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INTRODUCCION. 

Les Naciones Unidas, con 35 aloe de experiencia, es un complejo 

de órganos y organismos que se encargan de desarrollar sus ambicio-

sos propósitos. Siendo el foro internacional más importante actual--

mente, es y he sidotembión el más criticado. Su peculiar forme de -

actuar y de tomar decisiones han originado desde su creación une se-

rie de conetentea controversias sobre su eficacia, particularmente 

en lo que el metenimiento de le pez se refiere. 

Siendo'como es un organismo de profundas complicaciones poli--

ticas su rpoio pecto. conntitutivo solamente se refiere en forma ex—

prese el Derecho Internacional en el preámbulo y en el Articulo 13, 

inciso e). 

Este articulo establece que le Asamblea General "...promoverá 

estudios y hará recomendaciones pera los fines siguientes: 

41, Fomentar le cooperación internacional en el campo político 

e impulsar el desarrollo progresivo del Derecho Internecio 

nel y su codificación. 

Con este fin la propia Asamblea General ha establecido le Co 

misión de Derecho Internacional que he afrontado le no fácil cues—

tión de la sistematización del Derecho Internacional, sin duda bese 

fundamental pare el desenvolvimiento de lea relaciones interneciona 

les en le pez y en le justicia. 

La investigación realizada pare le elaboración de esta tesis 

tiene por objeto destacar la importancia de le labor de la Comiá—

alón de Derecho Internacional como órgano auxiliar de loe Naciones 

Unidas, enalizendole desde sus origenen hasta sus Gltimos estudios so 



bre les diversas materias y codificaciones propias de aquel orden 

jurídico. 

Con este fin he creído conveniente dividir este trabajo en --

tres partes o capítulo®. 

En el Primer Capitulo hago una breve reseMa hist6rice del ori 

gen de le Comisi6n de.Derecho Interecional (C.D.I.), su forsIssi6s 
y su composici6n como órgano auxiliar de le Organización de les Ne 

clanes Unidas, dependiente de le Asamblea General de la misma Orql 

nizaci6n. 

En el Segundo Capitulo presento el lector la forme de trabajo 

de le C.D.I., lee funciones básicas que desempeMe para el desOrro-

llo progresivo y codificaci6n del Derecho Internacional, así como 

sus relaciones con los diversos organismos internacionales. 

Pera penar, por último a exponer le labor de le C.D.I. reall-

zeda sobre algunas materias que hen revestido particular importan-

cia ya que le gran veriedad y emplitud'de los temas propuestos ---

pare su estudio impiden abordarlos en su totalidad. 

No quiero cerrar esta introducci6n sin agradecer: 

AL SEMINARIO DE DERECHO INTERNACIONAL DE LA FACULTAD DE DERECHO --

DE LA UNAM, A LA BIBLIOTECA DE LA ORGANIZACION DE LAS NACIONES --
UNIDAS Y AL COLEGIO DE MÉXICO LAS FACILIDADES PRESTADAS PARA LA --

INUESTIGACION DE ESTE TRABAJO. 
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A. ANTECEDENTES. 

1. Panorama introductorio. 

No' ea de origen reciente, el intento por codificar el Derecho 

Internacional; durante el siglo XVIII Jeremy Bentham, en su.abra --

"Principien of International Lawe Ya propone le codificación comple 

ta del derecho y, desde entonces, se hen realizado esfuerzos codifi 

cadores por Gobiernos y a6n por instituciones privadas. ( 1)  

A dichos intentos que se gestaron en los siglos XVIII y XIX 

se lea dió el nombre de "Movimientos de Codificación` y el princi-

pal objeto consistís en asentar el derecha conseutudinerio que para 

muchos tiene el carácter de incierto y poco preciso y transformarlo 

en derecho escrito es decir, en tratados que contienen le palabra -

ampliamente discutida, llena lagunas y esclarece y dé precisión a 

los principios generales abstractos, de los cuales le práctica no 

siempre es uniforme. 

Es importante seMalar que con la codificación de la costumbre 

internacional no se pretendió desplazar e éste, sino únicamente re-

copilarle y redactarla en documentos que contarán con la aprobación 

de los Estados. 

Les cuestiones tratadas' por el Derecho Internacional han sido 

múltiples; cuestiones que van desde espectoo tipicamente jurídicos 

como lo referente a los tratados, hasta el arreglo pacifico de las 

controiersiaa y el uso de la fuerza que ya ofrece tintes políticos. 

La labor codificadora se ha emprendido en formo oficial hasta 

hace relativamente pocos aMoe, pero tinten de entrar de lleno en es-

te aspecto, se hace necesario aclarar que por "codificación", enten 

demos la recopilación, organizado y estructurada de leo normen jurt 

dices del Derecho Internacional. 

(1) The British Yearbook of International Lew (BYIL), 1960 

vol. XXXVI, Ed. Oxford; p.p. 106 y 107. 



2. Cambios Internacionales que Prepararon un Ambiente pera le 

Codificación. 

De lea relaciones efectivas entre les potencies europeas, des 

pués de le caída de %paleen Bonaparte, dependía fijar en Viene ---

(Austria) las condiciones para und pez futura, por eso es que le fi 

nulidad del Congreeo de Viene fue le de resolver los numerosos pro 

Olemos de orden territorial creados por le Invasión Nepoleenica, --
además de discutir también le reglamentación de problemas de cerác 

ter general, teles como: Derecho Diplomático, Navegación Fluvial, - 

la Esclavitud, entre otros. 

a) El Congreso de Viena y la politice de reateuracien. 

Los participantes del Congreso de Viene se reunieron del 14 dq 

septiembre de 1814 al 9 de junio de 1815, que concluye con el Acta 

Final del Congreso de Viena, diez entes de la Batelle de Weterloo 

(Francia ve. Inglaterra y Prusia). 

El Acta Final del Congreso da Viena es un documento que cona--

te de 121 articulas en donde se reunen los acuerdos más sobresalten 

tes logrados en el Congreso. (2) 

El Artieulo 118 de El Acta Final incluyó, como anexos, los tris 

todos, convenciones, declaraciones, reglamentos y actas particula—

res; un total de diecisiete como partes integrantes del documento.-

(3) 

Loa Estados reunidos en Viena en 1815 estaban de acuerdo en --

los postulados generales del convenio planteado, pero en loo deta-

lles se poni= de manifiesto que los objetivos de les potencian dife 

rían ampliamente. Como imperaba le norme fundamental de que no ee - 

(2) Modesto Seara Vázquez. Del Congreso de Viena e Le Paz da Varen-
lles. Ed. UNAM. México D.F. 1969. Primera edición; p.p. 25. 

13) Ob. cit. Modesto Sera Vázquez, Del Congreso de Viena s la Paz - 
Versolles. pag.7; p.p. 38 y 39. 



había peleado contra el pueblo francls, sino solamente contra el ré-
gimen de Napoleán, Frencle bajo su nuevo rey Elorbtlnice,' Luis XVIII 

(1515 - 1524) fue admitida e las sesiones como "colega" can derechas 

igueler. remocen perdil ninguna de los' territorios que peona n1 ini 

ole de le etapa nepalehnica. 

El portulado fundamente]. de Él Acta Final del Congreso da Vie-

ne, referente a que las condiciones territoriales anterierec al ano-

de 17e9 fuesen restauradas, ne podía ser puesto en práctica al pie -

de la letra. Une rnstauraciEn de la potencia temperal de les prínci-

pes de la Iglesia alemanes parecía totalmente imposible: sus territe 

ríos sirvieren para redondear los etres Ertedon alemanes. De esto ro 

do Prucie ecnsiguiá el territorla, del Rhin y, n partir de entonces, 

se dividió (separada por el reino de Hennovar) en doe partes erren-

.madamente iguales. 

Por el contrario, Berlín, no censigui6, a causa de le enconado 

resistencie de Auctrte, anexarse todo Sajónia, cinc que se tuvo que-

contentes con la mitad del Estado (de Sej6nia) encumbrado e reino --

por Nneole6n. Polonia, a la que flapoleb había prometSdn le restaure 

cián estatal cayó, en sus puntos más importantes, en manco de Rucia, 

mientras que Prusia y Austria canfirmaben su dominio sebre la mayo--

ría de los territorios que habían conseguido en sus repartos de Pele 

nia. 

De especiel importancia para la ulterior eveluciEn de In Euro-

pe Central fue el hephc de que retternieh ee retirase tctelmente dc: 

Sur de Plemenia. Renuncie, a favor de Ceden y Eurttermerrg (4), o la 

devolución de los territerios de la viejo Auctrie de les Hebneurgcr-

e hizo entrega temblen de loe Paises Cajon. 

En sus esruerzur pero redondearse hacia todos cur cortndue, - 

(4) Ceden, reginn de t1.cmcnir. que cc extiende en le llrnurn 15-!. 7,1c 
Rhin. 1Jurttera::arg tletl unida a la resien Ce Ceden y eenT,tituye hoy-
un estado alenen. 
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Austria pas6 por alto el hecho de que d interés de la política in-

glesa había estado condicionado par la circunstancia de que Austria 

había dominado las costas flamencas, desde donde parecía lo más fá-

cil llevar a cabo una invesi6n a la Gran Breta6a y por eso Inglate-

rra no podía *desear que cayeran en manos de una fuerte potencie ma-

rítima. 

Para ello lo hegemonía de Austria en Italia qued6 montada de 

modo aGn más impresionante que con anterioridad al ano de 1709. Aun 

que el dominio austriaco significaba para los italianos el dominio. 

de una potencia extranjera sin embargo, hoy reconocen los historie 

dores italianos, que aquel dominio fuá "el más justo que hubiese co 

nacido nunca Italia* (5) y que el bienestar económica de la Italia 

Septentrional habla de atribuirse e tal circunstancia. En lugar del 

Sacro Imperio Romano par el cual seguían entuoiaamándose Muchos pa• 

triotas, hizo su aparición la unión laxe de la "Liga Alemana" en le 

que Austria ocupaba la presidencia perpetuamente. Loa relaciones in 

ternacionales quedaron reguledes por lo "Santa Alianza". 

La Sante Alianza fue creada per propneición del zar Alejandro 

de dusia, al rey de Prueia y al Emperndor de Austria, quienes fir 

maro!' el documento y al que Be adhirieron denpuáa otros monarcas de 

Europa con excepción del Papa, el príncipe regente de Inglaterra y 

el sultán de Turquía. 

El Acta de la Santa Alianza flA propuesta el 14 de septiembre 

de 1815 y aprobada el 26 de septiembre del mismo ano, y fue solumen 

te tau declaración de principios que no creó obligaciones jurídicas 

internacionales concretas, ni senaló mecanismos para la aplicación 

de los principios enumeradas. (6) 

(5) A. Efimov, 1 Liolkini y L. Zoubok. Historie Universal Epoca 
Contemporanea, Ed. Grijalho. Móxico D.F. 1964. DIcfma segun 
da edición; p.p. 347. 

(6) Oh.  cit. Modesto Seara Vázquez. Del Congreso de Viene e la Paz 
de Vernellea. pug. 7; 30 y 39. 
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Le Santa Alianza ae ha confundido e lo largo del tiempo con 

la Tetrerquia o Cuádruple Alianza; ésta si creó obligaciones jurt 

dices internacionales concretas y no sólo defendió lee interesen 

de los paises, sino también a les dinastías reinantes de le primo 

re parte del siglo.XIX:(7) 

El 20 de noviembre de 1815 en el Tratado de París, se creó 

le "Cuádruple Alianza" con la participación de Austria, Prusia, -

Rusia y Gran Bretaña renovando el Tratado de Cheumont, habiendo -
sido firmado por Castlereegh, Metternich, Wellíngton, y Weesenberg. 

La finalidad de le Cuádruple Alianza fue la de defender el 

el principio de legitimidad pera la conservación del poder de les 

casas reinantes y el orden internacional existente, así como el -

orden interno que tenia cada uno de los peinen, haste entoncec. 

La Cuádruple Alianza 'fue un organismo de reacción en contra 

del liberalismo, por eso se estableció el sistema de consulta por 

medio de congresos o reuniones periódicas. La propio Tetrerquia -

Le un pacto de ayuda militer contra los brotes del liberalismo.(5) 

No hay que omitir que durante el Congreso de Viena te san-

cionaron tambiln lias adquisiciones que Inglaterra habla hecho en-

ultramar durante le epoca napoleónice. Les colonias de aquellos -

Estados europeos que, voluntaria o forzosamente, habían pertenecí 

do al bloque de fuerza napoleónica fueron ocupadas por la Gran --

Bretaaa a no ser que en ellas, como ocurrió con los posesiones - 

espantarla y portugueses, se hubiesen formadu gobiernos nativos en 

tinapoleónicoa. Entonces Francia y Dinamarca recibieron indemnizo 

ción por una parte esencial de sus pérdidas ultramarinas. 

Pero Holanda tuvo que pagarle a Inglaterra lo devolución de 

(7) Francia entró en la Cuádruple Alianza en el Cungeeso de Aquto 
grán de 1818 creóndose la "Pentarquia". 

(8) Ob. cit. Modesto Seara Vázquez, Del Congreso de Viena e la,--
Paz de Vernalles. pag.7; p.p. 44. 
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Indonesia con le cesión de le tierra del Cabo, de Maleen, de CellAn 

y una parte de la Guayana sudamericana. El Archipiélago de Malta en 

el Mar Mediterraneo, que hasta su conquista por Napoleón habla sido.  
sede de la Orden de Malta, pasó a ser punto de apoyo de la flota --

británica. 

