaci6n de ali111entos )'materias 

primas baratas, todo lo cual fortalece su hegemonra econ6mica-
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)' po 1 rt i ca. 

Para los pafscs del Tercer Mundo, la aplicaci6n 

de la ciencia a la superaci6n del subdesarrollo representa uno 

de los retos 111lis gl'andes de la historia. Para la reulizaci6n

de eatd tarea, los parscs subdcs.irrol lados están conscientes -

de que adem.Ss de concentrar todos sus esfuerzos en este objetl 

vo, requerí rán de la cooperaci 6n do loa paf ses desarrollados )' 

de los organismos internacionales pcrtinentea. 

la Confer•encia (especializada ) sobre la Apli

caci6n de le Ciencia)' la Tccnologfa al Desarrollo de América

Letina ( CACTAL ) seffaló las siguientes obligaciones de los -

paraea desarrollados para el efecto de llevar a cabo esta coo-

peraci6n: 

l) Cooperar con los pafses de América latina para que

'•tos 11ejoren su~ capacidades de adquisici6n, absoL 

ci6n y difusi6n de tccnologfa, creando 111ecanis111oa -

internacionales de informaci6n sobre tecnologías -

dieponibles y suministrándoles asistencia técnica -

adecuada. 

2) Proporcionar incentivos a sus eq>resas par.t que fa

ciliten la transmísi6n de conocimientos t•cnicos -p~ 

tentados y no p~tentados- a los parses de A!IMSrica -

latina en condiciones no restrictivas)' a bajo cos-

to 
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3) Proporcionar eatr.ulo a laa ellJ)resas y• lea fili~ 

lea radicadas en Aiérice latina, para que utilicen 

tecnologra que opti•ice el uso racional de recuraoa 

naturalea y •ano de obra local de los paraea de la 

regi6n, y trena•itir per•anentemente, al para re -

ceptor de la tecnologra, sua conoci•ientoa aobre -

especificecionea, llitodoa de producci6n y t'cnicaa 

en general. 

4) Brindar apoyo a loa países de Atnirica Latina en la 

adopción y adaptac·i6n de la tecnologra para sus•!. 

tructuras product i vea y necesidades aoci eles, pro

porci on6ndolea cooperaci6n en el ca1111>0 de le infoL 

•aci6n, geati6n e1111>reaarial y coinercialiaaci6n; y

coleboraci6n financiera en condiciones co...,atibles 

con las ceracterraticaa de aua progra••• de invea

tigeci6n y tecnologra. 

5) Favorecer la apertura, a nivel latinoamericano, de 

conaultaa y negociacionea •ulti laterales destinada• 

a acordar •odalidadea de transferencia de tecnolo

gra, que reduzcan loa costos y el i•i nen los prActi 

c•• coinercialea restrictivaa en la transferencia -

de tecnologra. 

Por otra parte, a loa organis•os internaciona

lea ae lea hicieron, entre otras, las siguientes reconiendaci2 
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•) Coordin•r aua •ctividadea en relaci6n con la tran•

ferenci• de tecnologra; 

b) Eatudi•r I• legi•laci6n internacional para regul•r

la tran•ferencia de tecnolosra; 

e) Proveer la aai•t•nci• externa basada en la pl•nifi

caci6n cientffico~tecnol6gica nacional1 

d) Introducir una •6xi•a flexibilidad en el financia-

Miento de I•• actividades cientrfica• y tecnol6gicaa, 

dando origen a nueva• •odalidades, cOlllO •on los pris 

ta•o• por progra111aa y 1 as contri bu.ci one• tri angula-

re•• 

La CARTA e•tableci6 el •arco jurrdico que ha 

hecho poaible aprobar iniciativa• funda.entalea, tale• co110 la 

Decl•raci6n y el Progra111a de acci6n para un Nuevo Orden Econ6-

•ico Internacional, aprobado• por la YI A•••blea Extraordina-

ria de la• Nacion•• Unida• en 1974. Cul111in6 aar un perrodo da 

co111Plej•• negociacione• internacionales durante la• cu•I•• el

Tercer Mundo, habiendo to111ado conciencia de au destino hi•t6ri 

co e111Prendi6 lo••'• veriadoa esfuerzos por lograr une distri

buci6n equit•tiva de los beneficios de la actividad econ6111ica

•undi al, 

A part i r de le p ropue st a de M&x i co para e labo-

rar una Carta de Derechos y Deberes Econ6111icos de loa Estadoa, 
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los te••• de la tran•ferencia tecnológica y otro•, cobraron r1,. 

forzada i111Portancie, tanto en p•Í•es como en organiamoa ínter

neci onal••· El nuevo i natrumento eatab leci 6 norma a para ede.-

cuar varia• ectividadea • loa principio• de le cooperaci6n in• 

ternecionel par• el desarrollo econ6•ico, en un •oeento en que 

.. percibra el efecto de la transferencia tecnol6gic• y de lea 

actividedea de lea e111Preaaa trenanacionales co•o factores de -

do•inio acon6•ico. 

No a61o inau9ur6 le CARTA una nueve ere en ••t~ 

ríe de principios y de nor•a• jurfdicaa. Di6 •otivo, ••i•ia-

llO, • inicietivas pare el estableci•iento de inatru111t1ntoa •9PI. 

cfficoa, teles co110 lo• c6digoa de conducta, y •une ·~tia es¡. 

tivided respecto de centroa de inveati9aci6n, se•inario•, con• 

eultea y otr•• diveraas ••nifeatecionea de ínter'• por le tec

nol09fe y ta inverai6n e~trenjera. 

Pero por enci•• de estos efectos deepert6 en el 

Tercer Mundo, e inclusive en •ectorea i111Portantea de loa par ... 

deaerrolledoa, le conciencie ceda vea•'• ciare de le necea• -

ri• re9ta .. ntaci6n internacional en eetoa doe aectorea funda-

.. ntalea. 

En el Tercer Perfodo de Sesione• de le UNCTAD -

.. logr6 un •vence conaidereble, al aprobarse une reaoluci6n -

pare efectuar un estudio que contuviera la• posible• base• de

un• nueve legiateci6n internacional que regulara te tran••iai6n 
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t•nto de I• tecnologf• patentada y no patentada co~o de los si~ 

te••• de p•tentea. 

De9Pu'• de une aerie de declar•cionee y de I• -

edopci6n de resoluciones en verioa foros internecion•lea, los -

pefaea en dea•rrollo logr•ron concretar sus aepiracionea por 111e 

dio de la elaboreci6n de un enteproyecto de C6digo de Conducta, 

el cuel fue presentedo por Nlxico en no•bre del Grupo de los 77 

en une rsuni6n del Grupo lntergubernamentel celebreda en el 11ea 

- de ••yo de 1976 en le ciuded de Ginebre. Dicho Grupo, que ope

re en le UNCTAD, fue instituido eapecfficemente pere cu9"1ir con 

el ••ndeto de eleborer un C6digo lnternacionel de Conduct• so • 

bre Trenaferencie de Tecnologfe. 

El texto del enteproyecto enu111ere co•o objetivos 

y principio• funde .. nteles pera el eatebleci•iento del C6digo • 

loe ei9uientee1 

l.• Eetebtecar reglee equitetivee an le traneferencia • 

internecionel de tecnol09fe, to•endo en cuente de ••ner• eape-

ciel lee neceeidedea de los paf••• en deaerrollo, eef co•o les

obligecionea que deben cu111Plir loa productores y receptores de

tecnologfe, 

2.- feci liter e incre .. nter el flujo internecionel de -

tecnologfe petented• y no petented• sobre bes•• juat•s P•r• to

cios los p•fsea, perticul•r .. nte hacia loe pefses en des•rrollo. 

3,- lncre .. nter le contribuci6n de le tecnologfe • le • 
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identificaci6n y aoluci6n de loa proble•a• eapecfficoa de todoa 

loa paf•••• eapecial .. nte loa de loa pafae• en deaarrollo. 

4.- fortalecer lea ct1Pacidadea necionelea tecno16aic••

Y cientffic•• de todoa loa peraea, en particuler de lo• per .... 

en deaarrollo, aeleccionando y edeptando la i11Portaci6n de tec

nologfa • lea econo•faa nacionalea, de •anera que .. aju•te e -

lea condicione• do116aticaa, aar co•ó aaegurar • incre .. ntar la

participaci6n de eatoa paraea en la producci6n • interca•bio --

11Undial de tecnologfa, 

S.- Mejorar el ecceao a la tecnologfa por .. dio de pre

cio• juatoa, 

6.- Eli•inar laa pr6cticaa reatrictivaa que eatorban -

lea trenaaccione• tecnol69ic••· 

7.- Sujetar loa acuerdo• que •obre tranaferenci• da te~ 

nologfa .. eetableacan entre loa proveedor•• y receptor•• de -

tecnolo9f aa • la• ley•• necionale• del para receptor. 

Por otra perte, el enteproyecto del Grupo da loe 

77 hace perticular 11enci6n el trata•iento eapeciel que daber•n· 

recibir loa pafaea en deaarrollo por parte de loa deaerrolledo• 

y a la ayuda que• nivel internacional deber6n proporcionar to

do• loa 9obiernoa, 6rgano• y entidadoa del •i•te•o de laa Naci2 

nea Unidaa, •fin de facilitar le efective pueata en pr,ctice -

del referido C6digo Internacional de Conducta aobre Tranaferen

cia de Tecnologfe, 
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Une vea que el preeente enteproyecto ••• trena 

for•edo en un C6digo reconocido • nivel internecionel, loa •• 

par ... en dea•rrollo no a61o reaolver6n uno de loa proble•••

... 1revea •que ••enfrenten, aino que el •iamo ti•lllPO hebr6 

da .. rvirlea P•r• le conaecuci6n de nueve• aolucione• en otr•a. 

6r••• que lea per•itir4n •••toa para•• inicler el verdadero

eatebleci•ientó de un NuevQ Orden Econ6•ico lnternecional, ba 

e1do en loa principio• jurfdicoa contenido• en le CARTA. 

, 
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8. - El COME.Re l_Q_Qs_LNV 1 s r BLES 

"LA MANIFIESTA dosiguald<id que ori9inil el desa

rrollo econ6mico de un pafs con respecto a otros, ha generado

para éstos la necesidad correlativa de obtener de aquél los in

tangibles, l<NOW-HOW, procesos industriales, o en términos de -

cobertura, tecnología. Tal dcsigu.:ildad se trdduce en un hecho 

significativo: los P<lÍscs no industri,1lizados por carecer dc

una infraestructura cicntrfico tecnol69ica, bien por falta do

estrmulos estatales pilra siquiera scntilr las b.:ises de su ini-

ciaci6n o bien para tr.:itar de mejorarla en ilquéllos donde cxi.!!_ 

te, así sea en forma incipiente, so ven necesariamente aboca-

dos a surtir su ineficiencia tecnol6gica de los desarrollados

econ6rni c.imentc que en l'i:u6n de tal, son poseedores de una· s61i 

da y eficiente cap<lcidad invcstigutiva generadora de adelantos 

tccnol6gicosN,(ll) 

A continuaci6n vc1"111os el tratamiento que la -

CARTA da al comercio de invisibles: lu idea central de la CA.H, 

TA dcscilnsa en la reciprocidad de coluboraci6n que los Estados 

deben prestarse como entes constitutivos de una co111unidad in--

te l'll<lC i onc-i I , 

(11) D<rnJ..s:..L..9...~@.L~o Parl'il Mornlcs, Aspectos J1!rídicos y Econ6-

micos de la Transferencia dc"!2c11ologfa y los Principios

De la Carta., "Derecho Econ6mico lnternacionill", Pág, 281. 

r 
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El grado de dcsilrt·ol lo no es ni IHt si do pilrale

lo, lo que al n1cnos morillmcnte coloca a los más adelantados en 

la obligilci6n de cooperar con los de menor avance y éstos a su 

vez, rccrprocan1ente, retribuir en lo que a su alcance cst~. 

la col aboraci 611 que deben prestar los Estados -

industrializados tiene un.1 meta bien definida: contribuír al

dcsilrrollo econ6mico del pars recipiente, idea centrill que ta.!!! 

bi~n os aplicildtt trutándose de tNnsfcrcnciil de tecnología, 

El Artículo 9° de la CARTA consn9ra tul principio al estable-

ce1·, tal vez en forma algo te6ricil, que todos los Estados tie

nen la responsabi 1 i dud de coopcrur en 1 ns esferas econ6mi ca, !!.º 

cial, cultural, científica y tccnol6gica para promover el pro

greso econ6mico y social en todo el mundo, especialmente en los 

p11rses en desarrollo, Cu.:indo aquí se habl.:i de responsabi 1 i d.:id 

deberra hablarse coetfincamcnto de .:ilgún tipo de sanci6n en ca

•o de que no se cumpla para nu dejar en blanco la norma, afir

m.1 Parra Morulcs. Debemos comprender• que la orientaci6n de la 

CARTA no podía tener m6s que un co11teni do pur.:imonte subjetivo, 

en el sentido de que, indcpcndicntcmontc de la sanci6n que im

plica una crítica de la opini6n pLiblica intern.1cional frente a 

un determinado caso de no ayudü, no podría tener más alcance o 

sentido coactivo; así hemos entendido la proyecci6n de muchas

rcgulacioncs internacionales ~ohrc transferencia de tecnología, 

explica Pu1·ra Morales, y sólo lu efectividad normativa se logra 
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internacionalmente utilizando mecanismos de integraci6n que le 

den el car~cter de obligatoriedad a este tipo de normas median 

te le incorporaci6n como ley nacional a la legislaci6n de cade 

uno de loa P•Í•••· 
El artículo 13 de la CARTA desarrolla, por aar

decirlo, el principio general consagrado por el artículo 9º, -

especrficaaiente en natcria de ciencias y tecnologra consolidan 

do eun •~a la enunciación de los derechos y responsabilidades

de loa Eatados para utilizar y aprovechar en beneficio propio

loa evancea y el desarrollo de la ciencia y tecnologra para --

ecelerar au desarrollo econ6mico y social. lq>lícita111ente ae-

esta reconociendo la desigualdad del desarrollo tecnol69ico y, 

en tel virtud, regul~ndoae el fen6meno a favor de loa paísca -

que neceaitan la ayuda. 