Las hombres del Congreso de Viena no consideraron terminado - 

su misión con la firma de las Tratados de Paz. Fue con bese en - --

ellos que la reordenación de Europa y ultramar tuvo una existencia-

duradera. Por ese motivo propugnaron hacia una política llamada upo 

lltica de intervención" que debía aplicarse en cualquier parte don-

de los principios de los tratado; vieneses de paz parecieren ser --

atacados territorialmente o ideológicamente. En virtud de ello, ba-

jo el signo de la llamada "restauración", tropas austriAcas avanza-

ron hasta la punta meridional de Sicilia y loo franceses se interna _ 

ron en España donde el rey Fernando VII no había podido mantener su 

:himen absoluto. 

En una serie de Congresos Internacionales (Karinbed, 1819; --

Troppua, 1320; Leibach, 1C.21; Verona, 1622), quedaron limitados los 

intereses de cada una de las Grandes Potencins participantes en el 

Congreso de Viene (9). Los tratados celebrados todos ellos en el --

suele del Estado Imperial austriaco ello hicieron sobresalir el pn-

pel de su canciller de Estado, el Príncipe de tetternich (10) 

En resumen, el Congreso de Viena abre un importante penado 

del Derecho Internacional y fue donde floreció en todo su esplendor 

la diplomacia clásica. i;ació un derecha estructurado y casi con las 

características h-:tualcs que conocemos. Existió) una reorganización 

de la división política de los Estadas y se creó una nueva institu-
ción de Derecho internacional: la intervencón. 

(9) Ernst Gorlich J.. Hiutoriu del Mundo. Ed. Martínez Roca.- Bar-
celona, Espata. 1972. edición cunrta. p.p. de 422 a 424. 

(10) Clemente Lotario Uenceslan, Príncipe de Metternich - Winneborg, 
polítino austrláco nnrdbrudo árbltrn de Europa por la Cuádruple Allan 
ZO. 
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'Del Congreso de Viene surge el •Concierto Europeo• que manejó 

el destino del mundo en el siglo XIX y es importante seneler que no 

hubo guerra general desde 1815 hasta 1914, gracias e la organización 

surgida dl aquel evento.(11) 

Fue en el Congreso de Viena donde nació propiamente la regla-

mentación intergubernamental de cuestiones jurídicas de interés gene 

re'. Podemos seMeler entre otras le aprobación de disposiciones rala 
tivas el régimen de loa ríos inbrnecioneles, de le abolición de le -

esclavitud, de le reglamentación relativa el rengo de los represen--

tontea diplomáticos dentro del Tratado de Pari■ de 1814, por les po-

tencias sigenteries del mismo (12); surge también una opinión públi-

ca internacional; se asiente en sus rangos fundamentales el bloqueo, 

se desarrollan les represalias; se suprime el corso.(13) 

(11) César Sepúlveda. Derecho Internacional. Ed. PorrGa S.A. México -
D.F.; Octava edición, 1977; p.p. 9 y 10. 

(12) La Comilón de Derecho Internacional y eu Obra, (L.C.D.I.0.), Ed. 
Nacionea Unidos, México D.F. 1976.p.p. de 3 e 5. 

(13) Ob. cit. César Sepúlveda. Derecho Internacional. pág. 17.p.p.9. 
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b) El perlado subsiguiente, da 1515 tiento antes de le Primen., 
Guerra Mundial. 

Prácticamente el siglo XIX demostró una preocu-,:nclán hacia la 

adepcián de tratedols internncionalas tendienten e etenuer las eonne 

cuenciac de le guerra. Proliferaron lar, bilaterales y r.ultiletere—

les haciándone más tácnicoa en su radncelán, fue ton sorprendente le 

csntided de tratados internacionales que se pens6..en el Derecho In-

ternacional corno bánicamente convenciohel.(14) 

Ge crearon grandes organiemos administrativas internacionales 

cuya finalidad contemple das aspectoe: 

El aspecto negativo o prevencián.dc conflictos entre Entadoe; 

y el aspecto positivo o de desarrollo y mutua cooperación psra au—

mentar el bienestar de ceda uno de las Cetodue contratontea.(15) - 

- En el Congreso celebrado en Aix-lo-Chnpalle (Aquisgran) en --
lun para admitir e Francia ce la Tetrarquín (a partir de entonces-
fuá la Penterquía), declararán las potencian participes su "deci---

DIU inalterable dr no epartarse jamás de la observancia estricta -

de las principios del Derecho Internacional en cus relaciones reci-

procas o con otros Estados" (16), pero a penar de esto se intervine 

en entinten internos en Nápoles, Piomonte y Ecperia. Ademán se contem 

p16 le posibilidad de intervenir en las colonias e:cnefalna en Amári 

ce que luchaban por independizarse. 

Los congresos de Troppau de 1520; Laibsch en 1n21 y el da Ve-

rona en 1522, se ocuparon enpecialmql2nte de cuestiones de orden salí 

tico. 

Más tarde, en la revolucián francesa de i1s2 el Derecho Inter 

(14) Gb. cit. Cenar Gepálveda. Dcrechn Internacional. par;. 12 p.p.10 

(15) hodeato Seer) Vázquez. Derecho Internacional P6blice. Cd. Po—
rrón 3.A., Máxico D.F. Cuarta Edición 1974 p.p. 115 y 11G. 

(16) Manuel J. Sierra. Tratado de Derecho Internacional róblico. Cd. 
Porrón B.A. n6xico D.F. Tercera edición 1959. p.p. 55 
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necicnal sufrió un nueve ceTbio el subtitulree los principios do lea 

casas reinantes por el r`• unen democrático y. nl derecho de loa pue-

blos e eu propia soternnle. 

El tratado Clayten 2uluer de lese sobre lo rute interoc5nnica-

de Centronm5rica, pucc fin e le rivalided enclo-nortmamericene, indi 

rectamente, nl firmar E.U.7. e Inglaterra la no intervención en raen 

reGun para doeinnr el Rle :en :luan. 

El tratado de Pelle. C: Ir% puso fin a le Guerra de Crimea, en 

tre Francia e.Ingleterra centre Rusia y repreaent5 un gran avance pa 

ra el Derecho Internacionel cree base para las relaciones pacífices-

entre Estados. 

Esto provocó le lewAlzeni6n del Derecho Internacional al edmi 

tir un Estado no cristiene In el "Concierto Europeo" y ader5o, en ea 

so de desacuerdo con Turquía y les paíres contratantee, se estable--

ci6 el recurso al arbitraj:. 

Entre los divanes t,=.mes que abarca el Tratado de París arriba 

senalado, aparece eonle de rrcn impertencia, constituyendo un positi-

vo aporte para el prarr77e C71 Derecha Internacional, la Deelornciln 

del 15 de abril de 1255, 77:r lre numeraran dificultades que en el ce 

mErcir wrItixic 	lr incertidumbre .de les derechero y los Ce-

bares de teligerontnz y r,..utr-:111s. 

les n5c relevrnL- . ;-.1.1nicr, que contiene oca declaración rnn: 

- Ln 	77r7c. 

- El 7cbc.11r 	cL.2:rc le Inrrennoin, con excepullJn del --

contretondo do surr:—. 
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- El bloqueo, pera ser obligatorio debe ser efectivo, es decir, 
mantenido por le tuerza suficiente pare impedir realmente el neceen 

el litoral del enemigo.(17) 

A partir del Congreso de Paria de 1856, la frecuencia de les --

reunidnes internacionales Sobre asuntos.de carácter económico y edad 

nistrativo revelan el propósito de los Estados de ocuparse de estos 

temes con el fin de establecer una legislación coman. 

En 1885 tuvo lugar en Berlín (Alemania) una conferencie interna 

cional con el objeto de asegurar, para todos las Estados, lea venta, 

jas de le libre navegación sobre los dos principales ríos de Africa 

que desembocen en el Océano Atlántico; el Río Congo y el Río Niger. 

Entre les prescripciones del Acta del Congo, las que se refieren a -

le navegación de los ríos seNalados y sus afluentes, y los prInci-;--

píos generales sobre navegación habían sida aceptados en el Congreso 

de Viena. El Tratado del Congo también contiene une declaración con 

serniente a le forma de tratar 3 los esclavos, así, como otra sobre -

les condiciones esenciales que deben reunirme pera legitimar le ocu 

;melón de tierras sobre las costas del Continente Africano. (18) 

No debemos pasar por alto en el teme qua nos ocupa que en este 

etapa del Derecho Internacional, ee contaba ye con dos grandes e La--

portantes Instituciones que,entre otras coima intenheron la cbdifica-

alón del Derecho Internacional; la " International Lew Aesociation" -

y el I Institut de Droit International". Estas Instituciones facilita 

ron le labor de varias conferencias diplomaticas convocadas pare será 

bar convenciones multilaterales de cerácter normativo. 

(17) Ob. cit. Manuel J. Sierra. Tratado de Derecho Internacional. peg. 
14; p.p. 59. 

(18) Db. cit. Manuel J. Sierra. Tratado de Derecho Internacional, pag. 
14; p.p. 60. 
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de agosto de 11:49. Zote culmin6 con la Convenci6n de Ginebre del 12 

de agosto de 1364, que se ocupa de mejorar la suerte de los solda--

dos heridos en cemparia, el principio de inmuniddd del personal, cm- 

bulanclas y hospitales que 	dedican a dar estos servicine.(19) 

teterias como el 'desarmo, le resolecinn pacífica de ln GrAl-

truvarnias, cuestiones de organizacinn internacional, regleaentn---

ci6n de ectividades !sálicas fueron temas principales a discutir en-

la Primero Conferencia de Pez de le Hayn.de 1295. Algunos, cohin 

los median de onluciSn parifice, fueron perfeccionados" en le Jeconda 

conferencia de Pez de le 14aYa de 1907. 

Vele la pena mencionar las tres Convenciones surgidas de 17=. 
- • 

- Ln le primera Convenci6n se fijaron les regles pare la nema 

nIzaei6n de la guerra terrestre. 

- Le megunde Convención fue sobre el arreglo pacífico de las-

controversias inturnecionalus. 

- v la tercero Lonvencinn creS la Corte Permanente de Arbitra 

je Internacionel.(20) 

En le Segunda Conferencia de Pez de La Haya se codificó le cr 

genizacien y procedimiento de la Corte Permanente du Arhltreje io-

tornacional y se pretendió crear une Curte de Zusticia Arbitrzl oLe 

funcionaría peralul;:,mcnte e 13 Curte Peranente de Arbitraje Inter-

necional. Este proyecto no fue norcbedo.(21) 

Dentro de esta Lunferunll, ce auurdli que "antes de dos rile5'2G 

(lo) cb. cit. (L.c.D.I.C.), png. 12 d.p. 5 

(20) Lb. cit. ividLato Jccre Vázzu,,,z. 	intJun:IJIGnnl 
14 p.p. 24T. 

(21) L.L. cit. ,:cd...21.¡Lo :;cera Vázquez. Er-_,rur::hil 	VnAluu, 
F_-,y. 14 p.p. 251. 



de celebrarse la Tercera Conferencia, se formaría une comisi6n prepa-

ratoria que se encarga tia: 

De reunir las propuestas que serían presentadas a la 

Conferencia; determinar que temas estarían listos pe 

re ser reincorporados en una reglamentación interna-

cional y organizaría un programa, sobre el cual debe 

rían decidir los gobiernos can tiempo suficiente pa-

re que los paises interesados pudiesen estudiarlo 

cuidadosamente".(22) 

Desgraciadamente no se lleg6 a la Tercera Conferencia, debido a 

que estalló la Primera Guerra Mundial. 

La Primera Guerra Mundial conllevo el derrumbamiento del orden 

jurídico internacional, y sólo obró la autotutela y el sometimiento -

por medio de le fuerza de los Estados. Parecía que toda esperanza de 

los pueblos de dirimir sus diferencias de una manera racional, se había 

esfumado. Pero el presidente de los Eatadcs Unidos de Lorteam6r!.ce, - 

Thomas W. Ullson, propuso la formaci6n de un foro internacional (23) 

mismo que surgió al final de la Primera Guerra Mundial con el non•bre-

de Sociedad de Naciones cuyo pacto constitutivo formaba parte del Trn 

todo de Pez de Versalles. 

3. La Sociedad de Naciones. 

Le Sociedad de Naciones fue producto de le Primera Guerra Mun—

dial, y concretamente neci6 el Tratado de Versalles el 28 de junio de 

1919, mismo que puso fin a dicha guerra. Ea de todos sabido que el --

fin primordial de la Saciedad de Naciones fue el de mantener ln pez y 

tratar de evitar una segunda confroteci6n bélica; con tul Idee oe in-

tent6 unir, en un foro internacional, al mayor número de Estndun. Sus 

tendencias eran puta universalistas. 

(22) Oh. cit. (L.C.D.I.D.), pab. 12. p.p.5. 

(23) Db. cit. (L.C.D.I.C.), pag. 12. p.p.7 
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Inicialmente la Sociedad de Naciones le formaron treinta y dos 

Estados Miembros, pero rápidamente el n6mero ascendió e cuarenta y 

das. 

La Sociedad de Naciones estuvo contenids'en los primeros vein-

tisiete articulas del Trataba de Versalles. 

En enero 24 de 1919, en La Conferencie de Paz da Parle se adop-

tó le siguiente resolución: 

Es esencial pera el mantenimiento del equilibrio aun 
dial sobre el cual les Naciones Asociadas están ahora di; 
cutiendo que una liga de naciones sea creada para promover 
le cooperación internacional, asegurar el cumplimiento de 
les obligaciones aceptadas y proporcionar salvaguardias -
contra le guerre.(24) 

En realidad le Sociedad de Naciones fue la unión de tres Ligas 

en una, ellas fueron: la Liga para la ejecución de los tratados de -

pez, la Lige para promover le cooperación internacional y la Lige pe 

re le prescripción de le guerre.(25) 

Lee dos primeras Ligas cumplieron en cierta medida su cometido. 

Si hubo tratados de pez, asimismo intentos de cooperación internacio 

nal y ayuda mutua. Pero le Gltima Lige no tuvo éxito, como lo demues 

tre le historie de la Institución. 

Par ésto, el repudio hacia los crímenes de guerra provocó que -

los Jefes de Estado Miembros de la Sociedad de Naciones aceptaren se 

guir intentando una política internacional que vigilara constantemen 

te le paz.(26) 

(24) William E. Repperd. International Relations os Viewed tren Gene 
ve. Ed. Vale University Press. Instituto of Politica, Estados Unida 
de Norteamérica. Segunda edición 1930.p.p.9. 

(25) Db. cit. William E. Rappard. International Reletione au Viewed 
from Geneve; peg.19.p.p.9. 

81;211..4141:Z;.118Eard. International Relations as Viewed 
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No debemos olvidar que lcs principios básicos de la Sociedad - 

de Naciones se inspiran en los "Catorce Puntos" (27) formulados par.. 

el presidente de los Estados Unidos de Norteamárica, Loodrew liloon, 

que fueron entre otros: 

- El derecho de lee Estados a elegir e oua gobernantes. 

- El principio de libre autodeterminación de los pueblos. 

- La necesidad de abandonar las prácticas de la diplomacia se-

creta. 

En el Programa de Faz del Presidente Uilnon se hacía un llzum-

do a las naciones al armisticio y a la necesidad de conservar una mo 

ral universal; el presidente norteamerIcsno dcclar6: 

- Una Sociedad de Naciones daba -Enter formada tajo 
convenios específicos con el propósito de proporcionar 
una muttla garantía a la Integridad territorial de los-
grandes y pequeños Estados.(2a) 

La Sociedad de Nacienum celebrS su primera sesión en atril de 

1920; además celebró normalmente todas sus sesiones anuales hasta --

1937, después hubo una serie de conflictos internacionales que tem!. 

naron desatando la Zregunde_Guerra hundial de 1939. 

Dentro de los velntisein artículos que constituyeron el Facto-

de la Sociedad de Unciones se hizo referencia, en el Artículo C, a -

la reduccitin de armamento ,como norma obligatoria de Gerecho Interna-

cional para los Estados Miembros.(29) 

El Articulo 10 impuso como norma obligatoria, tembiln, lo um-- 

tlia garantía entre lea Estados hievbrea respecto 	cualquier agro--

eiCn externa, centra la .integridad territorial o la independeneln pu 

lítica.(3C) 

(27) Ob. cit. William E. Rappard. Internetional Relations ea Viewed 
from Geneva; pag. 19. p.p. del 28 el 30. 

(28) Ob. cit. William E. Rappard. International Relations ea Viewed 
from Geneva; pag. 19.p.p. 101. 

(29) Este ea un ideal que huata la fecha no ha podido lograras e pe-
sar de lea esfuerzos realizados por la Organización de las Naciones 
Unidaa.(0.O.U.). 
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Sin embargo la Sociedad de Nacienes permitió el una de la fuer-

za, e inclusive otorgó el derecho a la guerra, 2n los casos que no es 

tuvieron enmarcadas en los Artículos 12, 13 y 15 del Tratado de Versa 

lles.(31) 

El Artículo 13 prohihi6 recurrir a la guerra sin límite de tina 

pb en los canoa en que el conflicto hubiera sida sometido al ¿l'Ultra 

je y siempre que una de las partes hubiera aceptado la sentencio. 

El Artículo'15 por su parte, sefin16 que en un conflicte donde -

el consejo de la Liga hubiera hecho recomendaciones, los Estados Mem 

broa se comprometían a no ir a la guerra contra aquellas partes que -

hubieran aceptado la recomendación, siempre que está eltima se acepta 

ro unánimemente, sin tomar en cuenta las votos de las partes en can--

flicto.(32) 

De esto se desprende que 10 Sociedad de Naciones contenía una - 

dCbil prohibición de le guerra, ya que sólo los Eiembron de la Socie-

dad de Naciones estaban obligwies a asguir lun normas del Tratado de-

Versallen y, por tanto, quienes no fueran miembros podían iniciar una 

guerra, e iniciorse en su centra. 

Ani, poda recurrirse e le Guerra: 

a) Si denpues de tres meses del fallo n del reporte del Consejo 

no se solucionaba el conflicto. 

b) 9i las parten en conflicto no aceptaban el fallo o sentencia. 

(Art.13) 

c) Gi no hubiera hecho reuenendacibnua ul i.unuejo L2 la Liso. 

(30) Ob. cit. William E. Rappard. International Reletionn no Viewed 
from Geneva; pag. 19.p.p. 129 y 130. 

(31) Ob. cit. William E. Rappord. International Relationn as Viewed 
from Geneva; pag. 19.p.p. 116 y siguientes. 

(32) Ob. cit. William E. Rappard. International Reletiona nn Viewed 
from Genavo; pag. 19.p.p.119. 
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d) Contra las pertes cilia no aceptaran la recomendación. 

e) Si'no hubiere cado aceptada unánimemente la recomendeción. 

El Articulo 16 trató de les sanciones centra los.Estados que 

recurrieran o le guérra In violación de sus obligaciones con renpec 

to el recurso de los medies pecificos.(33) 

Uno de las logros 119crtantes de le Sociedad de Unciones fue 

el basado en el Articule 14 del Tratado de Versalles por el que se 
creó un órgano muy importante en materia judicial internecional 

que por primera vez tuvo el carácter de permanente y no temporal -

como el derivado de los juicios arbitrales: La institución se lla-

mó Corte Permanente de Justicia Internacional, antecedente de la ac 

tual Corte Internacional de Justicia. 

El principio contenido en loa Tratados Bryan de.1914 entre -

Estados Unidos y varios peleCz' de latinoamierica (34) rue incorpora 

do en el Pacto de la Soeledad de Naciones en el Articulo 12, esta-

bleciendo la prohibición de recurrir a la guerra hasta tres -eses 

después de un informe del Consejo a de uno sentencia arbitral a ju 

dicial. 

Asi la conciliación quedó definido como el proceso instituí 

do por las portes mismas para.el coso de que ea preeentere une cer. 

troveruia. En tal procedimiento, loa conciliadores no sólo.investi 

gen el hecho, sino además sugieren una solución viable, mientras -

la Comisión esté conociendo del asunto lea partes se comprometen 

a no hacer nada que agrave el conflicto en cuestión. 

Ctro instrumento importante que se creó durante In vigencia- 

de le Sociedad de Necionea fue el Prctocolo de Ginebra de 1924 qce 

pretendió reconstruir el mundo, apoyado en "le jubta puz". 

(33) Ob. cit. William E. Rapperd. Internetionel Relationo ea Viewed 
trom Geneve; peg. 19.p.p. de 138 el 140. 

(34) Ob. cit. Cesar Sepúlveda. Derecho Internacional; peg.12.p.p. 
388. 
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También se iniciaron algunos organismos internacionales como - 

la Organización Internacional del Trabajo (O.I.T.) que tenia la nove 

dad de representar conjuntamente los intereses de los gobiernen, pa-

tronos y trabajadores, y en de las pocas inotitucioneo internaciona-

les que sobrevivieron a lo extinci5n de la Cosiedad de [lesionen, en 

1946.(35) 

Se eotablec6 la Comisión Permanente de Mandatos que tuvo como 
fin vigilar y dar anualmente al Consejo de la Liga su punto de vista 

•sobre el avance de las territorios no autónomos sujetos o la adninis 

tración por parte de terceros Estados.(38) 

La Comisión Militar Permanente fue croado para mantener la paz 

y auxiliar directamente a la Liga en la proscripción de la guerra. -

(37) 

Fue durante esta época (1919-1936), cuando las actividades in-

tergubernamentales con el fin de promover la codificación del Dere-

cho Internacional, y concretamente, a partir del 22 de septiembre de 

1924, B2 lutennIficaron hacia lo creación de un órgano especializado 

cuya denominación fue "Cemité de Expertos Encargados de la Codifica-

ción Progresiva del Derecho Internacional". Dentro del Comité de Ex-

pertos se expusieron diversos temas de interéo mundial, pero tres mo 

tcrias tuvieron importancia, y fueron los siguientes: 

1. Oacionalidad. 

2. Aguas Territurialeo. 

3. Responsabilidad de los Estados por darlos caueadoa en su te-

rritorio en la persona 6 bienes extranjerou. 

(35) Ob. cit. William E. Rappard. International Relotiona as Viewed 
from Geneve; pag. 19.p.p.34 y siguientes. 

(36) El régimen de loe 'mandatos" no evité que se aiguiera fomentan-
do el colonialismo. Algunos de ellos fueron cedidos o la O.N.U. for-
mando parte del Régimen de Administración Fiduciario. 

(37) Ob. cit. William E. Rappard. International Relationa ea Vieued 
from Geneva; pag. 19.p.p.16. 
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e) El Comité de Expertos. Sus fines. 

El Consejo de la Sociedad de Naciones, conjuntamente con otros 

gobiernos, en 11:_uni6n do 1927, decidió convncer e une conferenria di-

plomática para codificar los temas antes mencidnadas, y precienuente-

el encargado de dicha tarea sería el Comité de.Expertos. 

El fin de dicho 6rgeno había dejado de ser, coro venia niondo -

hasta entonces, el elaborar diversas reglementeciones sobre prehlemas, 

de carácter jurídico internacional, separados y concretos. Ahora, su 

función consistía en codificar problemas "suficienterante maderos", - 

es decir aquellos que tienen trascendencia relnvente en el Lerect'o int 

ternacional.(33) • 

Literalmente se seMn16 coro su función: 

La preparaci6n de una lista de temas cuya reglamen 
taci6n, mediante acuerdo internacional fuese sumamente.: 
conveniente y realizable, y subeiguientemente, examinar-
las otservacionce de lcs gobiernos sobre loe problemas -
que estuvieran suficientemente madures, así cono los ml-
todes que bebían de seguirse al hacer los preporativos -
para las conferencias que hablan de renolverlos.(39) 

Los tres temas antes :Atados se consIdererun como "suficiente--

mente maduros", pero se creS une pequeMa controversia ya que el Comi-

té de Expertas ce dedic6 n redactor, a por lo menos intent6 hacer, --

"proyentos-cenverzionee", dor lo que le preparaci6n de les posterlo--

res conferencias se qpnr16 a la Comisión Preparatoria. 

El Comité Estuve, rurTuz,sto por dlecisleta rillrahros expurtc.:, 7.Le 

reprenentatun los prineledle_ sletennu del nunca ns1 cense las prlfcl-

palea civilizaciones:CM» 

(3C) Oh. cit. The Uritien YehrLnok of InternatIonal Luw (LY1L) 
p.p.100. 

(39) Qb. cit. (L.C.C.I.O.), Pu9-12- P.11-7  
(40) Ub. cit. (f3VIL) pny. G. p.p.108. 
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b) Lo Coml^lein Preparetorio: nun rincs. 

Cona ya expusimos nnterinrmentr, rue erendo porn . mtnnder lo, pro 
blemas surgidos do loo proyeotoc de convenciones slaboradne per el Co-
mitl de Expertos.. 

Lb Comlet5n Propornterin re caco g6 de lo redoeclbn dr inrermns 
de squellon problemes que a juicio del Comitl dr Expertos estuvIrro su 
flcientemente ;nocturna, exponiendo loa 'puntee in que exictiern ocuer--
doe entre los gobiernes participantes y lea do dleernponata, mimos --
que servIrinn de "boon de dobetonl. 

La Primero Conferencia do Cor!IfIcocibn 	rounlh 2n L. Mor el - 
13 de corzo y finoliz5 "al 12 de n:Jr11 	173C, enrt1,217nrids rn :11a do 
19jsdas de 47 pnicra (41), pero dennrartunndsmnnte enle ce enroel ol - 
retil:loa de lo nocionalidnd. 

La Conferencio aprnL6 loe sis.ulenten lnstruínentno: 

- Ceinvenci6n coLre c!.ertne curetiJnrs r:lstIver e los ennfllaton 
de leyes sobro noclennlided. 

- Prater:sin rletivo n leo c1,11;:cloner ullIterrn1..;,r, ciertas ce-

no, de nacionalidad. 
- Protenole rein'Avo a cicrtcs - unens Os npatrldle. 
- Prntosolc nopeolnl relntive 	lo 

Dc len cuatro Inntruzientr7 orr1Ln co ladeo, lea tr -ls prlis.nrne - 
tinnen vis:nein dende_ 1937, el 61L.I.tio ro ;:nrt:r!.ir. 