El nui.eral segundo del artrculo 13 institucion• 

lize felfz111ente todo un •arco conceptual existente sobre el f!t 

n611eno de la transferencia de tecnología. 

Yee•o• c6tno ae desglosa el respectivo nu111Bral: 

1.- PRONOCION INTERESTATAL DE LA COOPERACION CIENTlfl-

CO TECNOLOGICA.- En la práctica ea frecuente encontrar la i•

ple111entaci6n de esta recomendaci6n, principalmente mediante -

loa programas internacionales de cooperaci6n ticnica bilatera

les o multilaterales, Ea iqJortantc este 111ecanismo porque en

la mayorra de los casos opera mediante la capacitaci6n de t'c-
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nicos nacionales en el exterior o bien 111ediante el desplaza -

•iento al para de •i siones extranjeras alta111ente capacitadas, 

que per•itir&n asimia•o el adiestra•iento de valores naciona

les dada la in111ediatez de la labor desarrollada conjunta11ente. 

2.- LA TRANSMISION DE TECNOLOGIA.- Reconociendo ta•

bi&n intrrnaecalll8nte la necesidad para loa parses no desarro-

1 ladoa de i111Portar tecnologra, la CARTA sustenta e 1 principio 

de que esta acci6n ae haga consultando legrti•oa intereses, -

que en este caso son duales: los de los titulares o proveed!l 

res de la tecnologra y los beneficiarios de ella. 

Si apta•o• por ten~r como esquema de transfer~n 

cia el de loa contratos de licencia y asistencia t'cnica, ae

logre co111Prender en toda su magnitud este enunciado, El pro

veedor concedente o contratista, según sea el caso, al efec-

tuar la trans•iai6n debe respetar la posici6n del coq>rador,

no i111Poni4ndole cl6uaulaa do amarre o restrictivas, pactando

el justo precio por la venta que realiza y permiti4ndole el -

ueo de procesos e intangibles, servicios t'cnicos o asistencia 

de la Manera 1116s e~lícita sin que lo obligue a efectuar pago• 

adicionales por informaci6n que ha debido cubrir en eu totali 

dad la regaifa estipulada. El beneficiario, a su vea, debe -

cu111Plir con varios coq>romisos que se ajusten a la ley, ten••. 

dientes • no utilizar dolosamente y en contra del vendedor el 

objeto de la negociaci.6n. lo que se trata es de buscar una -



292 

equidad y lealtad entre las partes, pues no debe desconocerse 

que el innovador ha invertido sumas ill1'ortantes que le signi

fican un costo, recuperable parcialmente por la venta que - -

hece. 

Co110 tredicionalinente este equidad y leelted -

no era el principio absorbente, el Estado y ahora los organi~ 

llDa internacionalea·se vieron en la necesidad de regular le -

relaci6n entre vendedor y col!1'rador, le cual en este moinento

eat• perfecta111ente deli•iteda en algunos parses al iqioner de, 

ter•inedaa condiciones que el concedente debe cull1'1ir so pene 

de que la transferencie no sea posible. 

Ea objetivo reconocer que se ha legislado en -

fevor del receptor, pues evidentemente '•te era el que se co

locaba en aituaci6n dea11ejorada. 

Un buen sistema de control no descansa ai111>le

.. nte en oblie•r el registro de loa contratos y de vigilar le 

trenaferencia Mediante loa mccania•o• ortodoxos; el aiateme -

de propiedad industrie! de un pera tiene un• fnti•a vincul•-

ci6n con el fen6111eno que aqur analizamos y en la medida que -

tel aiateaa soa laxo y flexible, la transferencia se realiza

r6 con fallas y vicioa. Mientras no existe una relaci6n con

crete entre licencia y uso de patentes, la introducci6n del -

conocimiento involucrado en la patente no es el que realmente 

cubre los requeri•ientoa del coqirador para producir y elabo-
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rar un producto, y por lo tanto ae ven en la necesidad de obt!_ 

ner informaci6n adicional. El tieq>o de vigencia de laa pate~ 

tea que •111Para el uao de ella• por parte de terceroa, loa re-

qui aitoa de regi atro, etc., aon hechos fundainentalea que con-

tribuyen• viabiliaar con reaultados 6ptimoa o •rni•o• I• tran• 

ferenci •· 

J.- Le feci 1 i dad de acceso de los parsee en deaarrol lo 

• los •v•nces de la ciencia y la tecnologra 1110derna se logre,

entra otro• factores, buacando una e qui dad en I• trensferenci • 

y facilitando al para co!!prador la adquisici6n bajo t'r•inos -

de recrproce igualdad. Pero no a61amente el pera en deserro--

1 lo se ve beneficiado bajo el •111P•ro de una racion•I contrata

ci6n, sino obteniendo tembi'n favorablemente ayuda dcatineda • 

te creeci6n de I• tecnologfe aut6ctona. 

Le secuencie en eate punto, afir .. Perra Mora-

lee, deberf e eer la aiguiente: 

A nivel de transferencia mediante contretoa, el 

fin ideal pereeguido eerra el evitar costos i""lfcitoa y fun -

cionaliaar el ueo de le tecnologra en orden e evitar los Mani

puleos de condiciones restrictivas pera su utiliaaci6n. PreVA 

ti do lo enterior, coMo paao subsiguiente lo creaci6n de tecno

logras eut6ctonas, •según formas y procedimientos que conven-

gan a las economras y necesidades• de los países en dcsarrol lo, 

Se nota entonces que la CARTA est' reconociendo la inadaptabili 
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dad• laa condiciones del para adquirente de tecnologfea deaa

rrol ladaa bajo diferentes condiciones, para lo cual ae il!f>one

h necesidad de un proceso de cvaluaci6n, selecci6n, edapteci6r¡ 

y perfecciona•iento de la tecnología i111Portada, a6le11ente obt& 

nible mediante el eatableci•iento, fortelecimiento y deaerro•• 

llo de laa infraestructuras científicas y tecnol69icaa de loa

paraes no i nduatrial izados, ear co•o el fo111ento de lea inveati 

gaciones cientfficaa y actividades tecnol6gicea, •de •odo de -

•Yudar a •.llP•ndir y tranafor••r lea economfea de loa p•raea en 

dea•rrol lo". 

4 •• finel11ente el ordinal 4º del Artfculo 13 de le.CA! 

TA, reco•ienda • todoa loa Eatadoa •cooperar en le inveatig•-

ci6n con •iras• dea•rroller directricea o re9le111entecionea -

acept•daa internecional11ente pere le trenaferencie de tecnolo

sr• teniendo plene111ente en cuente loa intereaea de loa peraea

en deaerrol lo•. 

p.,. otra parte, le neceai ded de fortelecer e I PI. 

pel de loa per ... en vra de deaarrol lo dentro del co-rcio "".D. 

dial de intengiblea, •e he reconocido por todoa ( loe pefeea ), 

ye que el ertfculo 27 de le CARTA fue adoptado por uneni•ided. 

( Dicho ertfculo regula en for•a exclusiva el co111ercio que ••

•eterie de nue•tra etenci6n en eete 110Mento ). Aneliaendo ••

te precepto Xavier Ortoli co11enta: 

•1e Co11Unidad Econ6•ica Europea eat6 diapueet• 

e ayudar e loa persea del Tercer Mundo en el -
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••reo de I• cooperación internacional, pare -

que puedan beneficiarse p lenainente de I•• ve.!l 

tejea que entrei\a e 1 co111erci o de que ae t ra -. 

(12) Fran~oia Xavier Ortoli, la Carta y lp Cooperaci6n lnter 

gecionel, •Ju•ticie Econ6mic• Internacional•, p¡ga. 237-

238. 
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C.- CONCESION DE PREFERENCIAS ARANCELARIAS 

GENERALIZADAS. 

la CARTA persigue la generalizaci6n, por loa -

parses desarrollados, de las preferencias arancelarias que é!. 

toa conceden. El régimen actual, previsto en el GATT favore

ce la concesi6n de preferencias, sin reciprocidad, aplicándo

se al efecto el Caprtulo IV, y haciéndose uso del sistema del 

waiver que reclama aprobación:· Tal sistema tiene el inconve

niente de que se circunscribe a los parses 111iembros del GATT, 

de manera que los Gnicos que pueden beneficiarse, según se -

sostiene, aon los 111ie111bros del Acuerdo, puesto que conlleva -

la no aplicaci6n auto111ática de la cláusula de la naci6n 1116a ~ 

favorecida, que, de otra 111anera, podrra aer invocada por otro• 

paraes desarrollados, o en vras de desarrollo no miembro• del 

Acuerdo, cuando exista vinculaci6n contractual. la li111ita- -

ci6n ea evidente. 

la exigencia de extender e 1 ai ste111a de pre fe -

rencias a los parses en desarrollo que no son miembros del -

Acuerdo -GATT- que se ha sostenido a partir de la 1 UNCTAD, -

ha 111otivado que, en efecto, se establezca este sistema gene-

ral de preferencias; pero en forma limitada. Así, por ejem-

plo, la CEE ( Comunidad Econ6mica Europea ), dentro del marco 
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generel de laa preferencia• abiertas, que incluso ha llegado• 

aceptar el -'todo acumulativo aplicable al origen de 111erc•n- -

era., tiene establecido, separadamente, otro sistema de trato

preferencia 1 para loa par aes 1soc i adoa, que tienen categorfa -

de pafaea en desarrollo definido original111ente en el convenio

de Yahounde, y revisado y a11Pliado 111ediante el Convenio de • -

Daho .. y. Eat•doa Unidos, por su P.arte, eatebleci 6 en eu Ley -

de Co11ercio Exterior, su siete•• de preferencias sin reciproci 

dad, pero que, • pea•r de eu c•r6cter general, •un ea'diacri•i 

n•torio p•r• loa paraea en d9aarrollo •ie•broa de le OPEP. 

Reault• de eat• .. nere, que loa P•feea ••ocia-

do•• la CEE disfrutan de un ••reo eepeci•I de preferencias, -

del que eat'n eJ1Lclui dos loe otroe peFHa en deaerrol lo, entre

el loa, loa latino• .. ric•noe, y, • le P•r, de lae preferenci••

que hen eetebleci do otros p•r ... deeerrol ledoa, co110 fetedoe -

Uni.doa y Jep6n. De todo ello reeulte que a61o Au~relie ea el 

P•r• que .. ntiene ebierto y ein diecri•ineci6n el r4gi .. n ae 

preferenci••• y que • loe Est•do• eeoci•do• de le CEE no lee -

intereH uti li&•r el aiate .. generel d9 preferenci•• dentro de 

la CEE sino el especial de ellos, •ucho •'• •111Plio y co11Pren•i 

vo que el generel. 

le CARTA eatipul• en el ArtFculo 18, que loa -

peree• dea•rrolladoa deben aplic•r, .. jorer y •11Pli•r el aiat1, 

•a de preferenci•• g•ner•lia•d••· no recrproce• y no discri•i-
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natorias a los países en dcsarrol lo, de confor•idad con las con 

clusionea convenidas y decisiones pertinentes aprobadas al rea

pecto dentro del •arco de laa respectivas organi&acionea inter

necionalea conpetentea, Aai•is•o, les i9'lone el deber de •est~ 

di ar aerie111ente la posibilidad de adoptar otras 11edidaa difer~~ 

cieles, en les eaferaa en que ello sea fectiblo y apropiedo, •

•anera de conceder a loa parsea en desarrollo un trato eapeciel 

y •6• favoreble•. 

Si bien ea este uno de loa •6a agudos proble•as

que se confrontan en la construcción de un nuevo orden interne

cional, no lo es 111enos que su ejecuci6n demanda acción concert~ 

da por los países en desarrollo, En el contexto del continente 

a111ericeno incluso se dan situaciones diaf•i les, por cuanto los• 

paraea •ie•bros de la Co•unidad Econó•ic• del ~eribe tienen 

ebierte le opci6n de les preferencias generelea de le CEE y el

treto e1Pecial que le CEE ha establecido, e la par de lea pref~ 

·renciaa que Estados Unidos y Canad6 conceden, en tanto que el • 

reato de par.ea latinoamericanos a61o pueden acoger .. el aiste

•• reducido de preferencias generales, con lea li•itaciones que 

••te conlleva. 

En edición puede traerse a cuente el 110delo de -

releci6n bilateral: CEE-Argentina; CEE-8rasi I; CEE-Uruguay, -

etc., que tienen efectos reducidos, pero indicados de restric -

cionea, 
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Per•cerre que desde perspectives regioneles, le 

e•igencie de cuq.lli•iento •otivarra acci6n por los parses leti 

noa•ericanos, prin=ipel .. nte en el pleno del GATT por cuanto -

••dentro de ese pleno que los principales perses deaerrolle-

dos ( Eatedoa Unidos ) y en particular los de le CEE, • su ves 

pueden •ccioner conjunta11ente. Esto presupone, sin e•bargo, -

le concerteci6n preví•• niveles de un foro l•tinoaMericeno, -

por eje111Plo, el SELA, e fin de que loa integrent•• de egrupe-

cionea integrecioniat•• que deben •ctuar conjunta .. nte, o en -

todo, .. diente estrechas consultes, pueden convenir en poaicio 

nea conjuntas, y no e•cluyentea. 

lea be .. a hen sido enunciadas en le CARTA en -

for•e cl•ra: por une perte, le eplicaci6n, .. jore y a111plia• -

ci6n del aiate•a generel de preferencias, y, por otra, no rec! 

procaa y no discri•inatoriea a todoa loa paraes en dea•rrollo. 