Lo Cen?creneln ni raide nprehor 1: r.7.1ntive 	otron tcru rerrren 

tnn n rsuns TerrItorlrIn1.1 y 7.-o7enr711,111dnd 

En rulacInn o ler ;1,sune Territorlelre, :11u re po:Jn nprebnr un - 
proyucto de ort!nules rebre nc.ueo Intornnilonalnn, el :u:1 trndrie 

ru:rtn Influencio, pont2r1Jrn!-.2, 	nl!.;urns r..nhlurnor qun lo tit: 

ron cono urvidelorncInn de derechas 	 411 cuento n 1, 

(41) Ctj. cit. (nviL) ,eco. C p.r. 1C9 
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renponnetIlidad de les ertneor el case rue creve, yn que re 

leu:rnr ni s'Aculare urn reconendaci6n he ele len mirmne. 

el E dr serme,  re de 1931 in Avanbler [Ir in Ec7IsCad e 

:lenes apretlE unn lcIpei•tentn nrer.luelAn (G2) ncizrs e, prceerr 

diriceciEn; el tras prinelpel fue el retu=tselicnte d7 1E-

ele de 1Gr Gctierron en cede une de les etepcs del pre7nre en 

difienciln, sir:nen eu!7e 6str una de len entrc,Centra 	lr.7: 

trn que lucse rerin le=nrperree el letntutn C7 in Cen'e'n Cr 

she Intarnscienr1 dr lns rZrcinnes Urider. 

'Lrs priretpalsn FIrwr=detiener syJirswidis nr /e 7-nr1 -

erribe cltedn, fueren les riguienter: 

Irs prrvT.ntn7 dr ernvenc15n fues7n przpar7dcr 

(:1 Ccnitl d,  Zyprr'Les) 

,c se ,.:::rt,l ,eirne unn setrechn cr]rtnrrelFir rn= 
resionnlse e intl-rnreernle7.en 

Cr'1:1X1 :7 77-1, ':4-:ntn1 	Ecriedrd du r 

:" 92, 	7: rr cepticlar7 Cr 71 ,131. 

(h3; CL. cit. (L.:.C.T.C.), pr6. 12 p.p. 



- .27 - 

G. FLUDANTACWN W." LA.  CL:UFIZAjillk 	LA C.A. 	C LAG (JACAL- 
• CÍES LLIzAa. 

1. La Conferencia de San Francisco y el Articulo 13 de la Zrr 

de lao Uncianes Unidas. 

Len Propuestas do Dumbnrton Units da ir44, fucron ducinivas pa-

rr la futura oripnizecien de la coraunidnd intarnocinnel y contraste- 

-n con la fer,..a de organizacinn de le i:eziedad 	:!solones. uentro 

de las Prepuestas se otorgaban facultadaa, a le Acnblea General. --

Lara de su cempo actual, cono la ducisiMn, ;lar %nyarin, en centro--

vorsias de Usrechu - Internacional; por lo que 3e emiende al Capítula-

SLocien G, perra7o VI relativo al poder de In .--,swIlen Lancral pa 

ro delimitar Exactamente su erfera da competencia.(t.4) 

Liste droblema se solucione dafinitivaenta con la Carta de les 

..ccionen Unidas, y dentro del Articula 13 quede ann-nrccde la campe--

'zencia y facultades do la Asamblea General. Zata artículo otorgó - - 

uiertas facultadas legislativas, pero na de una forua plena (45), --

,Ecreue así lo decidieren la mayoría de loe miembron nue entonces fe: 

saben la Asamblea General; anuallos no aceptaban cca normas obliga-

tarima de Derecho Internacional las creadas por un elrgana, ader5s de 

que se oponían n ID ndopcien de nlgunn medida por maycría de votos -

.n alguna decisión traseendenta para el LnreGho Intermacionnl.(49 

(44) Ob. cit. (BYIL) pag. 6.p.p. 110. 

(45) le Asamblea General es un órgano jurídico con faculteden para ---
hacer Recomendaciones y emitir Resoluciones sobre diferentes materias. 
Sobre el valor jurídico que estoe actos pueden tener, ver: Jorge Cas--
teReds. Valor Jurídico de las Resoluciones de las Naciones Unidas., Ed. 
El Colegio de México, 1967. 

(46) Ob. cit. (L.C.D.I.O.), pag. 12.p.p.6. 



28 -• 

La Asamblea General debido tanto a su incapacidad constitucir-

nal pare doptar decisiones obligatorias, como a su composición, qie 

imprime un peculiar carácter a la actuecián de los Estados en eu ce-

no, cae con frecuencia en la enonosa facilidad de adoptar resaludo 

nes que de antemano se'saben poco viables y que representan más ura 

sanción moral contra una minaría que una formula de arreglo eficaz. 

Hasta ahora, le labor de la Amueblen General no ha sido del todo ---

exitosa en le busquede de formules de arreglo pare resolver perrer.en 

temente los problemas de este tipo.(47) 

Sin embargo la idas sobre la conveniencia de hacer estudios í 

recomendaciones fue.aceptede par la mayoría de los Miembros de la -

Asamblea General. basado entonces en este criterio, el Articule 13-

quedó definido de la siguiente manera: 

1. La Asamblea General promoverá estudios y hará re-
comendaciones para los fines siguientes: 

e. Fomentar le cooperación internacional en el campo 
politice e impulsar EL DESARROLLO PROGRESIVO DEL CERECHC 
INTERNACICVAL. Y SU CODIFILACION. 

b. Fomentar la cooperación internacional en :haterie 
de carácter económico, racial, cultural, educativo y sa-
nitario y ayudar e hacer efectivos los derechos humanos 
y las libertades fundamentales de todos, sin hacer dis—
tinción por motivos de sexo, raza, idioma o religión. 

2. Los demás poderes, responsabilidades y funcionen 
de la Asamblea General con relación a loe asuntos que se 
mencionan en el inciso b. del párrafo uno, precedente, -
queden enumerados en loe Capitulan IX y X. (43) 

(47) Jorge CestaMeda. México y el Orden Internacional. Ed. Fondo de 
Cultura Económica, México D.F. 1956. Primera edición.; p.p.127 

(48) Carta de len Naciones Unidas. (O.N.U.) 
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El Sexto Comité' encargado de losAsuntos Jurídicos de ha Necio 

nes Unidas, designó un Subcomité, el cual sometió a la Asamblea Gene-

ral un reporte sobre las facultades de Ésta y sus actividades. En le-

Reoolución 94 (I) dentro de la sesión 55, del 11 de dicienbre da - -

1945, celebrada por lá Asamblea General, se hicieron unas enmiendan - 

al reporte emitido por el Subcomité respecto e le forma de urgunize—

ción y preparación de sus futuras actividedés para el desarrollo y --

preparación de códigou de Derecho Internacional. Loa puntos esencia--

les fueron; 

1. Que era conveniente establecer un.comité para estudiar loa -

métodos que la Asamblea General pudiera adoptar en la planeación de: 

lo dispuesto en la Carta; 

2. La elaboración de un reporte a disposición de la Asamblea Ge 

neml antes de formar algén plan para la codificación delDerecho.In-

ternacional y su desarrollo; 

3. El estudio de los proyectos y métodos seguidos por corpora--

clones oficiales y extraoficia...es que promueven el desarrollo del De-

recho Internacional Público y Privado ye que cate trabajo era necesa-

rio para lograr el propósito del Comité; 

4. El Comité consideraría la posibilidad de hacer Recomendacio-

nes sobre las futuras actividades de la Asamblea General; 

5. El Comité deberte estar integrado exclusivamente por repre--

sentantee de paises Miembros de las Naciones Unidas.(49) 

2. Le Comisión de Desarrollo Progresivo. Sus fines. 

Esta Comisión fue aprobada en lu Segunda parte de la Resolución 

94, del 31 de enero de 1947, por la Arramblen General de Inn Naciones 

Unidas, en el segundo perfbdo de sesionen. Dicha Comisión fue mejor -

conocida como "Ln Comisión de los Diecialete", y los integrantes fue- 

(49) Db. cit. (BYIL) pag. 6 p.p.113. 
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ron loé siguientes: 

TIPO 	NGMBRE 

Representante 	Enrique Ferrer Viegre. 

Representante 	W.A. Wynee. 
(Remplazado por 	A.H. Body). 

Brasil 	Representante 	Gilberto Amado. 

China 	Representante 	Shushi Hsu. 

Colombia 	Representante 	Antonio Rochu. 
(Remplazado por 	R.S. Guerreiro). 

Egipto 	Representante 	Wallid Rofset. 

Francia 	Representante 	Henri O. de Uebres. 
(Alternante con 	pichel Leroy Beaulieu). 

India 	Representante 	Sir Dellp Singh. • 

Antillas »nen 	Representante 	B.G. de Beus. 
desas 

PAIS 

Argentina 

Australia 

Panamá 

Polonia 

Suecia 

U.R.S.S. 

Reino Unido 

E.U.A. 

Venezuela 

Yugoslavia  

Representante 

Representante 
(Alternante con 

Representante 
(Alternante con 

Representante 

Representantes 

Representante 

Representante 
(Alternante con 

Representante  

Roberto de le Guardia. 

Alexander Rudxinski. 
Alexonder Bremson). 

Erik Sjoberg. 
S.Q.S. Petren). 

Vladimir Koretsky. 

J.L. Brierly y H.E. Set-
hurat. 

P.C. Jescup. 

Carlos Eduardo Stalk. 
Pfrez Perneo). 

Milan Hartos. (50) 

(50) Yeerbook af The United Nationa (1946-1947) Depertement nf +rifar 
maticn cf the United Lation,Lake Zoccers New York, 15'47; p.p. 77,7. 
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La Comisión de los Diecisiete se encargó de estudiar loe pro-

blemas referentes a "los procedimientos que hebrian de recomendarse 

para el cumplimiento de las obligaciones que incumben a la Aenmblea 

General en virtud del párrafo I del Articulo 13 de la Carta de las-

Naciones'Unidas".(51) 

La Comisión de los Diecisiete celebró treinta reuniones e par 

tir del 12 de mayo de 1947 concluyendo el 17 de junio del mismo aMo. 

Més tarde, los Estados Unidos de Uorteamérica presentaron una 

formal iniciativa sobre las necesidades del establecimiento de le -

Comisión de Derecho Internacional dirigida al Comité de los Dieci—

siete. En un pequen° debate el Comité de los Diecisiete creó un Sub 

comité, que deberle hacer un informe sobre la iniciativa propuesta-

por E.U.A., al respecta de la aprobación del informe que recomenda-

ba el establecimiento de una Comisión de Derecho Internacional, y -

que además enunciaba su Estatuto. 

La Unión de Repóblica Socialistas Soviéticas (URSS) objetó la 

creación de la C.D.I. en 1947 sin embargo, onneideró que le Cumi---

Lión de los Diecisiete debería neguir preparando su trabajo respec-

to de las obligacionca "que incumben a la Asamblea General".(52) 

Lna semana mNa tarde el Sexto Comité recibió del Subcomité 

un reporte interino concerniente al establecimiento de la C.D.I..E1 

Subcomité decidió a favor de la creación de la Comisión, por elec— 

eián de 	votoe contra 7. También aceptó la idea de que la C.D.I. -

debería operar por perludon y entar constituida par 15 miembros. 

El Sexto Comité por medio de otra e1emui6n decidió por 33 vo-

tos contra 14, posponer la primera elección de miembros de ln E.C.I. 

(51) Db.cit. (L.L.D.I.2.), pag.12 p.p. 7. 

(52) Lb. cit.(UYIL) pag.G p.p.120 
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hasta 1948, pero se estableci6 inmediatamente el Estatuto redactado 

por el Subcomité. 

Inicialmente perecía no existir diferencio substancial entre 

le Comisi6n de Desarrollo Progresivo y la Comisión de Derecho Inter 

nacional, pero esta Gltima surg16 can un sentido científico y epell 

tico que aquella no tenia, aGn cuando mantiene une estreche rele---

ci6n con les mutoridades políticas de los Evtadcs, ademán de que lns 

decisiones relativas a los proyectos preparados por dicha ComieiEn-

deben ser aceptedos par la Asamblea General. Para que sus resulte--

dos fuesen obligatorios para los Estados, se debían concertar pre—

viamente convenios internacionales multiletereles.(53) 

El Estatuto de la 0.0.1. fue adoptado por 35 vetos contra 4 

une abstenci6n rechuzAndose le propuesta en el sentido dé que cen—

tinuara su labor la Comisi6n de loe Diecisiete, por 25 votes contra 

15, votaciones efectuadas por los miembros del Sexto Comité.(54) 

En le Resoluci6n 174 (II) se eprob6 le creaci6n de le C.D.I. 

con fecha del 21 de noviembre de 1947. Su estatuto como es 18gico, 

se he ido transformando y evolucionando a través de posteriores re 

soluciones de la Asamblea General o bien sobre propuestas de In --

propia Comisión con le eprobeci6n de le Asamblea Generel.(55) 

La primera elección de miembros pera le formación de le C.D.:. 

se efectuó el 3 de noviembre de 1948 y le Comisión ineugur6 cu pe--

r 
 

iodo de sesiorne el 12 de ebril de 1949.(56) 

(53) Ob. cit. (L.C.D.I.0.) peg.12 p.p.17. 

(54) Documento A/C.6/196 y Documento A/C.6/200. O.N.U. 

(55) Lb. cit. (8YIL) peg. 6 p.p. 120 e 122. 

(56) Documento NGmero C.N. 4-4, Primer perfddo de Sesiones ni.. lu :c 
misión de Derecho Internacional. 
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Cabe aclarar que sobre las relaciones que In Comisión de 
Dere- cho Internacional tiene con la Asamblea General da las Uacionen Lni-

das se abundará en el. siguiente Capítulo. 



C. COMPOSICION DE LA COMISION DE DERECHO INTERNACIONAL. 

1. Denominación y elecci6n de miembros. 

Une vez que 'queda establecida le C.D.I., en 1948 y cenenz6 su 

labor en 1949, se estipuló en el Articulo 12 de su Estatuto que oe 

reunieren anualmente pera celebrar su correspondiente periodo de se 

siones en la sede de las Naciones Unidas, en Nueva York. Pero en le 

sesión de la Auemblea General de 1955 5t enmend6 el Articulo 12 por 

medio de le Resolución 584 (X), can tase en el cual actualmente le-

C.D.I. se reune une vez el ano en le Oficina Europea de las Nacio—

nes Unidas en Ginebra, Suiza. 

Le razón de le preferencia de Ginebra frente e llueva York fue 

porque su ambiente trenquile y su ubicación faciliten los estudios 

y servicios a un finan° de expertos en cuestiones juridicas y por--

que,ndemás pueden acudir més fecilmente todos los miembros de 13 Co 

misi6n.(57) 

Le Comisi6n he celebrado todos Bus peri6doe de cesiones (que 

suelen empezar alrededor de mayo y con dureci6n aproximada de diez 

semanas) en Ginebra, con excepción del primer peri6do de sesiones,-

que se celebró en Nueva York; del sexto perlodo,de sesiones, cele—

brado en 1954 en la sede de In Crganizacl6n de les Naciones Unidee-

para la Educación, la Ciencia y la Cultura (LtC.5CO), en Parto y de-

la segunda parte de eu décimo séptimo perfudo'de cesiones, que Be - 

celebr6 en Eéineco, en enero de 1966. 

Le C.D.I. tiene un sistema o método de denominación y elecci6n, 

que quedó plasmado en los Artículos 3 y 5 del Estatuto de le C.D.I., 
seMalándose que sus miembros cerón elegido° por la Acomblen General, 

(57) Db. cit. (L.C.D.I.O.) pag.12 p.p.14. 
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de una lista de candidatos propuestos por los Gobiernos de los Esta 

dos Miembros de las Naciones Unidas. 

El Subcomit& que elaboró el Estatuto rechazó la sugerencia de-

le demisión de loa Diecisiete,, en el sentido de que les. miembrne de-

la C.D.I. fueran elegidos eh forma en5l¿p a, como se eligen loo miem 

bros de la Corte Internacional de Justicie. AbimisMo rechazerlos ---

ideas de que fueran elegidos por lee doS terceras partes, o bien por 

le mitad mSe uno dé los Miembros de la Organizneión de las t:nciones-

Unidas (53). En cambió aprobó le idea de que 3C eligieran les que --

tengan el mayor nGmern de votos, quedando loto enmarcado en si. Ar—

ticulo 9 del Estatuto. 

Para ser miembro de la C.D.I., se eotablece lo siguiente: (59) 

1. Loe veinticinco candidatos que obtengan el mayor número de -

votos de los miembros presente: y votante°, cerón declarados electos. 

2?  En caso de que dos o más nacionales de un mismo Estado ob-

tengan el nómero'de votau necesarios paro cu elección, será declara-

do electo el que haya obtenido mayor nGmero de votou, y en ceno de 

empate, el de mayor edad. 

Además de los requisitos señalados en el Prticulo 9, loo miem-

bros deben tener reconocido competencia en el Derecho Interenctonel-

y deberán repredentur las grandee civilizacioneo y los principales - 

sintemas jurídicos del mundo. 

En cuanto a las lagunas del Estatuto de la C.C.I. para la clec 

citin de lcu Miembrba, deberán ser cublertuo por lo propio Comisión y 

contarme a lo dispuesto por loo ArtIculoo 2 y 1 del Estatuto. Al res 

(5B) Ch. cit. (BYIL) pag.G p.p. 122. 

(59) Organización de loo Eauionee Unidas. Ectotuto de la Cumlnión de 
Derecho Internacional, Artículo 9. 
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pecto el Subcomité, derivado dele Sexta Comisión, expresó une leve 

inconformidad porque le Comisión da igual tengo e todos sus miembros 

pero sin ignorar los factores básicos politicos.(60) 

2. Número de Miembros. 

La 	como órgano internacional depende de las Nacionen -

Unidas; he evolucionado en crecimiento y en amplitud de funcionee,-

teniendo, como consecuencia de ello, que aumentar el número de loe-

miembros que participaban, Inicialmente, pare poder cubrir su progre 

me de trabajo. 

e) Miembros iniciales. 

En el momento de la formación y aprobación de la C.DI. por la-

Asamblea General de las Naciones Unidas, y de acuerdo con el Articu-

lo 13 de la Carta, el 21 de noviembre de 1947 le Ccmisión ee compo—

nía de quince miembros, que comenzaron su labor en el ano de 1949. 

b) Primera Ampliación de Miembros. 

En esta primera ampliación se elevó el número de miembros de -

quince e veintiuno, la razón fue que hubo un gran aumento en el to-

tal de los Estados Miembros de las Naciones Unidos. 

La ampliación fue hecha por medio de lo Resoluci611103 (XI) de 

la Asamblea Generel, -del 18 de diciembre de 1956.(61) 

c) Segunda Ampliación de Miembros. 

En la segunda y Gltima ampliación de le C.D.I. en 1961, poi mp 

dio de la Resolución 1647 (XVI) de le Asamblea General del 6 de no- 

(60) Gb. cit. (BYIL), pag. 6 p.p.123 

(61) G.N.U., Documento A- 3427, del Undécimo perlódo de sesiciam de 
la meemblea General en 1956. 
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viembre (62), se elevó. el nómero de Miembros de la C.D.I. de vein-

tiuno aveinticinco, con base en el considerable aumento de nuevos 

Estados Africanos que alcanzaron su independencia política a raiz-

de la Declaración sobre la Concesión de la Independencia a los Pai 

sea y Pueblos Coloniales, por 'resblución de le Asamblea General da 

da.el 14.de diciembre de 1960.(63) 

A continuación presento tres listas: 

La primera contiene los nombres de los primeros quince miem-

bros de la Comisión de Derecho Internacional. 

La segunda y la tercera son listas comparativas de los miem-

bros de la C.D.I. en 1961 y en 1952, respectivamente, denotándose-

el aumento en la última ampliación. 

TABLAI 

Lista de Miembros de la Comisión de Ourecho Internacional en 

el ano de 1949: 

MIMBRE 	 PAIS 

Gilberto Amado 	Brasil. 

Jesús María Yapes 	Colombia. 

jaraslav Zourek 	Checoslovaquia. 

Shushi Ksu 	China. 

Manley O. Hudson 	Estados Unidos. 

Gcorges Scelle 	Francia. 

Jean Epiropoulo, 	Grecia. 

Sir Benegal N. Rau.... 	India. 

(continúa en la siguien-

te hojn) 

(62) U.N.11. Documento A- 4939 del DIcimoaexto periódo de sesiones de 
la Asamblea General. 

(63) Max Sorensen. Manuel de Derecho Internacional Público. Id. Fon-
do de Cultura Económico. Reimpresión 1978. M6xlca D.F. p.p. 170 y --
171. 
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Roberto C6rdove 	MIxico. 

Francbis 	Peines @ajos. 

RicardO J. Alero 	Fanemil. 

Jemes L. Brier1V 	Reino Unido. 

Faris El-Mhouri 	Rep. Árabe de Zirie.(64) 

A.E.F. Candstrtm 	Cuecia. 

Vladimir V.: Zorstaky 	U.R.S.E.C65) 

TABLA 	II 

Les Uleutrco de la Ecmici6n en 1961 que mon:cantaren len 

verso= Cantinente del mundo rucron los rieluientest 

CCNTInEirrE 	ricr.encc 	F.^-.IZ 

mucn 	1 	Repriblicn Arate Urt!de. 

AVECICA 	1 	Ertndos Un!,des dr- Uer- 
tenibtrica. 	. 

LATIrIAMERICA 	c 	Creen, :Lite, nIxlco y 
UruLuay. 

AGIA 	6 	China, Indio, Ir6n, - 
Irak, jspEn y TurquIr. 

zuncrnx CCGICENTAL 	6 	Austria, Frnncin, :te- 
11c, Holanda, Zurcir e 
Inglaterra. 

EURCPA CCMUNIGTA.... 	3 
	

Chicuslevaquio, 
y Yugaelavia. 

21 	Mit:abren en tctal (6C) 

(G4) El 22 de rebrrrn dr 195C a raíz de' la fuetea.. de Cirio y Egirrta 
:e d16 cri,:ien o la "kcpública Arate Unida" (LAU) pera rcn le Zenolu 
nitn del 27. tic septiembre de 1961 se cenvirt16 r trevEn de unr Civl - 
si6n Territoriol en le "República AraLr de Zirlr". 
(67) Ch. cit. (L.C.C.I.C.), ring. 12 p.p. 7? • 
(156) HerLcA.t WhIttektr Criggs. The. InternetIonel Leo Cerl.miet.16n. 
Curnell UnivercIty Preso. Pric.cra edición 	rucvo York, 
E.U.A. pp. 3G 
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TAB L A 
	I I I 

Los Miembros.de la Gamisián en 19G2 que representaron loa di-. 

versos Continente!: del mundo fueron las siguientes: 

CONTINENTE 	P.O. DE MIEMBROS. 	PAIS. 

AFRICA 	4 	Camerón, Dahomey, Nigeria 
y RepGblica árabe Unida. 

ANLRICA DEL NLRTE... 	2 	Canadá y Estados Unidos - 
de Norteamérica. 

LATINGAMEAIUA 	4 	Brasil, Ecuador, México y 
Uruguay. 

ASIA 	6 	Afganinton, China, India, 
Irak, Israel y Japón. 

EURWA OCCIDENTAL... 	6 	Austria, Finlandia, Fran- 
cia, Italia, LspaRa e In-
glaterra. 

URPAA LIIMUNI5TA... 	3 	Polonia, 	y Yugos 
lavia. 

25 	Miembros en total. (67) 

(67) Lb. cit. Herbert Lhittaker. The internnticnul Lnw Commlnalán. 
pau. 3C p.p. 41. 



En les hojee posteriores presento tres tablas: 

La primera ee refiere e la distribución del cargo por naciones; 

la segunda a los Miembros de la C.D.I. que representaron los princi--

palee sistemas del mundo; y, la tercera e los Continentes. 

En las tablee que aparecen en las siguientes páginas se expone -

le perticipacifin de los Estados Miembros de las Nactnes Unidas, en --

la Corte Internacional de Justicie y en la Omisión de Derecho Inter 

nacional, para hacer una comparación y demostrar la mayor actividad -

de algunos de esos Estados. 

3. Durecián del Cargo. 

Los Miembros de le Comisión de Deredho Internacional original-

manta duraban 3 ellos en su cargo, con posibilidad de reelegirse. 

Posteriormente, se otorgó, en casos especiales, le duración en -

el cargo de 5 años por periodo. 

Finalmente el Articulo 10 del Estatuto da le C.D.I. seMela que -

le duración del cargo será por 5 anos con posibilidad de reelección,-

esto quedó así asentado por demostrarse que con un periodo menor como 

Miembro de le C.D.I., la posibilidad de cumplir con su labor sería --

más dificil debido e lo lento del desarrolla y tramitación de les ---

cuestiones internacionales. (68) 

(68) Al final de esta tesis se encuentre el anexo del Estatuto de le 
Comisión de Derecho Internacional. 
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1Representación de los principales sistemas legales.  

Periodo I Periodo II Period 
CDI-48CU-48 COI. CIJ•54CD15 Sistema 

Derecho Común. 
Derecho Romano (Europa). 
Derecho Romano -América-
Derecho Romano-Balcanes-
Derecho Alemán 
Derecho Islámico 
Derecho Comunista 
Derecho Asiático  

4 
2 

	

2 	3.2 	4 	3 
3 3 3 2 3 

	

4 	4 	4 	 4 	4 
I 

	

I 	I 	I 	I 	1 
ada) (nada) (nada) (nada) 1 (nada) 

2 
2 

	

I 	I 	I 	2 	3 
2 2 2 2 2 
2 I 2 2 4 1 

Representación de Continentes. 

1 CDI CIJ 	CDI 	CIJ 
Continente 11948 1948 1953 1954 

CDi CIJ 
1956 19551 

Europa 	 7 	7 	7 	6 
	

10 	6 
Asia 	 3 	1 	3 	2 

	
6 	2 

América 	5 J 	6 	5 	6 
	

4 	5 
Áf rica 	 (nada) 	1 	(nada) 	1 

	
1 	1 

Australia 	(nada) (nada) (nada) (nada) (nada) 	1 

Notas: C.D.I. Comisión de derecho Internacional. 
C.I.J. Corte Internacional de Justicia. 



PAIS 
Argentina 
Australia 
Austria 
Bélgica 
Bolivia 
Braza 
Canadá 
China 
Colombia 
Chite 
Cuba 
Checoslov. 
Egipto (ver 
Rep. Árabe 

Unida 1 
El Salvador 
Francia 
Grecia 
India 
Irán 
Irak 
Italia 
Ja ón 

C.0.1.(1) 
1955- 

	

.. 	1958- 
1956 

• • 	1946- 52 
1953- 5 6 

	

1948 - 	1946- 5 5 
1946- 58 

	

1948- 	1946- 
1948- 53 

1946-5 5 
1953- 

1948- 	.. 
1956-58 1946 - 58 

.. 	1946- 58 
1948- 	1946 - 

1948- 57 1958- 
1948 1952- 53 
1956- 
1960 - 
1956 - 
1956- 

PAIS 
México 

N ethertan.s -
Noruega 
Pakistán 
Panamá 

Polonia 
República 

Árabe 
Unida 

Suecia 
Siria (ver 
Rep Árabe 
Unida ). 