Esto últi•o, desde luego vincula el proble•a directaMente a -

loa tr•toa preferenciales, como veremos brevemente• continua-

ci6n: 

El Artrculo 19 de la CARTA prescribe que, con -

el prop6sito de acelerar el crecimiento econ6mico de los par-

ses en desarrollo y cerrar la brecha econ6mica entre los paí-

ses desarrollados y los en vras de desarrollo, los primeros~ 

ben conceder a los otros, un trato preferencial 9eneralizado,

s1n reciprocidad y sin discriminaci6n, mas lu~go aclara: "en-
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aquel las eaferas de la coopcraci6n internacional en que sea -

factible•. En ello no hay sino reconocimiento a las restric

ciones legalea exiatentes. 

El trato preferencial que un pafa o un grupo -

de par se a concede a otro u otros deviene )'a de actos un i 1 ate

ra les o de acuerdos celebrados al efecto. los modelos unila

terales son bastante conocidos, co•o por ejerrplo, el que Eat~ 

dos Unidos ha establecido. En cambio, los que se dan dentro-

de •arcos de agrupaciones aon menos conocido•. Asr por eje!! 

plo, el estatuto de aaociaci6n preví sta en el Tratado de Ro -

aa, ha per•itido el eataulecimiento del trato preferencial, -

previsto en el actual convenio de Dahomey, principalinente en

favor de países africanos, algunos asi6ticos, del Caribe ( de 

habla inglesa ) y del Pacrfico. El sistema de los parsea - -· 

•Í••broa del COMECON por su parte, est6 basado en tratados 

bilaterales, en loa que el acento ea aun la reciprocidad. 

Dentro del marco de loa esque•as de coopera- -

ci6n e integraci6n econ6mica entre los parses en desarrollo,

el trato preferencial se establece en funci6n de los parscs -

de "R1enor desarrollo relativo", o de mercado i·nsuficiente, igen 

tific6ndose los parses beneficiarios y las Modalidades y al-

canees del trato preferencial, que en sr, no est& basado en la 

reciprocidad, y es excluyente. 

la preferencia resulta, en estos casos, tener-
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un ámbito espacial muy preciso y una base convencional, es dc

ci r, se basa en un estatuto que parte de la premisa de la desi 

gualdad econ6mica, aun cuando exista igualdad jurídica. Se b~ 

sa también, en el principio de la no reciprocidad; pero, a ta

par, es discriminatorio, sin que dicha discriminaci6n afecte -

negativamente, puesto que lo que se persigue es fortalecer la

estructura productiva de los países de "menor desarrollo rela

tivo" entre los parses en desarrollo, brind4ndoles en ambos, a 

su producci6n, oportunidades un tanto mayores en el territorio 

de los otros Estados. Se i lustra lo eJq>uesto al tener presen

te las seguridades de los intercambios, los mecanismos de co•

pensacj6n por fluctuaciones en los precios, la flexibilidad de 

los requisitos de origen para mercancías, la preferencia en la 

consi deraci 6n de proyectos financieros,. o 1 a asi gnaci 6n prefe

rente de proyectos i ndústri a les, etc, 

Se juega, entonces, con conceptos que tienen n~ 

turaleza y alcances muy diferentes en un plano general ( intet, 

nacional ) y en un plano particular ( regional o subregional ). 

Es, pues, en este sentido que conviene no perder de vista que

la CARTA no persigue alterar el régimen de tratamiento prefe-

rencial que puede darse dentro clc los marcos de agrupaciones -

de países en desarrollo, si no colocar a los países desarrolla

Jos, que han establecido su sintcma de tratos preferencialcs,

medi ilnte actos unilaterales o por acuerdos con terceros Esta--
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dos, en posi bi 1 i dades de conceder tratamientos especia les ge-

nera les. Por el lo establece que, en las esferas de coopera--

ci6n internacional que sea factible, se generalicen, entre -

los países desarrollados, los tratos preferenciales, y se haga 

de tal manera que no conlleven reciprocidad ni discriminaci6n. 
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D.- SOBERANIA PERMANENTE SOBRE LOS RECURSOS 

NATURALES 

A primera vista, parecería que el derecho de un 

Estado sobre la posesión, .el uso)' la disposición de sus pro-

píos recursos naturales no tendría por qué discutirse, dado -

que pertenece a la esencia misma del Estado regular todo cuan

to se encuentre en su territorio, con leves excepciones, bien

estableci das, que fija la costumbre internacional, o los conv~ 

nios específicos, tal como la prapiedad de gobiernos extranje

ros, o las personas de otros países dotados de inmunidad. 

Sin embargo, ese derecho ha sido cuestionado, -

puesto en duda, sobre todo, en el caso de países recientemente 

emancipados que, en la época que fueron dependencias colonia -

les, tenían constituidas concesiones sobre recursos naturales• 

en favor de e"'-'resas del paTs ocupante, o de co""añras de ter

ceros Estados. Se mantenra que tales paTses independizados~ 

berran soportar esa especie de servidumbre, no obstante su li

beración del yugo colonial. 

Pero también la libre disposici6n sobre los re

cursos naturales ha sido controvertida, cu~ndo se trata de pal 

ses autónomos desde hace mucho tiempo, por eje""'º· en el caso 

de expropiaciones de empresas extranjeras dedicadas a la expl2 

taci6n de recursos de esa naturaleza. V. gr., en las nacionali 
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zacioncs mexicanas de los años treintas, en lo que se refiere e 

la ocupaci6n de bienes de conpañías petroleras, se llegó a deb!, 

tir el derecho de ~xico sobre sus hidrocarburos, no obstante -

que pertenecran a su patrimonio. 

Al terminar la Segunda Guerra Mundial existre, -

pues, la preocupación de los parses d~bi les de que se objetara

au legÍtiMO derecho para explotar, en beneficio de sr Mismos, -

esos recursos vitales, o que la afirmaci6n de ese derecho pudi~ 

ra traer consigo ·alguna acción represiva o violenta para dispu

tar a qui6n correspondía ese derecho. Esa inquietud era mayor, 

por supuesto, en los países que estaban surgiendo a la vida in

dependiente. 

A esto se debi6 que en 1952, fue llevado el aaun 

to a la Asa11blea General de las Naciones Unidas y ahr se produjo 

une pri111era resoluci6n ( Resoluci6n 626, VII, diciembre 12, - -

1952 ) de tipo recomendatorio, que establecra la necesidad de -

desarrollo econ611ico de los parscs subdesarrollados. Seftalaba

el derecho soberano para usar y explotar las riquezas y los re• 

cursos naturales, e instaba que los miembros de las Naciones Unl 

das se abstuvieran de efectuar actos dP.stinados a inpcdir el 

ejercicio de la soberanTa de cualquier Estado sobre sus recur-

sos natura les. 

En vista de la creciente preocupación, la Comi-

si6n de Derechos Humanos del ECOSOC (Consejo Econ6mico y Social) 



305 

se avoc6 tambiin al asunto, y en su cUci•a reuni6n resolvi6 in 

cluir una dispoaici6n en la parte de la autodeter•inaci6n de -

los pueblos, en la cual se seftataba que el derecho de los pue

blos a la autodeter•in•ci6n debería incluir la soberanra perm~ 

nente sobre sus riquez•s y recurso• neturates, y que en ning~n 

caao podrra privarse a un pueblo de sus propio• .. dios de aub

si etenci• aobre la be .. de cualquier derecho que pueda recia -

•ar .. por otros Eetadoa. 

Le XI t 1 Aeallbtee Gener•t, •notando un per••nen 

te inte"'• sobre el aaunto, deaign6 una Co•isi6n pera que .. ~ 

investigare el STATUS de la eoberanra per .. nente de I•• necio

nes y loa puebloe sobre los recureos natural•• teniendo en cu1.n 

ta loa derechos y deberes • loa Estado• • ecyerdo con el de

recho internacional, ... al\adiendo que tellbi6n H eetudiere le 

coopereci6n internecionel y el deearrollo econ6•ico de loe P•l 

... en deaerrollo. ( Reaoluci6n 131•, XIII, diciellbre 12 de -

19S8 ). O eee, que .. reg6 un ingrediente, el de I•• inveraio

nes extrenjeres, y por tanto, le ·neceaidad de re11Petar •••• in, 

version••· Ea legfti110 preguntarae por qu6 tuvo que .. aclerae 

el aaunto • lea inveraionea for6neea, y•• que tal vea reeul

t6 i111Pr•scindible, pues lea neciones fuerte• no •• hubieren -

pronunciado s61o aobre loa recursos ain reeguerdar su• intere-

•••• 
Cuetro ef\oa deapu'•• le Aae•ble• Genere!, en --
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1962, produjo la priinera de las i111Portantes re•olucione• sobre 

la cuesti6n de lo• recursos naturales. ( Resoluci6n 1803, - -

XVII, dicie•bre 14 de 1962 ), Esta resolución, lle••d• •oecl~ 

raci6n sobre le Soberanía Per•anente•, e•tablece, de ••nera 

fir-.e, el derecho de lo• pueblo• a disponer de sus recursos y

rique&as naturales, que •uchas veces les fuera negado con tal

o cual obscuro funde11111nto, asr colllO a nacionalizar, expropiar

º requisar, lo cual ta•bi'n les fue regateado en infinidad de

ocasiones. ~ras reiteraciones contenidas en esa Decleraci6n

son las de pagar colllt)en•aci 6n apropiada, •c:1e acuerdo con fas 

nor•as en vigor en el Estado que decrete tales 11111didas en el 

ejercicio de su soberanra• y la e"'igencia de que se agoten los 

procesos judiciales internos en el caso de controversias rela

tiva•• la co..,ensaci6n que debe pagarse, Y lo que es mas i•

portante, la Declaración reconocía, en su parte ti, que debe-

rra continuarse estudiando el concepto de soberanra permanente, 

i111Plicando con ello que la cuestión podría profundizarse toda

vra. El defecto que puede encontrarse a esta Declaraci6n, di

ce C'sar Sepúlveda, es que mezcla la cuesti6n de la expropia-

ci6n, que es una materia de procedimiento, con la de la sober~ 

nía sobre los recursos, que es de orden fundamental y que pue

den ser recuperados sin necesidad de expropiaci6n, por un sim

ple acto de if11)erio, ya que nunca han dejado de ser propios. 

los países en desarrollo se mostraron muy aten-
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tos al asunto y nunca abandonaron el tema. Y como resultado de 

los estudios realizados por el Secretario General, encargado en 

la Resoluci6n 1803, XVII, la Asa•blea General volvi6 sobre el -

tema y produjo la resolución de diciembre 17 de 1973 ( Resolu-

ci6n 3171, XXVIII) que refuerza considerablemente a la anterior. 

Co...,arada con la precedente, la nueva Resoluci6n 31~1, XXVI 11 ea 

mucho m~s contundente. Ella no s61o reitera que es una condi-

ci6n intrínseca del ejercicio de la soberanra de loa Estados -

que la soberanía se dempliegue co~leta y efectiva11ente sobre -

todos loa recursos naturales del Estado, bien ae encuentren en

la tierra o en el •ar, si no que reafir•a •de•6• el derecho ins 

lienable de loa Estados a la aoberanía per•anente aobre todoa -

sus recursos naturales, y apoya reauelta1M1nt• loa eafuerzoa de

los paraea en desarrollo y de loa puebloa de loa territorio• b~ 

jo do•inaci6n colonial y racial, o bajo ocupaci6n eJrtranjera, 

en aus esfuerzos para recuperar el control efectivo sobre aua 

recursos naturales. 

La Reaoluci6n 3171 trate te•bi4n lo relativo ao

bre nacionalizaciones y e.proPiacion••· Y asr, el punto 3 ope

rativo afirma que •1a mplicaci6n del principio de la nacionali

zación puesta en pr6ctica por loa Estados, co•o e.presi6n de au 

soberanía para salvaguardar sus recursos naturalea, entrafta que 

cada Estado est~ autorizado a determinar el monto de la posible 

coqlensaci6n y la manera de pago, y cualquier dispute que pueda 
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surgir debe ajustarse de acuerdo c~n la legislaci6n nacional -

del Estado que lleva a efecto esas medidas". la Resolucí6n -

fue adoptada por el voto de 108 Estados en favor, uno en con-

tra y 16 abstenciones. 

La Carta de Derechos y Oeberes Econ6micos de -· 

los Estados, expedida un año después de la Resoluci6n 3171 - -

XX\'111, va más adelante, y resulta más sistemática. El artfc~ 

lo 2 expresa concluyentemente: 

.. : 

"lº- Todo Estado tiene y ejerce libremente soberi!_ 

nra plena y permanente, incluso posesi6n, uso y

disposici6n sobre toda su riqueza, recursos nat~ 

rales y actividades econ6micas•. 