Turquía 
Tailandia 
Reino Un») 
Estados 

Unidos 
U.R.S. S. 
Uruguay 
Yu oslavia 

C.I.J. 
1E346-52 
1958- 

1946 - 
1954- 
1959 

94 

1946 
1958- 

1946- 
1946- 

1946- 
1952- 

1946-48 

1948- 

1948- 
.. 

1948-53 
1958-59 

1958- 

1948- 
1948- 58 

1956-59 
1959 - 
1948-
1948- 

1948- 
19 60 - 
195 6- 

- '42 - 

NOTA: C.D.I. Comisión de Derecho Internacional. 
C.I.J. Corte Internacional de Justicia. 



CAPITULO GEGUNDC. 

I FINES Y LASCR DE LA COMIGICN DE DERECHO INTERNACIONAL. 

A. FINES De LA CCIIISICU DE DERECHO INTERIALIGNAL. (C.D.I.) 
Pág.. 4L 

1. Inmediatas. 

2. nediatoo. 

B. LAELR DE LA cznisIeN Cc DERECHO INTERNACIGNAL. (D.0.1.) 
P6g.'46 

1. Elaborabi6n del plan de Trabajo de la C.D.I. 

a) Tpmec sobre los que se han propuesto estudios. 

b) Formas de integrer les mesas de trabajo. 

o) Deserrolla Progresivo y Lodificacián del Derecha 
Internacional. 

d) Cesas Especificas. 

2. Interrelaci6n.con otros Crganos Internacionales. 

a) Relaciones can la Asamblea Cenerol de las Nacianes 
Unidas. 

b) Relaciones con el Secretario General de las Necio-
nes Unidas. 

c) Releoiones con les Gobiernos de loe Estadas. 

d) Correlaci6n con otros Crganos: 

i) Internacionales 
ii) Nacionales. 
iii) Wiciolea 
10) No Oficiales 



A. MEG DE LA 2CMISICF! DE DZACCHO INTE11PCICNPL (C.C.I.) 

Para neluir un orden lógico dm exponicinn nos rnrerince nhorn, 
nuy brnvTnente, a lo fines ds la C.D.I.; scbre ests henos de vnlver, 
por, tentarles con .Anyor detn1111 en el SUbtann 3 de este-  Cnpitula rern 
rente a lo labor de In Comisi5n. 

7odrnos dividir en das loe objetives trozadoo por la Cominiln - 
dn Ozreehr./ntcrnociennl: 

1. Inmediaton 
2. Medintes. 

1. Los Finen Inmedintoa de In C.C.I. 

Son los estudias, recowendasionas, infnrnes y denns lrborms res 
14 rndas par la Comininn para legrar el desarrolla progrmsivo.del Dern 
shn Int:rnneinnnl. 

Pesteriorr.entn n1 ?nnents del desarrollo pro;rnsivn del Dsreuho 
Inh-rnnalonal, la C.D.'. int ntnrE su recopil:,.zitin y rarmnr1 un ante-
Tovacts de eadirienzif.:n arkre alguna materia deterianedn. 

la un hi:birre. rudidn rurnnr al nntsprey.acto la Zonialln 13:T'ende 
5 a 	 rarrauerla o resumirla, 2n el i.:170 que ccrresp,on, 

d- ecuerde 	le,. eibrvautnnnn de los :II:tafias y lns Crgsnizneinnrs In 
t!,rnnziunzla. 	al -1nte7reyecto fuilre aprc5co ln Cemisib harl un 
Ircyac.U1 definitivo el Lunl carb emitida s In ^-:arr.:,1r:n Genern1 

Tlecimins '2nidas, nora nue '!atm a su vez, oi7rd?bn o devuelva u ln 
2e7Arinn 21 dneuen:ze d?rinitivo. 

73..W? devnlvirse al proy.leta dnrInitivu clebernds par le 
na pl,d1rf, u 	qua r7nlicl? un estudie n:5s 7rcrunds y minualonc. 



Pera en caso de que el documento aumentado por la Com/atan co 

mo proyecto definitivo 'sea aprobado emanará una nueva reglamentaci6n-

sobre alguna materia de Derecho Internacional nema que . si anterior--

mente había provocado controversiao, ahora con le codificacitn ee re-

solverá el problema con base e un sistema normativo. 

Con lo regulacib de las diversas materias del ámbito interne--

clanal per medio da le codifixaciln de la C.D.I. hnbrt alcanzado nu 

fin inmediato. 

2. Los Finas Mediatos de lo C.D.I. 

A largo plazo la ragulaci5n y le coditiceci6n conntanten del De 

racha Internacional, comu lobar inmediata de lo C.D.I. irá evitando -

que les controversias e nivel interneclunnl ve resuelvan unildteral--

mente o du Corma violente e irrncicnel. 

Al haber una regulación sobre un determinado tetan de confrover-

aína en el tmbita internacionel, len Estudio en conflicte expondrtn - 

zua razonan para que lo futura recoluciein n dicha centruverin uc haga 

en !Jasa n Derecho purgue la unterin tente del confllutc az hulla en un 

cuerpo nornativu dende inc parten pudran u:Ler claramente cuelen con-

uco oblirpcionen y que, en ruso de faltan u tatua atimer, cunucartn-

luz canciones e que ae hocen ecreedorce lua intedas infractorea y el 

pIacudimí:2nte que hebrl Cu uzguirue aura gua cuuplun can ellen. 

ji la C.D.1. cumple ct..i zu tiren:1nd directa Ju ccdiricer el De 

racha InternacianAl, un ruaalverin un mzyur mcJIdd les contruvEv3iic3 

internaclunaluu cc:Irui.:ua a urm IJU3a juriJizu lo qua, zis) cruda, ten-- 

dwá ccuu conaccuunzia una .1t2jur prusurvadiCn di: la Voz Ilundlul. 
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B. LABOR DE LA COMISION DE DERECHO INTERVACIONAL: 

1. Elaboración del Plan de Trebejo de le C.Ó.I. 

El objeto del plan de trebejo- de le C.D.I. ea el señalar los ce 

minas dentro de loe cuales debe trebejar para que de una arenera orga-

nizada y estructurada cumple satisfactoriamente sus fines como el de-

"desarrollo progresivo" y "codificación" del Derecho Internacional, -

que entre otros, son lasmís importantes, al tenor del Artículo 13 de 

la Corta de San Francisca. 

Desde su creación y entrada en vigor en 1947-1949, le C.D.I. he 

celebrado regularmente y hasta le fecha sus períodos de sesiones. Los 

períodos son anuales y oemienzen en mayo, durante diez semanas aproxi 

mudamente. 

En su primer periodo de sesiones le C.D.I. examine un memorín-

. dum que provenía de le Secretaría General de les Naciones Unidas, y 

cuyo titulo fue; "Exámen del Derscho Internacional en relación a los 

trebejos de codificación de la C.D.I."(0) 

Dentro de este memoróndum se agruparon veinticinco temes, de -

los cueles la C.D.I. seleccionó catorce, y envió una lista e le Asam 

bleu General, misma que cataba sujeta a cambios. 

o) Temas sobre los que se han propuesta estudios. 

Los tuas sobre loe cuales ce presentaron inforr.ies y proyectos 

definitivos, fueron los siguientes: 

Régimen da Altawar. 

Faz- Territorial. 

El Derecho de los Tratados 

(69) O.N.U. Documento A/ ON.4/1/Rev. 1 
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Relaciones e'Inmunidades Diplemáticae. 

nacionalidad. 	' 

La Apstridis. 

El Procedimiento Arbitral. 

De los sintetSmas restantes, cinco nc han sido entudiaden - 
son los siguientes: 

Reconocimiento de Eetedoe y de Gobiernes. 

Inmunidades Jurisdiccionales de Ion tetadce y de cu propiedad. 

Jurisdicción con nespecto a lee Delitos cometidos fuera crl Te-

rritorio Vecianar. 

Trato a los Extranjeros 

El Derecho de Asilo. 

Los demle teme faltsntes, en la actualidad están.en entudie y 

een los siguientes: 

Sucesión da Estados y de Gobiernos. 

Responsebilidod de les agtedos.(70) 

Cotos temes son les que se hen estudiado y propuesto 7cr le. Cc-

miefim de Derecho Internecicnel en le Unte da 15;T, paro trmbitn le 

Asenbles Cenerel, ccmo el Crsens prineisel del cual e:pende le :mi--

mi6n de Derecho Interneeienel, ?,c prer:uento otros temes rue tertifn -

han sida revisados y son: 

Proyecte de reelereelln de los Derechas y Deberes de les artados. 

Fermoleci6n dr lag Prinei::ies dr Nueremberg. 
Cueetinnes Relntivnr g una Zurisditeltn rEnel Internecicnnl. 

Reservas a los Cenvmeionen IrLernecienelcs. 

Cuesticnce de le DefiniciEn de la AgreniGn. 

Proyecto del Código de Delitos contra lo Paz y ln CfnuriCre, de 
le Humanidad. 

(70) ob. cit. (L.C.D.I.C.), pog.12p.p. 1C 
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Cuestionen de una mayor Participar1bn de los Tratad= rultIlutr 

=len concertados bajo los auspicios da le Sociedad de y:aciones. 

Misiones sEsPeclales. 

Relacionen entre los•Etados y leo CrOnizactonas Irternaciona 

lee. 

La Cllunula d,  la :;ación mln Enverar:id:1. 

El 2/uimon Jurídico de las :::juns Hist5rions, -ine:uidar lan Ca-

ntan Histbricas. 

Unos dn loa 1acuroos de Agune Internacionales para distintos fi 

nes de naveGaci6n.(71) 

Cl Único tema qua no fue propuan:ic por la Asamblea Ceneral o --

Linn por la CominiSn de Darechn IntnrnnainnA, nn la lista de 1r49, -

fue el titulado "UwIdlos da hacer m5n reeli r,antas asequible la desunan-

taci5n relativa al Derecho 7:onsurtudinarin". 

La Rnz6n del elltudio de nntr tamo fur clur al Articule 24 dal. En 

tatuto da in Zominiln ea Derecho Intarmciunal niPala qua: 

La Oemlnin examinar5 inn madion dn fricar rala 
rudimento asequible la dncumantacin relativa al -
Derecho Intarnecianal connurtudinnris talen tamo la 
sompilaci6n y publicaAln 	docun.2nten relativo: a 
la drctica de loa l'n',Indon y de las deuiniLnan de - 
1Ln tribunnir:n nnninnales 	intornacirnolan, y pro- 
santarll un informc :obre ._ato asunto a la r.naitiblen 
Cnrtaral.(72) 

Todos lun t.;31!: rnt!.; mrni,if.mdnn ennatItujnn la tet7711nd del 
plan da trabojn dr la Eamini6m dp Dr.rechn Intrrn7lcianal, ci Ulrn 77.. 

cierto qua no nnn Ina únicas matrrtnn rr al Dar:Gnu Internncimnrl, - 

(71) Sb. cit. (L.c.D.I.c.), m> 11! p.p. 
(77) Entatuto de ln Comisión da DErnchn Internacional. 



b) Formes de integrar les meses de trabajo. 

le Cemini6n de Derecho Internecionnl, pera In celebreci6n dr 

su periodo anuel de sesiones elige una MESE integrnda per riembron -

de le propia Cemisi6n de Derecho Intereecional y que se rernnn per: 

1) Un Presidente. 

ii) Un Primer Vicepresidente.. 

iii) Un Segunde Vicepresidente. 

O) Un Relator Generel. 

V) Relatores Especieles. 

i) El Presidente. 

CE quien dirige y seriele lee tenles scbre 	corles se hnn he-

cha estudias, e en los qua hn habido desnrralle e inclusive cadlf1:2 

ciln del DTreche Internecienel. 

ii) El Primer Vicepresidente. 

Preside el Ccmit6 de redecci6n que se integra per rece Miemtres 

de le Comisin de Derec!-,c Interrecicncl y re quien estudin y exruiml 

cede una de lee temas propuestoe per lo propin Cemini6n de nrrrelic 7r 

tern2ciennl, e bien por le Asamblea General. 

iii) El segundo Vicepresidente. 

Es un calabersder directO del Fresidentr y Cn z uxilie rn la te- 

res dr aeleccinn d2 ternas pera su nrtudin y ceLre les cuelen hm hmll- 

de desarrolle 7rosrenlvc o, en el !,rjer de len ene'os, cuende 	- 

Ctdirlanciln del Derecho Intdrnzcienal. 

ir) Cl Relntor General. 

7inre r 	12 redreeltn del inrerLr nnun,  dr Ye 7LIJI.,-;(n 

de Derecho Internr.,:ienel que erra prrentee'n e le 	Cene rrl er: 

lnz rinclenes Unidas, y que cotirric In: u~ LInnnzrrl-, 7 ¡.;rtIl• dei 
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periodo precedente, así como las futuras metan y el plan para lograr-

las. 

El Relator General participa en la labor del Comité de Redes--
clein examinando les temas que se presenten para hacer estudios. 

0) Relatores Especiales. 

Se 'nombran Relatares Especiales cuando existen teman sobre loa-

cuelen hay que hacer un estudio mem amplio y profunda y cuando el te-

ma en si, requiere de todo el periodo anual, entre sesión y sesión, -
de la Comisión de Derecho Internacional. 

En los comienzos de la Comisión de Derecho Internacional, el Ce 

mitl de Redacci6n se encargaba de cuestionas de forme Gnicemebte, pa-

ro desde hace algunos años a le fecha, ha tratado cuestiones de fondo 

que lu Comisión da Derecha Internacional no he podido resolver, por--

que loe debates son excesivamente prologados tal es el caso de las --

cuestiones de Aguas Territoriales, por citar alguno. 

c) Desarrollo Progresivo y Codificación del Derecho Internacie-- 

nal. 