Al analizar Jorge Castañeda el precepto, e~re-

•oebido a la naturaleza misma de este principio, 

a au constante reiteraci6n por la Asamblea Gene

ral y a au aceptaci6n pr·áctica.iente univeraal 

( peae • ciertas diferencia• de opini6n aobre I• 

enunciaci6n •i••a del precepto ), podrra eati•a~ 

ae que este principio ha llegado. adquirir el sa 

r'cter de regl• de JUS COGENS. loa acuerdo• in

tern•cion•lea que vulneren de •aner• grave au -

contenido esencial deben conaiderarae como nulo• 

de pleno derecho. la incorpor•ci6n de e.te pri!!. 
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cipio •n I• Cart:a contribuir' ain dude• refo~ 

a•r la independencia econ6•ica de loa Eatadoa•.(ll) 

C4sar Sepúlveda afir•a que eata diapoaici6n of"!, 

ce .. jor t'cnica que lo que eJllPresa le Reaoluci6n 3171 XXVlll,

Y separa I• cuesti6n de la nacionalizeci6n de la soberanía ao--· 

bre recuraoa, Y• que el par,grafo 2, inciso e) de ese •is•o ar-

trculo 2, se refiere• la facultad de nacionalizar o e"f>ropiar-

bienes e•trenjeroa, Mas no la ata a la disposici6n de recursos, 

.ya que, la recupcraci 6n de esos recursos, si han estado en •• -

noa ••traftaa, se hace automáticamente, de pleno derecho, • - -

trevla de legislaci6n, por ejemplo, la cual signific6 un avance. 

Continúa Sepúlveda, diciendo que el art:ículo 16-

de la CARTA, al ocuparse del colonialismo, el neocolonialismo y 

la discri•inaci6n racial, con~leta esto en lo que se refiere •-

loa países ocupados y a la consecuencia econ6mica de la ocupa-

ci6n o do•inaci6n. Asr, dicho artículo señala: 

•Artfculo 16-1.- Es derecho y deber de todos los-

Estados, individual y colectivamente, eliminar el-

colonialismo, el APARTHEID, la discriminación ra--

cial, el neocolonialismo y todus las formas de ag~e 

si6n, ocupaci6n y dominaci6n extranjeras, asr como 

(13) Jorge Castañeda, Derecho Económico lnter·nacional .• ( lntro-

ducci6n ), Pág. 16. 
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las consecuencias econ6micas y sociales de é~ 

tas como condici6n previa para el desarrollo, 

los Estados que practican esas polrticas coe~ 

citivas son econ6•icainente responsables ante

los parses, territorios y pueblos afcctados,

en lo que respecta a la restituci6n y la ple

na con.,cnsaci6n por la explotaci6n y agota- -

Miento de los recursos naturales y de toda -

otra fndole de esos parses, territorio• y pu~ 

blos, asf COMO por loa daños causadoa a CSOS

recursos, Ea deber de todos loa Estados pre~ 

tarles asiatencia•, 

Ello incueationablemente es un avance considers 

ble en esta materia de la aoberanfa sobre la riqueza y loa re

curaoe aituadoa en el territorio del Eatado, ya que no a61o e~ 

tablece que eaa aoberanfa ea continua y per .. nente, aino que -

finca re91>onsabi lidadea por la explotaci6n y agota•iento de -

loe recuraoa efectuados en el período de ocupaci6n, antes de -

reaau•ir la soberanra, aar co•o por los daños causado• a esoa-

recuraoa. 

Ahora bien, aunque la CARTA otorga a loa Eata-

doa cMbilea en eata parte una Mayor capacidad para negociar la 

tranaferencia de tales recuraos en condiciones 111ejores, debe-

"°ª ad•itir que aun es neceaario cierta instru111entaci6n de ella, 
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Sepúlv•d• efirme que le CARTA debe ser conaiderad• no como un 

spereto regle11enterio, aino como un •arco per• encuadrar den

tro de 41 tode un• .. ri e de .. cani slK>s norNt i voa especrfi coa 

y de inatituciones AD HOC. En otrea pelebrea, .. ntedo el pr,L 

.. r principio, el principio capitel, collO elll)reai6n de levo

lunted colective, •1 concenao generel, de ehr puede deriver

M • no .... • -'• concret••• COllO une evoluci 6n neturel, 

En el CellPO de loe recuraoe netur•lee, el -'r.L 

to de le CARTA, ea el h•ber recogido lo existente, de cetelo

t•rlo y de lenaerlo co•o ••nifeateci6n de le concienci• jurr

dic• colective de le cH1Unided, y de eM punto puede partir• 

• configurer loe inatru .. ntoe -'• edecuedo• entre lee necio-

ne• i nduetri el i aedaa y loe per•• en deeerrollo • fin • 1Pr2 

vecher ele co•ún y justo •cuerdo eeoe recureoe en beneficio ele 

loa per ... no deeerroll•doe, pri .. ro, y en beneficio ele I• c2 

••nided generel, ele1Pu••· Eeoe inatru11entoe eat•rren beaedoa 

en le juaticie econ6•ica internecionel, rneita en le CARTA, y 

concrete .. nte, en lea disposicionea que ecabeeoa de exa•iner. 

Por otra parte, no debemoa olvidar que las••

terias primas guardan una relaci6n estreche con los recursoa

naturales, ya que muchas de el las pertenecen a eata clase, y

por el lo les corresponde en su mayor parte lo que •• ha dicho 

respecto a la soberanra sobre los recursos, 

wla Carta Econ6mica constituye un vehrculo pa

"ª la necesaria solidaridad polrtica y jurídica respecto• las 
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materias primas, y ha logrado despertar en beneficio de los -

países débiles, eso que podríamos llamar la 'diplomacia de -

los productos naturales'y que seguramente habrá de suscitar -

respuestas cooperativas y políticas comprensivas de las gran

des potencias, sobre todo, si se toma en cuenta que el aaunto 

de esos recursos naturales y de las materias primas puede aer 

el tema m's inportante de la política internacional econ61Rica 

de la pr6xima ~cada•.( 14 ) 

(14) ~sar SepGlveda, Soberanra Permanente Sobre los Recurao1 

Naturales, las Materias Primas y la Carta de Derechos y. 

Deberes Econ6micos de los Estados, "Derecho Económico In 

ternacional", P&ga, 393-394. 
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E.- LA EMPRESA TRANSNACIONAL 

le e~iatencia de regrmenes polrticoa que se 

praponen como modelo un Estado de Desarrollo que aspira a co~ 

trolar y dirigir con autonomía el desenvolvi•iento de la eco

nomra nacional, y planificar libre111ente la aaignaci6n y dis-

tribuci6n de los recursos productivos, es, en muchos aspectos, 

un fen6meno moderno. Parad6jicamente, el surgimiento conte•

poráneo de este modelo ha venido acon~añado por profundos ca!! 

bios en las relaciones internacionales que plantean serias -

restricciones a su realizaci6n. 

las relaciones internacionales, es decir, el -

conjunto de intercambios comerciales, financieros, culturales 

e institucionales que se realiza por encima de las fronteras

nacionales, son ahora sustancialmente distintas de lo que eran 

hace 20 6 30 años. 

Entre otros factores, los avances de la tecno

logía, especialmente en materia de transportes y comunicacio

nes, han eliminado muchos obstAculos que separaban antes a los 

parses, conduciendo tanto a un aumento en el volumen de las -

transacciones internacionales como a un camhio cualitativo en 

su nuturaleza. Pero lo verdaderamente significativo es que -

buena parte de estos intercambios, especialmente en materia -
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comercial y financiera, tienen lugar y ae organizan ain inter-

venci6n del control estatal. El resultado de este proceso ea

que el Estado ha perdido su posición de actor único y exclusi-

vo en las relaciones internacionales. 

Si bien los Estados son todavra loa protagonis-

taa •As i111Portantes en la polrtica internacional, esp~~ial111en

te en la Medida en que siguen •onopolizando casi todo el uao -

de la fuerza, laa últi•as cUcadas han asistido al aurgi•iento-

de otroa actores internacionales significativos, al .. nos en-

tanto constituyen •organizaciones de alguna •aner• aut6no•aa,

que controlan recursos austancialea y participan en relaciones 

polrticaa con otroa actores• trev~a de loa 1r.itea estatales•. 

El poder de estas organizacionea deriva de au habilidad para -

adMinistrar el flujo de recursos, bienes y aervicioa que ae p~o 

duce entre loa distinto• paíaea, y ta•bi'n de la facilidad con 

que loa hoMbres pueden identificarae con eatructuraa corporati 

vea distintas al Eatado-naci6n, pero colllf>arablea en t'r•inoa -

de la •Adaptabilidad, co111Plejidad, autonoMra y coherencia•, que 

caracterizan a lea organizaciones altaMente institucionalizadas. 

Al aumentar, puea, la pretensi6n estatal de con 

trolar un núll9ro creciente de Materia• que afectan al inter'•

público nacional, o en otras palabras, al comenzar a •politi-

aarse• cierto tipo de transacciones que no entraban en laa fun 

ciones tradicionalea del Estado de LAISSEZ-FAIRE, co•ienaa a -
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percibir•• le perticipeci6n de loe nuevo• ectoree treneneci2 

nalee en la• •i•••• co•o une intruei6n en le polrtice necio-

nal. Le a111Pliaci6n del Aree de •cci6n del E•tado eu .. nte •u 

eeneibi lidad con re9Pecto • lee relacione• internecionelee,-

y eu vinculaci6n con loa ectoree no guberna .. ntele• tiende • 

eatablecerae en t6r•inoe polrticoe, En perticuler, .. plen-

tee el interrogente eobre le -.edida en que le ectueci6n de -

dichoe actoree pueda efectar el funciona•iento del aiat••• -

de gobierno, condicioner le autono•r• nacionel de lee deci--

eiones, elterer le for•uleci6n y apliceci6n de un progra•• -

necionel, y ecentuer le dependencia internacionel de loe P•i 

eee. 

La• •lllPr•••• trananacionalee •• pre•entan co-

•o un desafro in,dito a la capacidad de loe gobiernos para -

controlar •u• propias deciaionee en •eteria de objetivo• y -

au organi&aci6n y procedi•ientoa, a loa si et•••• polrticoa,-

plantean dos iRt>ortantea caracterrsticaa diferenciele•: 

Le racionalidad de au co...,ortamiento est' orientede por pau-

tea de crecimiento y de ma"i11izaci6n de beneficio~ que no 

coinciden necesariamente con los objetivos•'• a111Plio• de 

loe Estados Nacionales, y el ejercicio del poder que poseen-

no eat' legitimado ni regulado por la comunidad internacio--

nel. 
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Debido a la flexibilidad de sus estructuras o~ 

ganizativaa, aqu&llas han podido desarrollar m6todos para le-

planificaci6n global de sus negocios, que les permiten usar y 

controlar recursos situados en diferentes parses, por enci•a-

de las jurisdicciones a que los mismos pertenecen for•almente 

y de acuerdo a una estrategia común en la que las políticas -

estatales son aiwplemente •factores externos• par~ un si ate•• 

de decisiones integrado, apto para adaptar los efectos de eses 

polrtic•• • las necesidades y objetivos corporativos. 

En este sentido, la participaci6n de dichas e9 

presas en variables fundamentales de los sistemas econ6Micoa-

nacionales -el comercio exterior, el financiamiento interno y 

externo, la innovación tecnológica, el •11t>leo- plantea e• in-

terrogante de hasta qu' punto las 111edidaa y 111ecaniamos guber-

ne111entalea eat&n cowprometidos, orientados y uti !izados por -

l•a estretegiea privadas de las firmas, especial111ente en la -

111edid• en que loa Estados intentan vincular el ~o...,orta•iento 

de 'atas con loa objetivos nacionales, 

Desde el punto de vista jurídico-institucional 

las e111>reaas transnacionales aparecen como un conjunto de ao-

ciedades incorporadas independicntc111ente en varios Estados, y 

actuando simult&neamente bajo diferentes leyes y jurisdiccio-

nes, la base legal de estas entidades est&, pues, fracciona-

da en tantas partes como países en los que se establezcan. 
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Su estructura organizativa, loa i""uestos que deben pagar, los 

ectoa de transferencia de recursos de un para a otro, los sec-

~ .... en que pueden operar, est4n te6ricamcnte sometidos a laa 

regl•• que ••ncione cada Estado Nacional: No obstante, debido 

• le unidad econ6•ice y administrativa de la eftt)resa transna -

cionel, el leberinto jurrdico en el que desenvuelve su activi

dad parece colocarla en •ti erre de nadie• con respecto• su -

control. 

En relaci6n con eato, podemoa decir que el pri

Mr obat6culo que enfrenta el control de las e11t>resas transna..;. 

cionalea reside en la ausencia do una definici6n operativa y -

unfvoca de las •i••as. El lazo vertical que se e.KPresa en el

nexo •atria-filiel no puede identificarae fAciltnente debido•

que··laa relacione• de perticipaci6n en la propiedad no •on el

(inico •dio pera establecerlo. El control societario, que ••

el vfnculo austantivo que e•a'g••• y cohesiona le organizaci6n 

global, puede for•aliaarse por •~tliples canales y procedi•ien 

toa, que van deade la creaci6n o asociación institucional haa

ta relaciones contractuales o aituaciones de hecho de las que-

ee derivan posiciones de do•inaci6n. la pertenencia a un gru

po aocietario extendido internacionalmente no sienpre aparece• 

en la superficie visible; el. sistema se conpone tambiin con --

eegmentos no aparentes. Esta caracterfstica dificulta la per

cepci6n de los vrnculoa organizacionales, coftt)lica su definí--
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ci6n y tratamiento legal y la instrumenteci6n de medidas reg~ 

latorias. El problema teórico ha sido abordado mediante la -

"teorra del control" o "de la penetración", de la cual exis--

ten i lq)ortantes manifestaciones doctrinarias y de derecho po-

sitivo en pafses desarrollados y en desarrollo, Pero el pro-

blema pr~ctico sigue ofreciendo resistencias, no cubiertas --

por los conceptos y reglas legales vigentes, que pueden reau-

•irse en tres aspectos relacionados: 

e) la extremada flexibilidad operative de las 

e"Presas transnacionales, que las habilite 

• ~ender lfneaa no Manifiestas de control, 

creer y combinar situaciones de dominaci6n 

estructural y funcional, orientar loa flu• 

jos reales y 11onetarios entre las firMa -

co111Ponentea, de confor11idad con las circu~a 

tancias jurfdicaa, económicas y polfticaa; 

b) la falta de información consolidada acere• 

de le estructura de las eq>resas, las vi n-

culaciones cruzadas de grupos econ6micoa y 

otros rasgos organizativos, y de conoci•i~n 

to aistem6tico sobre sus .Mtodoa y for•••

reales de operación; 

c) le plasticidad y fluidez de las conductas

empresarialea, que dificultan la recolec--
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ci6n Y en61iaia de precedentes regulerea, ·~ 

teblea y co111Parablea pare tipificar loa •e-

toa y aperacionea y traducirlos normativamen 

te con auficiente estabilidad y firmie&a, o -

en otrea palabrea, le velocidad del cambio -

en I•• eatructuraa y eatretegies corporativaa 

co111Perede con le 16gice lentitud del ca•bio

en I•• eatructuraa jurídicaa. 

A continueci6n presentaremos alguno• dato• cuan 

titativoa que per•iten· ubicer geogrifica y aectorialMente e -

lea •111Pre•ea trenanecionalea. 

Aar, en el perrodo poaterior a la Segunda Guerra 

Mundial y heata 111ediados de la ~cada de los aesenta, preciea-

111ente durante la reconstrucci6n de las economía• europeas y j~ 

pon••••• ea cuando•• establecen la mayor parte de lea filia-

lea ectuelea de las empreaaa trananacionalea de E. U. A. (62%). 

le e.)(J)anai6n de las empresas trananacionales europeas y jepon~ 

saa •• inicia a fines de la ~cada de loa aeaentas; a6la11111nte• 

en el ~ltimo quinquenio se establecen más de la mitad de las -

filiales actuales de las transnacionales de Alemania (53%), 

francie (67%), B'lgica (53%), Holanda (55%) y Jap6n (62%). R~s 

pecto• la diatribuci6n geogr¡fica de las transnacionales ae -

observa que en Am,rica Latina son las e~resas de E. U. A., C~ 

nad6 • ltelia las que concretan una mayor proporci6n de filia-
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lea en la regi6n, •'• de la mitad de laa cuales eat6n local iZ!, 

dea en loa peraea de •ayor 111ercado int~rno co1110 Argentine, Br!. 

ai 1 y M6xi co. Lea •111Preaas de E. U. A. )' Canad6 tienen e I ••

yor nú .. ro de filial•• en M6xico, y la• europeaa (con excep-

ci6n de Holenda ) )' japonesea, predo•in•n en el .. rcedo brasi

lefto. 

Por lo que reapecte a la diatribuci6n .. ctorial, 

I•• e111Pr•a•a de E. U. A., Inglaterra, Ale•anie, Francie, Hol•Q. 

da, Sui aa y Jap6n eat6n presentes en toda• laa r••••• preaen-

t6ndo .. une clara concentraci6n en lea ra .. a de qur•ice, .. qui 

n•rie no el,ctrica )' .. quinaria el,ctrica y electr6nice. 

En relaci6n con laa repercusionea de las e111Pre

••• tr•n•n•cionalea en loa par ... aubdeearrolladoa, dire1mOa -

que la principal coneidereci6n que per•ite evaluar loa efectoa 

de la pre .. ncia de lea e111Pre••• trananacionalea en loa parHa

en • aarro 11 o e. • 1 hecho de que •u ope rae i 6n re 91>onde • • et rs 

tegi•• de co111Po~a•iento global y de largo plazo, en lea cu•-

lea no cabe conaideraci6n elguna·aobre lea neceaidade• ele••• 
rrol lo independiente de loa peí Ha hu,apedee. 

El analiaia costo-beneficio de la inverai6n ex

tranjera reaultarra li•itado ei no concibiera que ••trata et.

evaluar un funciona•iento global en el que la operaci6n de uni 

dadea independientes por ar •i••as pierde sentido. Desde una

perapectiva dina•ica, toda una aerie de hechos nor111al .. nte con 
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aict.redoa collO efectoa poaitivoa et. le inverai4n extrenjere -

reault•n -r ele•ntoa tr•naitorioa •en c••o • trealedo • I• 

aubaidierie rempondiendo • neceaideclea • le eat;retegi• glo -

bel-, lo cu•I ea p•rticuler .. nte relevente en el ceao • lee-

..... ¡ ledorea, o aon efectoa lie"'ficoa R08inelea a61-nte en

el ·corto pleao. 

Eatea efi"'4lc:ionea .. ven corrobor••• por •l

gun•• .adel ideclea • funcion-iento • lea e .. ,.. ... trenan•-

_cion•l••t 

e) lea ••re••• Nlecionect.a con le ••loteci6n • rs, 

curaoa n~urelee no a61o extr .. n telea ,..curaoa baaicoa, aino 

... fijen aua polrticea ele precio• con ind9pendenci• • .loa -

intere .. a •I pefa productor1 

b) lea e111Pre••• trenan•cionelea pare ., •JIP•nai6n ai-

1uen le potrtice de edquiaici6n ele • ..,,.. ... loc•I•• ya axia-

tentea. O. •et• for••• le inverai6n ele le e•,..•• tr•naneci2 

n•I no repre .. nte un• edici6n neta •I •1 c•ital •I peta rs 

ceptor ai no que dellP l•a• c11Pitel neci onel 1 

e) Le eatretegia de co111Prote•i•nto global al •i•llO 

ti•lllPO que lea per•iten opti•iaer lea diferente• condicionea

exiatentea en loa vario• per ... , hace i1111>oaible todo 'ntento

ct. controlar le polrtice econ6•ica de ceda P•ra deade un• P•~• 

pective nacional; 

d) Por otre parte, contribuyen• la deacepiteliaeci6n 
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dcil p11ra hu.Ssped mediante la transferenciil de excedentes aso-

ciada a los pagos por servicios de capital y por scr\•iciost~c 

nol69icos, lo que representa una carga sustancial al déficit

en le belanza en cuenta corriente de los parses en desarrollo; 

e) Final111ente, las e""resas eq)lean ciertas prácticrs 

especrficas que contribuyen• supri111ir el control de':•_ par

ees en dcsarrol lo sobre algunas 6reas de su eco!· ií a. Esto -

e111 especiel111ente cierto en el caso de la política de fo11ento

• los e,11port•ci ones, en la cua I las ellf>resas transnaci ona lea

obli gane sus subsidiaria• a no e,11portar o a exportar a dete.i: 

ainados pafaes -o a&s bien a subsidiarias de otros parsea- con 

lo cuel el pafa hu6aped pierde control sobre tal polrtica. 

( Al efecto uti 1 i zen taecani saos ta lea co1110 prohi bici onea ex-

p l rcitaa e •u• subsidiarias o bien utilizan Hmecaniamoa ocul

tos• coao el que se da en la trensferencie de tecnologra ). 

En este •o•nto en que ae busca una nueva din! 

111ica de creci1aiento en le cuel la pro11oci6n de e.1'Portacionea

•eaenciah1onte de aanufactur•s- adquiera prioridad, la preoc!! 

p'1ci6n por el hecho de que son les eq>resas transnacionales -

las potcncial111Cntc m&s favorecidas ha provocado fuertes inqule 

tudea. 

El papel doainante que las corporaciones inte.i: 

nacionales han adquirido en los pafscs subdesarrollados, hace 

real el peligro de que ciertas polrticas sean aprovechadas -

por tales Cqlresas par• l lev;ar a la p&rdida de control de ca-
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da comunidDd nacional sobre su dinSmica de crecimiento, el que 

pasaría a centros de decisi6n colocados fuera de las fronteras 

de cada país, 

#Para que los países en desarrollo puedan acelerar 

eu crecimiento y garantizar simultáneamente su so-

beranía nacional se hace necesario que en el Nuevo 

Orden Econ6mico Internacional se legisle de manera 

efectiva sobre el C6digo de Comportamiento de las-

Empresas Transnacionales y sobre las facultades j~ 

rídicas de los países en desarrollo para legislar

y actuar en esta materi •". (lS) 

El "C6di 90 de Conducta sobre 1 as empresas mu lt.L 

nacionales" que fue adoptado por los 24 parses integrantes de

la OECD ( Organizaci6n para la Cooperaci6n Econ6mica y el OesA 

rrollo ) en Parra, en el curso de junio de 1976, ejeq>lifica -

un •odclo de "reglamentaci6n" no forzosa, •'•bien destinado a 

legitimar y garantizar el movimiento y propiedades de las em--

prcs•s tr•nsnacionalea que a poner trabas a aus posibilidades-

de acci6n, la caracterfstica central de este C6digo es su apli 

caci6n al segmento desarrollado del mundo exclusivamente, que

se combina para maximizar el aporte material que aquéllos hacen 

(15) francisco Javier Alejo, Ren~ Vi llarreal A., Sa61 Trejo Re-

l'..2.!.• Economra y Comercio Internacional, "Derecho Económico 

Internacional", PSg, 63. 
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a su desarrollo, al 111ar9en de los efectos sociales y políticos 

que sus modalidades de comportamiento provocan en los países -

subde sarro 1 1 a dos. El Código aprobado procura reforzar "la con 

tribuci6n positiva que las Clll>resas multinacionales pueden re!_ 

_ lizar al progreso económico y social" y, al mismo tieq>o, "mi-

ni111izar y superar las dificultades que pueden originar sus di-

versas operaciones". Para materializar este objetivo, que es-

tá muy lejos de buscar un control global sobre esas eq>resas,-

se adopta un mecanismo de coordinación y consulta fundado en -

el "trato nacional" de las inversiones de las empresas de los-

parses Miembros y el reconocimiento de la necesidad de tener -

en cuenta los intereses de estos países al adoptar regulaciones 

de estímulo o restricción de las inversiones e;1ttranjeras, pro-

pi ciando especial111ente la "transparencia" de las medidas dict!, 

das en cuanto a las posibilidades de determinar su Í111Portancia 

y contenido. las disposiciones específicas fijan las reglas -

generales de comportamiento de las empresas multinacionales --

(tener en cuenta los objetivos y legislación del país recep--

tor, dejar libertad a las subsidiarias para sacar provecho de-

su ventaja concurrencial en los mercados internos y e;l(ternos,-

no practicar sobornos ni inte1·venir en actividades políticas,• 

etc. ); establecen pautas referentes a la publicación de info~ 

maci6n sobre la estructura de la ew~resa, zonas de operación y 

resul~ados de la e;1tplotación, nJevas inversiones, empleo de f2n 
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dos y número de asalariados para el conjunto de la eftl.lresa o 

por zonas geográficas; formulan obligaciones ge.ncrales en 111,!l 

teria de coftl.letencia, financiamiento, responsabilidad fiscal, 

e.._,leo y relaciones de trabajo y cuestiones científicas y t's. 

nológicas. 

Aunque referido• un aspecto especrf . del -

co...,orta111iento de las e.._,resas transnacionales, el proyecto-

de C6digo de Conducta sobre Transferencia de Tecnologra del

Grupo de los 77, constituye otra expresión de la voluntad i~ 

ternacional de institucionalizar modos de regulación de la a~ 

ti vi dad de aque 1 las eq:iresas, probable111ente 11ás viable y aju~ 

tede • los intereses de los parses subdesarrollados, El ob

jeto principal del C6digo es 11ejorar la trans11isi6n de tecn2 

logre por o dentro de las e.._,resas transnacionales, • fin de

obtener condiciones de transferencia justas y razonables y -

eli•iner las pr&cticas comerciales restrictivas trpicas de -

esas operaciones. El C6digo, según dicha propuesta, surgirra 

como un instrumento de carácter universal, aplicable a todos 

los países, con independencia de su sistema económico-políti

co y de su grado de desarrollo, y sus disposiciones serían -

de naturaleza obligatoria, Si bien su finalidad no es excl~ 

sivamente el control de las prácticas de las eq>resas trans

nacionales, existe el convencimiento que dado el peso que ellas 

tienen en la transmisión mundial de conocimientos técnicos,-
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I• pueat• en vigor de un inatru111ento de eae •lcance y n•tural~ 

&• podrra co1111>le11entar y refor&ar útil11ente le ecci6n que en -

••• ca11PO deaerrollen loa orgeni•~o• nacionalea. 