Las das principales actividades de la Comisión de Derecho Inter 

nacional son el Deeurrollo Progresivo y la Codificación del Derecho -

Internacional. 

Pero antes de establecer diferencian entre entes don telrminos -

aclaremos que ne entiende por "desarrollo progrenivd'Vtodificuci6n". 

i) Uefinici6n. 

El Articulo 13 de le Carta de San Francisco, inciso e) aeñala -

que in Asamblea General "promeverá estudios y hurS recomendaciones" -

para "impulsar el desarrollo progresivo del Derecho Internacional y - 
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su codificación", y de esto se desprende le definición *del Artículo .-

15 del Estatuto de la G.D.I. y que a la letra-dice: 

En los artículos siguientes le exprealón."desm-
rwoilo progresivo'del Derecho Internecionel, ea utili-
zada por conodidnd, pare designar le eleburación de  --
proyector: de zonvenacars notare Lemas ;mi nc hayan si-
do reSulodoc tzdov.".2 por el Ueruchu Ihternecienal  o --
respecto o lea.cuelee los Estados no huyan aplicado, -
en la-práctica normas suficientemente deearrolledne. -
Del mismo mude, la expresión "codificación del Dere--
cho Internacional", me emplea, - por ccmodided, para de-
signar la más precisa formulación lula eisteme-tizecibn  
de lea normas ter Uerecno internacional  en materia en 
lee que ye exista amplie pr&etica en loe Ectedee, así 
ceno precedentes y dcctrinas.(73) 

El artículo citado señala que le elaboración de proyectos de con 

venciones es sobre materias que "no hen sida reguladas todavía por el-

Derecho Internacional", y esto as un error, ye que sí puede haber pro-

yectes de convenciones sobre temas que ya han nido reguledes por el -
Derecho Internacional, con el fin de precisar un término a exprenión. 

Además nc cc clara esta definición, ya que incluye una de las pu 

labras a definir, en este coco, le palabra "desarrolla". 

El Profesor Hane peleen afirme que lo expresión "desarrollo pro-
gresivo" se define como "la preparación de convenciones sobre mate--

ries que no han sido reguladas par el Derecho Internacional, o en las-

que no he habido práctica constante de los Eetudos".(74) 

Algunos tretadistoo definen el tórmino "desarrollo" como evolu—

ción, siendo esta Gltims lo cepacidad que tiene un ente puro adaptaroe 

al medie que le rodea.(75) 

(73) Estatuto de le Comisión de Derecho Internacional. 

(74) Heno Zelsep,The Lew of The United Net/ene. Ed. The London Inutitu 
te of Word Affaire,. Cuarta Edición 1964, Neu York, E.U.A.p.p.215. 

(75) Cdmund Jan Gcmaficry'✓., Encinlopvdir Mundial dé Relacionen Intrrna-
cioneleo y lea Mocionen Unidee. Cd. Fondo de Cultura CconEmier, Primu 

1Cieión 1976, Mbxiuo.D.F. p.p.1427 y 14se. 
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Ea decir que puede desarrollarse un orgeniemo sin evolucionar. 

La palabra "desarrollo" significa desenvolver o ampliar un obje 

to, pero en el caso del Derecho Internacional, le palabra "desarrollo" 

tiene una aceptación distinta, ya que no se puede ampliar sin deaen—

volVer la Costumbre Internacional; tiene Sentido si entendemos a la -

palabra "desarrollo" como desenvolvimiento que los Estados realizan -

sobre determinadas materias con base en actuaciones repetidas con un-

sentido jurídico creando una Costumbre Internacional. 

La palabra "progresivo" hace alusión a una calidad, en el senti 

do de adelanto o desarrollo. 

Podemos decir que existe progreso cuando, partiendo de un punto 

determinado en espacio y tiempo; se tiende a una meta que hace a una-

actividad más fácil, duradera y benéfica al ser humano. 

' Como podemos observar, la palabra "progresivo" implica necesaria 

mente un desarrollo. Parece que Be trate de una repetición innecesaria, 

como quiera que sea podemos afirmar que el articulo 13 cuando habla de 

un "desarrollo progresivo" invita a los Estados e practicar activida—

des que beneftien e la humanidad, y consecuentemente pueden crear una-

costumbre internacional, tomando como base el Derecho Internacional vi 

gente. 

En lo que respecta a la palabra "codificación" podemos entender-

la como la recopilación de costumbres en un cuerpo jurídico llamado --

"código". De esta idea se desprende que la codificación ea una activi-

dad sumamente delicada,yo que, lo que se recopilo es precisamente la -

serie de precedentes que los Estados respetan como jurídicos y que - -

tienden n un fin benéfico para la humanidad, cuando sus costumbre no -

se codifica con cuidado puede crear cierto incertidumbre entra los Ea- 
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Lados el no quedarles clero, el esa norme consuetudinaria con la que 

venían cumpliendo quede convertida en una norme de carácter conven--

cional aceptada por le Comunidad Internacional, sal pues, le C.D.I. 

pretende codificar el Derecho Internacional Consuetudinario pare pre 

cisarlo y sistematizerlo y así ponerlo a disposici6n de lea dietin 

tes Naciones pare su conocimiento, cumplimiento, protecci6n y final-

mente reclemaci6n en ceso de violeci6n de une norma escrita de Dere-

cho Internacional. 

Se dice que la codificeci6n es la unificaci6n de lee normes 41 

radicas en un sistema universalmente vigente, mediante un ordenamien 

to profundo de un aspecto dado de relaciones jurldicea.(76) 

La definición anterior, es completa en cuanto el fondo, pero en 

cuanto ■ le forme no nos sefiela el procedimiento para su realización. 

Sin embargo podemos afirmar que l• codificación es un peso pos-

terior al desarrollo progresivo y ambo■ versan sobre le misma cues--

ti6n s6lo que en distinto grade.(77) 

El Profesor Merck define • le codificaci6n como una política de 

decisi6n y de preciai6n, ya que la meterle registrada en documentos 

internacionales debe estar de acuerdo con la Costumbre Internacio---

nal.(78) 

En el Reporte McNair de 1947 de la Asocieci6n de Derecho Inter-

nacional sobre codificeci6n y desarrollo progresivo se aenalaba que 

•le creeci6n del Derecho Internacional es una política y no una fun- 

(76) Ob. cit. Enciclopedia Mundial de Relaciones Internacionales y -
les Naciones Unidos, pag.51; ,p.p. 812. 

(77) Recueil des Cour• Academie de Droit International (R.C.A.D.1.) 
Ed. Recueil Sirey, Tomo 73 de le Colección, 1948 II, edici6n 1949, - 
Paris, Francis. p.p. 487 y siguientes. 

(78) 8.G. Ramcheram. The International Leu Commiseion. Ed. Martínez 
Nijhoff, edici6n 1977; LeSaya, Holende.p.p. 111. 
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ciOn juddice".(79) 

El Profesor Charlen de Viescher explica que "le codificaciOn 

no es una mera declaración de supuestas reglas existentes, sino -

que siempre este dirigida wreemplazer les políticas divergentes 

por medio de le conjugación de le interpretación 	emplieciOn 

del Derecho Internacional. 

Similar e la definición de desarrollo progresivo, el Profe—

sor Mane Melsen dice que le codificación a se usada por convencen 

cia pera le formulación:. y sistematización de les regles del De-

recha Internacional en el campo donde ha habido una práctica ex--

tensa de loe Estados, así como, precedentes y doctrines.(80) 

Pero sobre cuestiones de desarrollo prúgvitelve y codific=--

dem es preferible un ceso concreto para saber cuando se hable de 

aquella o de ésta, ye que, intentar la definición de cede uno de 

estos términos resulta problemático y frena en mucho le labor de 

le C.D.I. provocando que se pierda el tiempo en la distinción se-

mática de las palabras. 

Por sao en el Reporte de le Comisión de 1974, se seMelebe la 

relativa importancia de le distinción entre estas dos palabras y 

que no concuerda con el plan preestablecido por le C.D.I., el ---

cual tiene un enfoque multiple con dos características esenciales: 

a) Su carácter social, científico, de investigaciOn aistemá-

duda y de analista del Derecho Internacional, así como loe pro-

cedimientos autorizados para la toma de decisiones importantes. 

b) El énfnain en le identificación, articulación y eplicec16n 

del cuerpo de seguridad apropiado, particularmente besados en lo se 

(79) Ob. cit. B.G. Remchernn. The International Leu Commienion, ---
png. 53; p.p.111 y siguientes. 

(BO) Ob. cit. Bonn helnen. The Lnw of United Nations; peg. 51.p.p. 
215. 
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guridad de la comunidad internacional en sus objetivos- y desarrollo y 

aplicación del Derecho Internacional.(81) 

En lo que respecta al desarrollo progresivo, es efectuado por -

la Comisión de Derecho Internacional de acuerdo e lo dispuesto por --

los artículos 16 y 17 del Apartada A, Capitulo II del Estatuto de la 

Comisión de Derecho Internacional. 

Les propuestas sobre desarrollo progresivo pueden provenir de -

la Asamblea General (Articulo 16 del Estatuto de la C.D.I.) o bien de 

loa Miembros de las Naciones Unidas, organismos especializados a por 

las entidades oficiales que hayan sido establecidas por los acuerdos 

gubernamentales. 

El procedimiento a seguir está seMalado un el mencionado Articu 

lo 16, y es el siguiente: 

Cuando la Asamblea General pase a la Comisión 
una propuesta sobre desarrollo progresiva del Dere-
cho Internacicmal, la Comisión observará el alguien 
te procedimiento: 

a) Designará a uno de sus miembros como Rela-
tor; 

b) Formulará un plan de trabajo; 

c) Distribuirá un cuestionario entre los gobier 
nos e invitará e estos a proporcionarle, dentro de un 
plaza determinado, los datos e informes que se rela—
cionen con los temas incluidos en el plan de trabajo; 

d) Podrá designar a algunos de loa miembros pa-
ra que trabajen con el Relator de la preparación de - 
antaproyectos, en espera de que se reciban las pro--
puestas al cuestionario; 

e) Podrá consultar con instituciones cientifi--
coa y los especialistas, sin que estos huyan de ser - 
neceoariamenIe nacionales de los Peinen Miembros de -
les Nociones Unidas. El Secretario General sufragará 
ouando sea necesario y dentro de los limiten del pre-
supuesto, los gastos de consulta con tules eapocialis 
tos; 

f) Estudiará loa proyectas presentados par el -
Relator; 

(81) Ob. cit. 8.G. Ramcharan. The International Law Commiesión, {lag. 
53. p.p. 112 y 113. 
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g) Cuando la Comisión encuentre satisfactorio 
un anteproyecto, pedirá al Secretario General que lo 
publique como documento de la Comisión. La Secreta--
ría dará toda le publicidad necesaria a este documen 
te, el cual irá acompañado de todas aquellao explica 
clones y documentación que la Comisión estime ndectiS 
do aportar En su apoyo. La publicación incluirá los: 
informes que hayan sido proporcionados en reupuesta 
el' cuestionario antes mencionado en el inciso e); 

h) La Comisión invitará a los gobiernos a que, 
dentro de un plazo prudencial presenten sus observa-
ciones acerda de dicho documento; 

1) El Relator y los miembros designados al efec 
to volverá a examinar el anteproyecto tomando en cuera 
ta esas observaciones, y preparará un proyecto definí 
tisis y un informe explicativo que someterá a la Comi:= 
sión para su estudio y aprobación; 

j) El proyecto que asi resulta aprobado será --
presentado por la Comisión, junto con aun recomenda—
ciones, a la Asamblea General por conducto del Secre-
tario General. 

Sobre las propuestos y proyectos, en el Articulo 17 del Estatu 

to de la C.D.I. se establece el procedimiento a seguir y que dice: 

1. La Comisi6p examinará también len propuestas 
y los proyectos de convenciones multipartitas que le-
trasmite el Secretario General y hayan nido presenta-
dos por los Miembros de las Naciones Unidas, distintos 
de la Asamblea General, por los argentamos especiali-
zados o por las entidades oficiales que hayan sido ea 
tablecidas por acuerdos intergubernamentales para fo= 
mentar el desarrollo£rogreaivo del Derecho Internacio 
nal y su codificación. 

2. Si, en esos casos, le Comisión juzga apropia 
do proceder al estudio de las propuestnn o proyectos, 
seguirá en sus linas generales el procedimiento si---
guiente: 

a) Formulará un olai de traten jo y entudiaró los 
propuestas o proyectos y loa acampanará con cuales--
quiera propuestne o proyectos que versen upare el mis 
mo tema;' 

b) Distribuirá un cuestionario a todos los Miem 
broa de las Naciones Unidas y los 6rganoo, orgenismdU 
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especializados y entidades oficiales mencionadas, 
que tengan interés en el asunto, y les invitará a 
que le trasmitan sus observaciones dentro de un -
plazo prudencial; 

c) Presentará e la Asamblea General un in—
forme con sus recomendaciones. Podrá también si -
lo juzga conveniente, presentar previamente un in 
forme preliminar al órgano, organismo o entidad= 
que le sometió la propuesta o el proyecto; 

d) Si le Asamblea General invitare a la Co-
misión a proseguir su trabajo con arreglo e un --
plan determinado, se aplicará el procedimiento en 
tes fijado en el Artículo 16, pero el cuestiona—
rio mencionado en el párrafo c) de ese articulo -
podrá no ser necesario. 