En el .t•bito region•I, deben •ncion•r .. trea • 

•ntecedentea de diap•r alcance y proyeccionea. El pri111ero de

elloa ae refiere • I• propueat• de tr•t••iento de las e111Preaaa 

trananecionalea elebor•d• por le Co•iai6n de la Co•unided Eco

n6•ice Europe• el 1 de novie•bre de 1973. l• co•unicaci6n cu~ 

aeda en••• fech• •I Con .. jo de le Co•unidad traaluce le inquie 

tud de loa par ... europeo• frente a un fen6ineno que de•borda • 

la• poaibi lidade• de control y ••niobr• de lo• Eat•doa nacion• 

lea, y que repercute en •u• econo•faa interna• ear co•o en le-

efectividad de la• polrticaa,truedaa a nivel nacional y regi2. 

nal. la principal reapueat• de loa paraea europeo• ante el 

creci•iento de la• trenan•cionele• nortea .. ricanaa he aiclo, 

eventual .. nte, le polftic• indirect• de eati•uler y ..,oyar el

deaerrollo de I•• e11t>r•••• locelca •nivel nacion•I, y en 1111nor 

Mdida •nivel regional. Sin e•b•rgo, el balancea•iento del -

poder econ6•ico de aquella• fir••• .ediante I• creaci6n de con 

tr9Pc•o• internos no parece haber sido suficiente en t4r•ino•

de reali&ecionea, ni •perece ciar• au efectividad co•a in•tru

.ento ~nico de acci6n. la Comunicaci6n citada representa une-

respueeta •-'• especffica, que hubiera entrañado-probablemente

la existencia de forma••'• directas de control, reapecto de -
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los proble111as y conflictos que genera la inversi6n extranjera-

en los pefaes de le Co111uni dad.· 

En el 6•bito interamoricano, y en el marco dcl

•nuevo di61ogo• ebierto en 1973 con Estados Unidos, se consti-

·tuy6 un Grupo de Trabajo con el 111andato de preparar un documen 

to que contenga los principios de conducta que deben observar

les e1111>re••• transnacionales, En la reuni6n de 8ogot6 ( novi~• 

bre de 1973 ) loa gobiernos latinoamericanos expresaron une -

honde preocupaci6n •por le actitud de las el!Jlresas transnacia 

ne les que se i n•i scuyen en asuntos internos de los par se• en 

los cuales realiaan sus actividades y pretenden sustraerse• le 

le9islaci6n y e le jurisdicci6n de los tribunales nacionales -

co1111>etentes", Se he avanaado en di versos 1 i nea111i entos que de--· 

berran contener los principios de conducta, sobre le base de -

une "Posici6n letinoanh .;can• respecto• las transnacionales"

presenteda en le reuni6n del Grupo de Trabajo de Washington -

( enero de l97S ). Pero le existencia de trabajos de le •i••• 

fndole que vienen llev6ndose e cabo por Naciones Unidas, con -

un elcence globel, ebre un interrogante sobre las ventejes de

contar con dos C6digos de Conducta y sobre la divisi6n de fun

cione• que exi sti rfe entre los •i smoa, 

Por últi1110, I• decisi6n 24 del Grupo ~ndino, •• 

e I pri ncipel antecedente de car&cter regí onal que interesa re

seltar, en pritner lugar, por pertenecer al 6rea latinoetnerice-
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na, y en segundo lugar, porque •aterializa un •arco regulato-

rio de las eq>resaa transnacionales basado en un ré9i111en legal 

co•ún, obligatorio y orientado• supervisar el ingreso y co•

porta•iento posterior de lea fi lialea que operan en loa pafses 

del Grupo. la coordinaci6n y unifor•aci6n legislativa que se 

producen • nivel de loa seis pafsea coqionentes del Pacto pe~ 

•iten un reforza•iento de le capacidad negociadora y de con-

trol interno de loa •i .. oa. Si bien quedan sin resolver •u-

chas de lea dificultades que plantea la regulación nacional 

de las eq>resas transnacionales, se abren con el •odelo del -

Régi•en Co•Ún posibi lidadea de acciones conjuntas, concretas, 

de epoyo recfproco y co111Pleinentaci6n basadas en la homogenei

dad de problemas y perspectivas de loa parsea participantes y 

por lo tanto con un grado bastante m6s alto y confiable de -

'•ito. 

En relaci6n con la Carta de Derechos y Deberes 

Econ6•icos de loa Estados, diremos que este Documento privi I~ 

gia la cueati6n de las ellf>reaas transnacionalea entre loa di

versos aspectos y di11ensionea que coq>onen el orden económico 

internacional. De este modo aparece clara111ente establecido -

que las relaciones econ6micas entre parses no pueden colllf>ren

derse ni disciplinar~e en forma justa, equitativa y eficiente 

sin advertir y atender antes a las relaciones C'!>tructurales -

de poder e influencias que generan el control de dichas e~r~ 
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aaa sobre el comercio y la producci6n mundial y determinan la 

participuci6n relativa de los países en los beneficios del ~ 

sarrollo •undial. 

Puede interpretarse que el objetivo de la CAR

TA•• en eata •atería triple: en primer lugar, legiti•ar la

intervcnci6n gubernainontal en el proceso de transferencia in

ternacional de recursos productivos, como una cuesti6n de or

den público nacional reconocida por la comunidad internacional. 

En aegundo lugar, establecer pautas que rijan

la conducta de la• ellf>re•a• transnacionalea en sus relaciones 

con lo• pafsea, y el ejercicio de los derechos soberanos de -

los Estadoa. 

En tercer lugar, aq:>liar el 11argen de 111aniobra 

de los parses, cualquiera que sea su grado de desarrollo, para 

reforzar eue actuales e•tructura• legales y administrativas,-

1 iber,ndolaa de aus atadura• internas y externa• y adecuándo

la• al libre deaenvolvi•iento de sueprioridadc• y objetivoa

naci onal••· 

loa tree inciaoe del artrculo aegundo de la C!R 

TA e•tablecen vario• principio• concreto• referidos a las re

lacione• entre Estados y e1M1>resas transnacionales: 

a) El derecho a la reglainentaci6n y control de las 

inversione• eJ1.tranjeras; 

b) El soineti11iento de las inversiones extranjeras

• laa leyea e instru1M1nto• de polftica econ6111i-
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ca nacionales; 

c) La 1 i bertad de 1 os Estados pi!ra detcrmi nar e 1 tr_! 

tami cnto adecuado a 1 as i nvcrsi ones extranjeras, -

con arreglo a las disposiciones y objetivos de c~ 

da pafs; 

d) El control y supervisi6n específica de I<~ ,¡ lia

les de las empresas transnacionales; 

e) El principio de no intcrvcnci6n de las empresas -

transnacionales en los asuntos internos de los E1 

tados ~ que acuden; 

f) El derecho de los Estados a nacionalizar y expro-

piar las inversiones extranjeras. 

La CARTA •intctiza y proyecta en el nivel mundial 

los esfuerzos º""rendidos por los paf ses en desarrollo para obt~ 

ner 111ejores condicione• de negociaci6n con las e""resas transna

cionales. El contexto global en que se ubiciln los principios y

pautas de la CARTA referentes al control de dichas empresas les

asigna una funci6n constructiva y coherente con el objetivo de -

lograr el establecimiento de: un nuevo orden ccon6mico internaci,2_ 

nal. Por otro lado, la CARTA evita la tcntaci6n de fijar reglas 

uniformes o mecanismos multilaterales para la acci6n internacio

nal, cuya utilidad para los puíses en desurrol lo es todavra dud2 

sa. 

Al consagrar varios principios sustantivos que en 
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fati:.an la soberanra de los Estados para regular la acci6n de-

l as elJllrc sas t ransnilc i ona 1 es, 1 a CARTA reconoce con rea 1 i smo -

que los pafses receptores de capital extranjero, y en particular 

los pafses en desarrollo, necesitan ilnte todo legitimar su li

hert.d de acci 6n paril tratar con di chils empres..Js en i 9u<11 dí!d -

de condiciones. En un mundo coda vez más sometido al juego de 

los actores transnaci ona les no 9ubern<1menta les, 1 as viejas Pª.!:!. 

tas del Derecho Internacional sirven s61ilmente como ataduras -

de los Estildos y como cimientos estáticos de un nuevo ordena-

miento jurídico m()dclado por la acción del comercio y produc-

ci6n internacional de las grandes empresas. 

Sin embargo, la CARTA prepara el terreno sobre

bases conceptualmente s61 idas para que, oportunamente, el Der!!,. 

cho lnternilcional pueda regular efectivamente a las empresas -

transnacionales. En este sentido, lo que importa es refor~ar, 

como se propone la CARTA, la posición negociadora de los pafscs 

receptores y aumentar su participación efectiva en el sistema

económico internocional. En efecto, el actual orden económico 

no se presenta como un n1.:irco apropi.:ido para establecer instit.!:!. 

ciones y mecanismos mundiales eficaces, capaces de contribuir

al encundramicnto jurídico de las empresas transnacionoles de-

acuerdo con los objetivos de .los países en desarrollo. La CA.Ji 

TA prevé, en este sentido, un camino que ya ha empc;:ado a explo 

.·arse y que puede dar lugar a acciones parciales y concretas,-
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conducentes 1 relaciones y entendimientos preparatorios de 111e-

didas reguletorias de tipo global. La cooperaci6n entre parses 

de igual y distinto grado de desarrollo ofrece esas perspecti

vas, 1biertes por experiencias regionales coMo el r'gimen co1110n 

sobre inversiones extrenjer•s del Grupo Andino, y Multinacion.i!. 

lea, co•o el C6digo de Conduct1 sobre Transferencia de Tecnol2 

9fe que se preper6 en le UNCTAD. 

'"Si el Estado tiene derecho a ad111itir o rechazar el 

ingres jel capitel extranjero el interior de su•

•rc1dos y de sus fronteras polrtic1s, le asiste• 

t••bi'n el de regular integralmente el proceso de

inversión y les conductas que i111Ple11entan y ponen• 

• 'sta en •ovi•iento, y el de juzgar inediante sus

propioa 6rganos e instancias las controver•ias que 

aurj1n con •otivo de aqu,llaa. Por la mis•a r1a6n, 

••obvio su derecho de decidir y regla111ent•r sobre 

les cuestiones que se susciten con •otivo de ectos 

de desinver•i6n volunt1ri1 o forzosa. Une soluci6n 

distinta i~licarfa reconocer un trato preferencial 

en favor de los extranjeros, y especialmente de las 

e~resas transnacionales, que no sólo co...,ortarra

un tratamiento discri111inatorio, jurfdica111ente inf~n 

dado, sino, adem&s, un riesgoso sometimie~to al -

juicio de 6rganos jurisdiccionales extranacionales 
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sobre cuestiones que involucran los intereses y-

el orden público nacional•,( 16 ) 

(16) Eduardo Whi te y Carlos Correa, El Control de las fnpresas 

Transnacionales y la Carta de Derechos y Deberes Económi

cos de los Estados, •oerccho Econ6mico lnternacionalw, --

P6g. 195. 
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F.- El CONTROL DE LA INVERSION 

EXTRANJERA DIRECTA 

•Los •ovi•ientos internacionales de capital han 

sido, desde hace varios siglos, una caracterrstica esencial de 

la coopereci6n econ611ice a trav's de las fronteras :1.:.cionalea. 

los •onarcas absolutos, no llenos que loa gobiernos democr,ti--

coa, han recurrido • los pr,sta11oa del exterior, a veces para-

llenar loa vecros causados por gastos innecesarios, pero•'• a 

11enudo para hacer posible el desarrollo de la productividad p~ 

tencial de sus co11unidades nacionales, las e""resas industri~ 

les y comerciales de los paTses industriales han hallado vent~ 

josas vras de inverai6n para sus recursos de capital en loa -

parses 11enos desarrollados, contribuyendo asr a un desarrollo

econ6•ico e industrial y esti•ulando el comercio internacional. 

Más que en ningún perrodo hist6rico anterior, la ~poca contem

poránea ha reconocido la necesidad iq>eriosa de un continuado

Y creciente 11ovi11iento de capitales hacia los parses menos de-

sarrollados",(l7) 

Muchos parses, desarrollados y en desarrollo, -

han ensayado y puesto.en práctica procedimientos y polrticas -

(17) Max Sorensen, Manual de Derecho lnternacion~l Público, 

P.!ig, 587. 
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parciales o globales destinados al control del conjunto o de a! 

gunas facetas del comportamiento de las empresas transnaciona-

les. 

El recorrido de los regrmenes vigentes de inver

si6n extranjera directa, entre otras áreas nor•ativas, pone en

evidencia la repercusi6n que la aparici6n y expansi6n de esas -

empresas ha tenido en el derecho positivo de loa respectivos -

parses, al punto que este es, quizás, uno de los rasgos m&s so

bresal ientcs en la evoluci6n reciente de la legislaci6n econ6mi 

ca comparada, 

Alll6ri ce latina se inscribe en esta tendenci • ea

pec i al mente a partir de fines de la década del sesenta, con el

dictado de leyes y regulaciones cuyo objeto no único, pero ar -

principal, es disciplinar el ingreso y operaci6n interna de lea 

e"'1resas transnacionalea. loa Mismos sistemas legales incorpo

ran principios, e instrumentan mecania•o• que, independiente .. ~ 

te de la originalidad con que se estructuran y aplican, y de •• 

los diferentes objetivos a los que se ordenan, constituyen en• 

buena medida adaptaciones y adecuaciones de reglas y prácticas• 

parcial o totalmente experimentadas en los parses desarrollados, 

Por otra parte, muchas de las técnicas empleadas en América la• 

tina y otros países en desarrollo, como las que a continuaci6n

veremos, son comunes en los par ses industrializados, 

En el caso de A1116rica latina, la intervenci6n 
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del Estado en el flujo de inversi6n externa constituye un dato-

esencial, la arquitectura de los regímenes legales presenta un 

juego de mecanismos que dan base a la aplicaci6n de criterios -

sustantivos para la admisi6n de inversiones, y para la deter~i-

naci6n de las reglas de con..,-ortamiento ulterior, 

111os co""renden: 

Esos 111ecan. s-

a) QBLIGACION DE REGISTRO.- Se trata d·, un presupuesto 

para la identificaci6n de la inversi6n, en cuanto a sus titula

res, aportes (monto de los mismos ), y para la vigilancia y s~ 

pervisi6n del funcionamiento de las nuevas errpresas y de las 

existentes. Esta doble funci6n satisface el requisito primario 

de control de la inversi6n extranjera, cual es la disponibi ti-

dad de informaci6n global y sistemática y el conocimiento por 

parte de los 6rganos estatales de todo acto que comprometa la 

propiedad y manejo de recursos nacionales por centros decisorios 

externos, 

b) AUTORIZACION PREVIA.- M~s all~ del recaudo anterior, 

varias legislaciones, particularmente la Oecisi6n 24 entre los

países andinos, condicionan el ingreso de contribuciones extrall 

jeras a la aprobaci6n previa estatal, la que generalmente se -

tramita a través de organismos especializados en la cvaluaci6n-

y contralor de nuevos proyectos. Este requisito in¡> 1 i ca una r2. 

serva -global o parcial- del mercado interno a la~ empresas exis 

tentes, que s61o puede dejarse sin efecto en casos ponderados y 
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calific~dos, y una alteraci6n del principio que informa las ec2 

nomías de estructura capitalista, cual es la apertura externa -

de sus mercados. 

c) EVALUACION.- La autorizaci6n 'previa es el resultado

formal de un proceso en el que se juzgan y miden los probables

efectos de los proyectos de invcrsi6n, con base en las pautas y 

criterios generales inferidos o explicitados en las políticas -

econ6micas y sociales, o con recurso a requisitos y condiciones 

específicas contenidas en los regímenes regulatorios. En algu

nos casos, estos lilt,imos se traducen en orientaciones de car.§c

ter general, que permiten a los organismos de aplicaci6n mane--

jarse con flexibilidad, adaptándose y moviéndose con libertad en 

el contexto particu~ar de cada situaci6n, En otros, las legi s

laciones enuncian detalladamente los criterios de evaluaci6n, -

incluyendo aspectos econ6micos (efectos sobre la balanza de P.! 

gos, uti lizaci6n de recursos nacionales, sustituci6n de iq,ort.! 

ciones, desarrollo regional, etc. ), sociales ( ocupaci6n de m.! 

no de obra, contaminación ambiental, etc, ), tecnol6gicos ( de

sarrollo y adaptaci6n de tecnologfas, asimi laci6n de las tecno

logfas importadas, capacitación de la mano de obra, etc, ), e -

incluso polrticos ( identificaci6n del inversionista extranjero 

con los intereses del pafs y· su vinculaci6n con centros de de -

cisi6n económica del exterior ), Otras condiciones centrales -

s<•n que 1 as nuevas radi cae iones no i mp 1 i quen e 1 desp 1 azami ento-
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de en.,resas nacionales, o sea, que produzcan en actividades -

adccuadaniente atendidas por empresas existentes, y que la nu!. 

va inversi6n genere corrientes significativas de exportaci6n, 

Este conjunto de exigenc;ias pone en evidencia la intenci6n de 

coordinar y armonizar la política de inversiones con otra~ f2r 

mulacioncs de fndole econ6mica y social, 

d) SUPERVISION Y VIGILANCIA.- El control de las inv~r 

si oncs externas no se agota en e 1 momento do 1 ingreso de 1 ca

pital, sino que se extiende sobre la forma en que el capital-

invertido se reproduce y sus titulares acceden a recursos in-

ternos, las medidas ordenadas a esta finalidad incluyen en--

tre otras: control del giro de utilid,1des y reinversiones en 

base a 1 a va 1 uac i 6n de 1 cap ita 1 e fectúada en 1 a etapa reg is-

t ra 1 y los topes de remesas autorizadas; nominatividad de las 

acciones; suministro de informaci6n sobre los movimientos de

fondos, el valor de los bienes de la inversi6n, el monto de -

1 as ut i 1 i dados tr qui das y rea 1 izadas, etc, 

En cuanto a las reglas y criterios sustantivos 

para la autoriz.:ici6n de radicaciones externas, las principa-

les materi.:is reguladas en la ro9i6n latinoamericana incluyen: 

e) DESTINO DE LA RAOICACION.- Las legislaciones pre-

v6n restricciones en cuanto al destino do la r;Jdicaci6n por -

sectores de actividad, do car6ctcr absoluto, o.bien fijando -

límites máximos de participaci6n, e intcrdicciones a la com--
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pra parcial o total de e111>resas existentes, Di chas 1 i mitaci o-

nes obedecen, por una parte, a motivos relativos a la scguri-

dad, defensa o carácter p(rbl i co de dctermi na dos scrvi ci os, a -

la observancia de programas industriales regionales, etc, Es-

. tos di fe rentes factores orí g i nan grados distintos de i nterdi c

ci 6n y permi si vi dad, Por la otra parte, se procura i rrpedi r la 

desnacionalizaci6n de las c""resas transnacionales, 

f) BIENES APORTABlES.- Otra de las inquietudes que --

dcspert6 e 1 aná 1 i sis reciente de las enpresas transnaci ona les

en América latina se plantea en torno a la evaluaci6n de cier

tos aportes que dichas empresas realizan con motivo de la radi 

caci6n, la cuesti6n básica es medir el beneficio de incorpo--

rar maquinaria, matrices, plantas enteras y tecnologías ya uti 

!izadas en el pafs de origen y desechadas por obsoletas, o ya

amortizadas, para su uti lizaci6n en los países en desarrollo,

y reconocer a cambio una participaci6n patrimonial en la soci~ 

dad receptora, Esta clase de operaciones permite al inversor

la prolongaci6n artificial de la vida úti 1 de activos físicos

e intangibles, su revalorizaci6n econ6mica y una nueva amorti-

zaci6n contable e impositiva de dichos bienes, Con respecto a 

este punto varias legislaciones latinoamericanas ensayan dos -

tipos de soluciones. Por una parte, se prohibe la capitaliza

ci6n de contribuciones tecnol6gicas intangibles, Por la otra, 

se refuerzan los procedimientos de valuaci6n de los bienes - -
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aportados, tomando en cosidcraci6n los precios corrientes inte!:, 

nacionales o internos del n1ercado do oriocn, y en algunos casos 

para loa bienes usados, disponiendo la dcducci6n de la amortiz!. 

ci6n correspondiente. 

g) ESTRUCTURAS ORGANIZATIVAS.- Otro rasgo distinti,o -

de loa regímenes Í"'11ementados en la regi6n es la incorporaci6n 

de nuevos marcos te6ricoa 'y n1ecanismos operativos dirigidos por 

una parte a identificar las estructuras societariaa controladaa 

desde el exterior, y por la otra, a procurar la preservaci6n e

incre111ento gradual del control nacional en los sectores rroduc-

tivoa. 

El pri .. r objetivo -identificaci6n- responde - -

principel .. nte a otro principio generalizado en esas legislaci2 

nea, cual •• el TRATO DIFERENCIAL de laa e"'1resa• nacionalea -

respecto de les ao11et ida• a control extranjero. Su i np le-nt•

ci6n ae apoye en la definici6n de •1a nacionalidad econ6•ica• • 

de les e..,reaas, a trav'• de tipologras que tratan de conceptu~ 

liaar distintas situacione• de dependencia orgánica tomando en

consideraci6n la propiedad del capital y el asiento real de l•

direcci6n t'cnica, adtniniatrativa, financiera y comercial de le 

El aoporte te6rico de este enfoque es la •teoría 

del control", confor.e a la cual, por encima de 1a independen-

cia formal de las persona• jurrdicas, es lícito penetrar en I•-
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realidad econ6•ica que •ubyece en su base para establecer la 12 

calizaci6n efectiva de'I poder de decisi6n do la estructura •o-

cietaria. Con esta finalidad, las legi•laciones describen laa

for•a• de control interno ( po•eai6n mayoritari• del capital -

con derecho a voto) y laa •odalidadea de control·e,..terno (re

lecione• econ6•ica•, tecno16gicaa y de ge•ti6n ) que tipifican

lo• distintos gredo• y tipo• de do•ineci6n eJ11.tranjera. En elg~ 

noa casos, la aplicaci6n de ea1:oa principios .e resuelve en una 

categorizaci6n dicot6•ice ( e1111>reaa nacional y •ubaidieria 6 e9 

presa extranjera ), en tanto en otra• regulacione• •• prev'n et, 

tegorras inter .. diaa, co•o ea el caso de ta •empresa •iJ11.ta•. 

la Calificaci6n jurrdica de lea •111Presa• •urte efecto• en une -

ceda vez •'• eJ11.tenaa ga•a de •reas normativa•, que incluye le -

pro111oci6n indu•trial, incentivos a las e"f>ortacione•, el r'gi-

.. n tributario, el control de la transferencia de tecnologre, -

etc. 

h) LIMITES A LA PARTICIPACION EXTRANJERA.- Paralela111en 

te a la interdicci6n absoluta de inversiones extranjeras en de

terminados sectores o actividades, existen situaciones interlllO

dias, que iq>ortan limitaciones a la proporci6n del capital de

la sociedad receptora que puede quedar en poder de eq>resas eJ11.

tranjeras. Estas 1i111itaci ones pueden aparecer expresa Y taJ11.at.L 

vamcnte en la le9islaci6n para determinados sectores y seg~n -

porcentajes m~ximos preestablecidos, como sucede con loa banco• 
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y entidades financieras en Argentina y Colombia, y con respecto 

de los bancos de inversi6n en Brasi 1, el transporte aéreo y ma

rftimo y la• e.._,resas de comercializaci6n interna en Colombia,

la petroquf•ica liviana y la industria de autopiezas en M6xico, 

la explotaci6n de hidrocarburos en Paraguay, etc, En otros ca

•os, la limitaci6n de la participaci6n extranjera sur·ge del 

ejercicio del poder de negociaci6n del Gobierno en cuyo territ~ 

rio •e efectúe la radicaci6n, Final111ente, la formaci6n de em-

pre••• con participaci6n nacional puede re•ultar de obligacio-

nes generale•, de! tipo de la contenida en la Oecisi6n 24, que

e•tablece la obligaci6n de vender• inversionistas nacionale• -

la proporci6n de au capital que sea necesaria para que aquella

e111Pre•a ae tr•n•for .. en una e111Preaa •ixta, en un plazo que va

rfa entre loa quince y lo• veinte año•; lo que se lleva •cabo

• trev'• de un convenio con el gobierno que debe establecer las 

condicione• de plazo, le gredualidad del proceso de transferen

cia de acciones ( a cuyos efectos ae fija un porcentaje •fnimo

inicial y doa etapas posteriores en las que la participaci6n ns 

cional debe alcanzar proporciones progresivas ), las reglas que 

aseguren el traspaso de las acciones y la participaci6n progre

siva de los inver•ionistas nacionales en la direcci6n de la em

presa desde que 'sta inicie su producci6n, y la forma en que se 

determinará el valor de las acciones transferid8'. 

En otros países en desarrollo existen tambiln r!, 
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glas y procesos aplicables a las inversiones extranjeras, pero 

expresan un grado de intervenci6n del Estado considerablemente 

menor que el existente en América latina. En el Oriente Medio 

asi¡tico y en el Africa septentrional, existen reglamentaciones 

de escasa co...,lejidad y exigencia, No existen en general con

troles acerca de la participaci6n local de capital y personal

no calificado o de ad•inistraci&n, ni respecto de la re•isi6n

de utilidades y repatriaci6n de capital. Semejante es el pan~ 

ra•a en el caso de Asia ( con excepci6n de pocos casos como el 

de la India, que tiene un elaborado régi111en para la ad•isi6n -

de la colaboraci6n extranjera ), Africa y el Mercado Común Ce~ 

troamericano, con la diferencia, probablemente, que en estos -

parses la inversi6n extranjera goza de incentivos •&• a111Plioa, 

y existen menores rastros de pr&ct i cas de control, 

Para este grupo de parses en desarrollo la CAR

TA puede ser de gran utilidad, entonces, en la 111edida en que -

genere efectos de demostraci6n y de reconocimiento sobre la v~ 

lidez de los procesos de reforma legal y administrativa necea~ 

rios para ajustarse a los derechos estatales consagrados en la 

misma, 

la CARTA reglamenta en su Artrculo 2° la inver

si6n extranjera, Asr, en el inciso 2 de este Artrculo establ!!, 

ce que: 

"Todo Estado tiene el derecho de: 
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"a) Re9la111entar y ejercer autoridad sobre 

las inversiones extranjeras dentro de su -

jurisdicci6n nacional con arreglo a sus I~ 

yes y reglamentos y de confor111idad con sus 

objetivos y prioridades nacionales. Ningún 

Estado deberá ser obligado a otorgar un tt,a 

ta111iento preferencial a la inversi6n ex- -

tranjera". 

Pr~cticainente se.logr6 un acuerdo general sobre 

la for111ulaci6n de este principio (cuando se elabor6 el documeu 

to), Nadie niega el derecho del Estado de reglamentar la in--

versi6n extranjera, ni que ese derecho se ejerce básicamente m~ 

di ante la pro111ulgaci6n de leyes y reglamentos que respondan a los 

objetivos de ese Estado. 

Al consagrar la CARTA que la inversi6n extranjera 

debe reglamentarse de conformidad con los "objetivos y priorid!!, 

des nacionales" (del pafs huésped por supuesto), se pretendi6 

significar asf que los factores políticos, sociales, culturales 

u otros pueden ser legalmente tomados en cuenta por el Estado -

huésped al reglamentar la inversi6n extranjera. 

la CARTA reconoce tambi'n al Estado el derecho -

de "ejercer autoridad" sobre 1 a i nvcrsi 6n extranjera, además de 

" reglamentarla ". la raz6n es que el Estado a menudo goza de-

facultades discrecionales para limitar o encauzar las activida-
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des de las e""resas nacionales o extranjeras, es decir, para -

"ejercer autoridad" sobre e 11 as, a través de me di das admi nis--

trativas no necesariamente previstas en disposiciones de cará~ 

ter general, 

En este mismo inciso que acabamos de transcri-

bir, se establece también el principio de que el Estado no es

tá oblisado a otorgar un tratamiento preferencial a la inver-

si 6n extranjera, 

los parses inversionistas han mantenido sieq>re 

que tienen el derecho de reclamar para sus nacionales un trat~ 

miento más favorable al que el Estado huésped otorga a sus pr~ 

pios nacionales, cuando estos ú·ltimos reciben un tratamiento -

inferior a un llamado ••fnimun standard#, los pa rses en desa-

rrollo aostienen que el wmfnimun standard# es una noci6n peri

clit•de, que no ha sido definida satiafactorianiente y que la -

pr6ctic• estatal y loa precedentes jurisprudenciales y doctri

nales no tienen la unifor•idad y generalidad necesarias para -

que dicha noci6n puede considerarse como verdadera costumbre -

jurfdica constitutiva de una norma internacional. En todo ca

so, y sobre todo, el reclamar un trato desigual, preferencial, 

en favor de los extranjeros, es contrario al principio de la -

igualdad soberana de todos los Estados. Nadie obliga a inver-

tiren otros Estados, Quien lo hace, establece lf'or ese s61o -

hecho una "comunidad de fortuna•, como decra el jurista argen-
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tino Podest' Costa desde hace casi medio siglo, entre él y el 

pafs hué~ped, por lo que debe aceptar los riesgos al igual que 

los beneficios que se deriven de su inversi6n. 

Al margen de ese desacuerdo fundamental, los -

representantes de algunos paf ses industriales, sobre todo el

de Estados Unidos, insistieron en que la redacci6n que habfa

sido propuesta por el •Grupo de los 77" podfa interpretarse -

co110 una prohibici6n • los Estados de ejercer el derecho a la 

protecci6n diplom,tica de sus nacionales, ( Dicha redacci6n

expresaba: "Ning6n Estado cuyos nacionales invirtieran en un 

pafs extranjero exigirá tratamiento preferencial para tales -

inversiones". Ciertamente, ese derecho es reconocido uni--

versaltnente y es ejercido a diario por prActicamente todos los 

Estados, ~rohibirlo significarfa negar al Estado extranjero• 

su der~cho a ejercer su jurisdicci6n personal, lo cual equiv~I 

drfa a negar su soberanra. Con objeto de evitar esa interpr~ 

taci6n, pero sin por ello aceptar que pudiera existir un der~ 

cho a reclamar un trato preferencial en favor de extranjeros, 

el •Grupo de los 77H, a instancias de ~xico, invirti6 la fo~ 

11ulaci6n del concepto, En lugar de enfocar el principio des

de el ángulo de la prohibici6n al Estado inversionista de pe

dí r, se puso de re 1 i cve que e 1 Estado huésped no podd a ser -

obligado a otorgar, El principio incorporado e~ la C~RTA, c~ 

mo ya vimos, dice asf: 
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"Ningún Estado deberá ser obligado (cou~c l led) 

a otorga~ un tratamiento prefcrenci al a la in

versi6n extranjera". 

Por últi•o, el inciso c) del Mismo artrculo 2º -

establece que: 

"lodo Estado tiene el derecho de: 

"C) Nacionalizar, expropiar o transferir la -

propiedad de bienes extranjeros, en cuyo caso

el Estado que adopte esas 11edidas deber6 pagar 

una co111Pensaci6n apropiada, teniendo en cuenta 

sus leyes y reglamentos aplicables y todas las 

circunstancias que el Estado considere perti-

nentes. En cualquier caso en que la .cuesti6n

de le coqlensaci6n sea motivo de controversia, 

4sta sera resuelta conforme a la ley nacional

del Estado que nacionaliza y por sus tribuna-

les, a inenos que todos los Estados interesados 

acuerden libre y ~utuamente que se recurre• -

otros 111ediospacrficos sobre la base de le - -

igualdad soberana de los Estados y de acuerdo

con el principio de libre elecci6n de los 111e -

dios". 
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e o N e l u s 1 o N E s. 

l.• Le Carte de Derechoa y Deberea Econ6micos de lo• E~ 

tedoa •• un inatru111ento de gran relevanci•, ya que, como vi•o•

•n •• preaent• trebejo, repreaenta un área formidable de concen 

ao internacionel, al aer adopteda por la •ayorre •~• • ...,1ia de· 

que .. tenga 111emorie en el orden Mundial al e~edirse un docu•• 

•nto de t•nta trescendenci •· Ade•6s, •• e 1 producto de un gran 

esfuerzo colectivo pare re•olver los efectos de le enerquí• ec~ 

n6•ic• que sufre el eundo por causa de una confrontaci6n injua• 

ta. 

2.- La CARTA reau .. •uch•• de I•• •9f>irecionea de los -

persea en vre de des•rrollo, y, el ser •dopteda por eaa gr•n ·~ 

yorfa, ••tos de110str•ron ester convencidos de que por la vra 

del Derecho lnternacionet •• fectible superer le actual criei•

econ6eica, estebleciendo preceptos de valide& univeraal indi•cJl 

tiblea, puea le CARTA, e•, ante todo, un inatru .. nto jurrdico -

extreordinario pare le confor•eci6n de un nuevo orden intern•-

cionel en el que lea justes aapiracionea de loa pueblos del Te~ 

cer Mundo tengan plen• vigencia. El Derecho Econ6•ico Interne• 

cional tiene sus entecedentee en veriee fuente• jurrdicas, P•ro 

.. codific• y aist••eti:u en la Certe de Derechos y Deberes Ec2 

1 
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n6•ico• de lo• Estado•. 

3.- El gran objetivo de ••te in•trumento ••el de •uperer 

la• relacione• econ6•ic•• de inju•tici• y dependencia en que •c-

tual•nte M deHnVuelven lo• par•e• en Vfe• de de•arrol lo frente 

a lo• p.r ... indu•triele•. l• CARTA eeteblece un conjunto de - -

principio• y nor•a• de acci6n pare reguler •••• relecione• heeta

hoy regida• por le irracionelided y le injueticie, • pertir de le 

igualdad •oberane entre I•• necione• pera lograr un• cooperaci6n~ 

internecionel efective que per•ite erigir un nuevo orden aundiel. 

Loa •rechoe y •beree econ6ai coe de loa Eetadoa -

que .. procla•en en le CARTA •on un• .. nifeeteci6n 1tOderne y ac-

tualiaeda dlt lo• cl6•ico• •recho• funda .. ntelee de lo• l•tedoe.

Creeaoe que exiete hoy conciencia de que ein el reconociaiento de 

eeto• •recho• econ6aico• •• i111»o•ible que lo• derecho• l leMdo•

cl6•ica•nte •funda•ntelee•, que reeulten de le exiat•ncie aie .. 

de loa Eatedoa, tenean une proyecci6n ectuel. reeliat• • inteerel, · 

capea de ... gurer un orden interneci.onel • juatici•, equidad y -

coape rae i 6n. 

En efecto, loa principio• que .. rvfan de ba• • la 

forauleci6n tradicional de lo• derecho• funda .. ntalee de lo• Eat1, 

do• -independencia, eoberenfe, igualdad jurfdica, no intervenci6n, 

etc.- tienen •61eaante un • ..,ecto for .. 1 y polftico. Por ello, -

para ... gurar eu verdadero• integrel .. ntido, ea neceeerio hoy -

darle• ta•hi•n un contenido econ6•ico. S61o aer loe derechos y -
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deberes fundamentales de los Estados adquieren su plena acepta -

ci 6n )' su con., leta rüz6n de ser. 

Ello quiere di:,cir que, asf corno la dofinici6n in

ternacional de los darechos )'deberes fundamcnt.:iles de los Esta-. 

dos signific6 un adelanto trascendental en el proceso dirigido -

al eatablecimiento de un orden jurrdico entre las naciones, para 

esegurar la coexistencia de los Estados y la paz y la seguridad

internacionales, la enunciaci6n de los derechos y deberes ccon6-

eicos de loa Estados ha de permitir, saliendo del ámbito tnerameA 

te polftico y formal de las relaciones internacionales, buscar -

un orden basado en la voluntad de justicia y de cooperaci6n en -

estas relaciones de tipo econ6mico, capaz de alcanzar, como con

aecuenci• de el lo, el desarrollo de todo• los parses y, por ende, 

1 e ve rdade re paz. 

,,. El origen de le deaigualdad internacional, •• encuen 

tre en le dependencia econ611ica, por lo que e• requisito india-

pensable eli11inar le explotaci6n de unos pueblos por otros para

eateblecer un nuevo orden internacionel. En este sentido, la -

CARTA constituye un instru11ento eficaz para ajustar las nuevas -

relacione• entre los pafsea sobre bases de efectiva igualdad ju

rídica que propicie la cooperaci6n internacional. La CARTA ae -

presenta, asr, collO una opci6n frente el caos, y aunque Mantiene 

le teaia neceaerie e inevitable de le •;gualdad aoberana de to -

dos loa Eatedoa•, pretende que la aoberenfe est• orientad• al 12 
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gro de loa objetivo• de desarrollo propueatoa y por eao diatin -

gue los derecho• y deberes que, en funci6n del doaarrollo corre~ 

ponden • todos loa Estados, de los que aon propio• de loa pafaes 

desarrol ladoa y de loa paf sea en deaerrol lo o i nai ste, en cuento 

• los pritneros, en enunciar aua deberoa, y en cuento • loa aegun 

dos, preferente11ente en enunciar aua derechos. 

Tradicionalmente ·le igualdad jurrdica se he enten 

dido como que todo• loa Estado• tienen loa miaaoa derecho• y las 

aismas obligaciones; pero la igualdad entre desiguales•• el pr¡n 

cipal motor de la injusticia, No se puede e~igir que todoa loa

Estados soporten lea •ismas carga• en la sociedad internacional

porque, adein.Ss, tampoco reciben los mismos beneficios, Este ea, 

precisamente, uno de los elementos m.Ss iq>ortantes incorporadoa

por la CARTA a sus principios, Desde esta perspectiva de b!.!!1-

cia Social Internacional, se pretende igualar las relaciones en

tre los Estados, concediendo mayores ventajas • quienea se en- -

cuentran en situaciones más desventajosas, Esto quiere decir -

que lo igualdad jurrdica y polftica debe co~lementarse con un -

sistema de preferencias no recfprocas que conlleve a una igual-

dad econ6mi ca. 

Desde esta perspectiva de justicia social intern,! 

cional -o principio do justicia distributiva-, la igualdad jurf

dica y política in1plica una activ<1 pa1·ticipnci6n, en igualdad de 

circun~tancias, en las decisiones de la Comunidad lnternacion<1I, 

pero también la obligaci6n de los pafscs desarrollados de auxi--
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1 i ar a los par ses en dcsal"rol lo par.:J e 1 logro de sus objcti vos-

de 11ejoramiento de las condiciones de vida de su poblaci6n, y -

uno de los mccani smos para logrurlo son, justamente, las venta-

jaa econ6micas proporcionales a los grados de desarrollo en los 

intercambios comerciales. De esta manera, la igualdad jurrdica 

que la CARTA establece no se basa en la conccpci6n tradicional, 

aino que descansa y se complementa en un principio de .-!•Lsticil

Social Internacional, 

S.- la CARTA señala en su artículo 34 un 1nccanisn10 y una 

obligaci6n para que la Asamblea General de las Naciones Unidas

I• reviae cada cinco a~os ( a partir de su trigésimo perfodo de 

aeaiones), buscando el perfeccionamiento de los procedimientos

)' edecuando las normas que establece a las nuevas realidades-· 

que pudieran presentarse, pero sin modificar los principios en

que deseen••· 

El deserrollo no puede ser est,tico, pues le so

ciedad debe ir logr6ndolo progresivamente y aun asr, cuando pa

rece haberlo obtenido, sie..,re deber' no a61amente •antenerlo -

sino adaptarlo a loa nuevos factores que se vayan presentando, 

En cada •omento de esa evoluci6n, aur9ir6n nece

sidades especrficas que aer4n distintas de laa anteriores y de

las que en el futuro llegar6n. Esas diferencias ser4n muy iql~r 

tantea. Si la CARTA hubiese sido ligada en forma definitiva a

un• deter•inade aituaci6n, se habrra incurrido en el grave error 
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ele h•ber par•lizado le natural evoluci6n requerid• por el de•• -
rrol 1 o. 

Por eat•a r•zone•, consider••o• que el c•r,cter -

'di n'•i co de este docu-nto •• •uy i 1111Port•nte. 

Tel vea, el tie1111Po ten corto en que fue elabor•d• 

I• CARTA, ( poco •'• de doa a~o• ), hizo que no •• alcanzare uno 

et. lo• principales objetivos de lea negociecione•, • aeber, que• 

le co•unidad internacional conjunta adoptara un teAto que conati 

tuyer• I• base do lea nuevas relaciones econ6•icea, orientada •• 

heci • la interdependencia de las naci onoa. Y esto •• Muy l••n

teble; sin embargo, cree•o• que tal aituaci6n puede modificarse. 

le cooperación internacional no puede apoyara• •.L 

no en loa derechos )' deberes recrprocos, aceptados Mutuamente X• 

ttu•idoa por todos. Una vez que con ese esprritu loa proble•a•• 

concretos en loa que no hay acuerdo aoan debatidos y que ••en-· 

ouentren soluciones equilibradas y realistas, sera verdaderamen• 

te posible continuar la discusión sobre los puntos controverti-

do• de la CARTA y lle9ar a un acuerdo un&nime. 

El artrculo 34 definitivamonte abre las puertas -

para lograr estas posibi lidadcs, y, si asr sucede, la CARTA ten

drA, entonces, la m5s plena vigencia en el orden económico mun-· 

diel. 

Deseamos fervientemente que en e!" perrodo de se-

>iÍ ones de la Asamblea General de la ONU correspondiente a la pri 
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11era rcvisi6n de la Carta de Derechos ~Deberes Econ6micos de -

loa Estados, se logren estas posibi lid;:ides, por el bien de M6Jli 

co, por el de los parses industrialmente atrasados y por el bien 

de le humanidad toda en au conjunto. 
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J.- Ppcto de la Sociedad de las Naciones. 
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