En el Artículo 18 se señala lo que la Comisión debe codificar, 

así como elorden de importancia: 

a) Las materias susceptibles de mdificación an el campo del -

Derecho Internacional, tomando como base los proyectos oficiales y -

privados existentes. 

b) En caso de una materia específica, recomendándola a le Asara 

bien General. 

c) Los asuntos que le Asamblea General le pida que estudie. 

En los Artículos 19 y 20 del Estatuto se señalan las fuentes -

de datos para su posterior codificación. 

Loe Artículos 21 y 22 del mismo ordenamiento, enmarcan la cono 

tituci6n del anteproyecto que contendrá el Derecho Internacional par 

codificar y al cual el Secretario General de lea Naciones Unidas da-

rá la publicidad necesaria para que sea criticada, ampliada o reduci 

da. La Comisión en un plazo prudente, (no se aeMala cuento) recabará 

las diversas opiniones de los gobiernos y emitirá un proyecto defini 

tivo a le Asamblea General. 
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Las Recomendaciones que puede hacer la Comisión respecto a un 

proyecto definitivo las señala el articulo 23, y son: 

1. La Comisión podrá recomendar a la Asamblea 
General: 

' a) Que no adopte medida alguna respecto de un 
informe ya publicado; 

b) Que tome nota del informe o la apruebe me-
diante une resolución; 

c) Que recomiende el proyecto a loe Miembros, 
a fin de que concluyan. una convención; 

d) Que convoque una conferencia para concluir 
una convención. 

2. La Asamblea General, siempre que lo juzgue 
conveniente, podrá devolver los proyectos a la Comí 
Sión para nueva examen o una nueva recomendación. — 

d) Casos Específicos. 

Ha habido casos en que le Asamblea General a pedido a la - -

C.D.I. que estudie ciertos textos a que informe acerca de determina-

dos problemas jurídicos. Se plantel la cuestión de que para llevar a 

cabo esas tareas, la Comisión debería estudiar los métodos que se -

indicaban en su Estatuto para que desempeñara' aun funciones normales 

de desarrollo progresivo y codificación, o bien tendría libertad pa 

ra decidir qué métodos utilizaría en esos casos. 

La Comisión decidió que tenía libertad para adoptar métodos es 

peciales en casos especiales y comunicaría sus conclusiones exclusi-

vamente para la consideración de la Asamblea General, sin recomendar 

ninguna de las medidas enumeradas en el párrafo primero del Artículo 

23 del Estatuto. 

La Comisión a petición expresa de la Asamblea General examinó 

los siguientes temas: 
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- Proyecto de Declaración de los Derechos y Deberes de las Eo-

tados, informe presentado. en 1949; 

- Formulación de Ion Principios de Nuremberg, informe en 1950; 

- Cuestión relativo a una Jurisdicción Penal Internacional, in 

forme en 1950; 

- Cuestión de le Definición de Agresión, informe en 1951; 

- Reservas a las Convenciones Multilaterales, informe en 1951; 

- Proyecto de Código de Delitos contra la Paz y la Seguridad -

de le Humanidad, informe presentado en 1951 y en 1954; 

- Mayor participación en los Tratados Multilaterales Genera--

les concertados bajo los auspicios de la Sociedad de Naciones, infor 

me en 1962.(82) 

2. Interrelación con otros Organismos Internacionales. 

Es lógico pensar que la Comisión de Derecho Internacional no ea 

un organismo aislado, sino que tiene una estrecha relación con otros-

organismos internacionales para poder llevar a cabo sus fines de dese 

rrollo progresivo y de codificación del Derecho Internacional. 

En algunas ocasiones le C.D.I. ha colaborado con organismos in-

ternacionales en un plano de igualdad y en otras como auxiliar. 

Temblón ha pedido ayude de elgunou organismos internacionales, 

así como a los propios Estados. 

a) Relaciones con la Asamblea General de las Naciones Unidas. 

La Asamblea General por recomendación del Sexto Comité (83) ha 

pedido a la Comisión que estudie o continue eatudiando varice teman o 

(u) Ob. qit. 	pag. 12p.p. 14 

(83) Sexto Comitó, ver póg.29de ente tesis. 
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conceda prioridad a algunas de las materias que figuran entre leo ya 

elegidas por la Comisión. 

La Asamblea General ha rechazado o aplazado la adopción de me-

didas respecto de ciertos proyectos y recomendaciones de la Comisión, 

pero también ha resuelto convocar conferencias diplomáticas para es-

tudiar, examinar y aprobar proyectos de convenciones preparados per-

la Comisión. 

Estas decisiones han sido, a veces, precedidas por debates so-

bre le función que corresponde a le Asamblea General y al Sexto Co-

mité en relación con la labor de la Comisión. Con motivo de estos de 

bates se ha creado entre los dos órganos un sistema general de rela-

ciones de sus labores. Las resoluciones de la Asamblea General san -

puestas a disposición de las Miembros de la Comisión, igualmente in-

formes y documentos del Sexto Comité, pero en especial el informe --

que se presenta anualmente de le C.D.I. 

Para la formulación del Anuario de la C.D.I. se establece un -

Comité de Redacción, formado por once miembrou que escagen loa temas 

para el desarrollo2rogresivo y su codificación. 

El Director del Comité de Redecc16 es el Primer Vicepresidente 

para la formulación del anuario. 

El Relator General y los Relatores Especiales que no forman --

parte del Comité examinan los temas escogidos. 

El Comité de Redacción está compuesto de tal forma que exista 

equilibrio entre los idiomas de los Miembros de Trabajo de la Comi—

sión. 

En loa Gltimos periodos de sesionen se ha pedido al Lomité de 

Redacción que no se limite en ocuparse de cuestiones de forma, sino 
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que, estudie también aquellad cuestiones de fondo que el pleno de la 

Comisión no haya podido resolver o que suscite debates excesivamente 

prolongadas. 

En los Latimos anee la Comisión ha adoptado le practica de no 

votar sino hasta el final de su primer examen sobre algun tema deter 

minado y encarga al Comité de Redacción la preparación de un texto -

sobre el particular. 

Con mucha frecuencia las propuestas del Comité de Redacción --

han recibido la aprobación unanime de la Comisión de Derecho Interne 

cional; a veces sin debates, pero en algunos casos la Comisión remite 

de nuevo al Comité de Redacción pare que siga estudiando el antepro-

yecto. 

Además, le Comisión se ha valido de grupos do trabajo relativa 

mente pequeños, denominados Subcomités, para el estudio de determine 

dos temas. Por ejemplo, durante 1962- 1963 se establecieron dos Sub-

comités para Examinar el plan que debería seguir le Comisión en su -

estudio de la Responsabilidad de loa Estados y de la Sucesión de Es-

tados y de Gobiernos. 

Otro ejemplo fue en 1970-1971 durante el cual se confió e un -

Subcomité, sobre los Tratados Celebrados entre Estados y Organizacio 

nes Internacionales, o entre dos o más Organizaciones Internaciona—

les, la tarea de examinar los problemas preliminares planteados en -

el estudio de esa mattria.(84) 

b) Relaciones con el Secretario General de las Naciones Unidas. 

A petición de la Comisión de Derecho Internacional la Asam—

blea General aprobó el 3 de diciembre de 1955 la Reeolución 987(X) -

relativa e la publicación de loa documentos de la Comisión y t'e pedía 

al Secretario General que dispusiera impresiones sobre: 

'S4) Ob. cit. (L.C.D.I.0) peg.12; p.p.15 
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i) Los documentos principales (65) relativos a los siete prime-

ros periodos de sesiones en los idiomas en que fueran redactados y --

las actas resumidas de los períodos de sesiones escritas en ingles. 

ii) Los documentos principales y las actas principales reaumi--

das relativas a los siguientes periodos de sesiones, en espanol, in—
glés y francas. 

Esta renoluci6n trajo como consecuencia que se imprimieran dos-

volumenes de una publicación anual titulada "Anuario de la Comisión -

de Derecho Internacional", para cada uno de los periodos de sesiones. 

(86) 

c) Relaciones con los Gobiernos de los Estados. 

Son los Estadas quienes mediante su práctica en el ámbito intet 

nacional crean la Costumbre Internacional que a su vez genera el dese 

rrollo progresivo y la codificación del Derecha Internacional como la 

bar fundamental de la 

En el Articulo 16 inciso c) del Estatuto de la Comisión se es-

tablece que ésta "distribuirá un cuestionarid entre los Gobiernos" pa 

re recabar "datos e informes" sobre les materias que este estudiará. 

En el inciso g) del articulo arriba citado, se señala que la Co 

misión publicará el proyecto de un tema determinado por estudiar, el 

cual será denominado "anteproyecto", donde incluirá los informes y -

respuestas proporcionados por los Gobiernos de los Estados a través 

de los cuestionarios que fueron repartidos previamente. 

El inciso h) del mismo articulo, hace referencia a la capacidad 

(85) Entiéndase por documentos principales: Loa estudios, los infor-
mes, los proyectos de resolución principales y las enmiendas importan 
tea presentadas ante la Comisión de Derecho Internacional. 

(86) Db. cit. (L.C.D.I.D.) pag.12; p.p.14 
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de los Gobiernos de los Estados para emitir observaciones al antepro-

yecto elaborado por la CoMiaián. 

Por Gltimo en el inciso 1) de ese articulo, se menciona que el 

Relator General y las Miembros de la Comisión de Derecho Internacio—

nal designados e la elaboración de un anteproyecto toman en cuenta loa 

observaciones de los. Gobiernos de los Estados y prepara un proyecto -

definitivo que será sometido a le Comisión. 

En el Articulo 19, punto 2 del Estatuto se pide e los Gobiernas 

que proporcionen todos los datos, textos, libros y documentos que en 

generál la Comisión necesite para el estudio de un tema. 

En el Articulo 21, punto 2 del Estatuto faculte a los Gobiernos 

para hacer observaciones a los anteproyectos sobre codificación. 

Por último el Articulo 22 del Estatuto aeffnla que la Comisión - 

despuls de tomar en cuenta las observaciones de los Gobiernos de los-

Estados preparará un proyecto definitivo para la codificación de al-

gún tema y lo someterá a la aprobación de la Asamblea General por con 

dueto del Secretario General de las Naciones Unidas.(67) 

d) Correlación con otros Organos. 

Le C.D.I. en su Estatuto ha preklisto len relaciones que pueden 

establecerse con otros órganos de carácter internacional o de otra -

índole. 

Los Organos internacionales están clasificados de acuerdo al -

Articulo 26 del Estatuto en: 

i) Internacionales. 

11) Nacionales. 

111) Oficiales. 

No Oficiales. 

(37) Estatuto de la Comisión de Derecho Internacional. 



1) arganeo Internacionales. 

Son aquellos órganos cuya fuente es un Tratado Internacional y 

cuya función está plenamste determinada y regulada por el Derecho -

Internacional. 

En el Articulo 17, párrafo primmrs, del Estatuto de le Comisión, 

se sefialen tres tipos de órganos internacionales: 

- Loa Organos Principales de las Naciones Unidas.(88) 

- Organismos Especializados. 

- Entidades Oficiales. 

Como ejemplo de les relaciones sustentados entre le C.D.I. y --

len Oraanos Principales de las Naciones Unidos podemos citar los pe:-

riodos de sesiones segundo y tercero celebrados por la Comisión en 

los ellos de 1950 y 1951 respectivamente. En estos periodos la C.D.I. 

recibió las notificaciones de las Resoluciones (89) en las que os 

aprobaban, por medio del Consejo Económico y Social (ECOSOC), las 

propuestas de la Comisión sobre el estudio de las materias de: le -

nacionalidad de le mujer casada (90) y le eliminación de la epatri--

die (91). Le C.D.I. estudió esas materias dentro de uno de los temes 

escogidos en 1949 titulado "Nacionalidad, incluso la apatridie". 

En temas como 'Plataforma Continental", 'Pesquerías' y nona --

Contigua" regulados por el Derecho del Mar, le Comisión ha interrum-

pido su labor codificadora. Los estudios hechos respecto de esas -- 

(88) Los Organos Plincipalen son: 
1. La Asamblea General. 
2. El Consejo de Seguridad. 
3. El Consejo Económico y Social (ECOSOC). 
4. El Consejo de Administración Fiduciario. 
5. La Corte Internacional de Justicia (CI3). 
6. La Secretaria General. 

(89) Resolución 304-D (XI) del 17 de julio de1950. 
Resolución 319-8 (XI) del 11 de agosto de 1950. 

1n3 OU. cit. 	Ild: 213: 111: 
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materias se han realizado con la colaboración de la Organización de -

las Naciones Unidas pura la Agricultura y la Alimentación (FAO).(92) 

Asimismo la C.D.I. ha establecido relaciones con órganos; que -

tienen una función espetifica y que no depende de las Naciones Unidas, 

pero si auxilian a la Organización.. 

Le C.D.I. ha tenido relaciones can organismos especificas tales 

como la Organización Internacional de Energía Atómica y la Organiza—

ción para los Tratados del Atlántico del Norte (OTAN) en materia de -

Derecho de los Tratados(93) 

En cuanto e las Entidades Oficiales, también el Artículo 26, --

punto 4 del Estatuto de la C.D.I. específica la conveniencia de que -

la Comisión consulte con urganicmosinternuburnamentales. dedicados 

la codificación del Derecho Internacional, como la Unión Panamericana 

entre otros. 

Otro ejemplo de las relaciones sostenidas entre la Comisión y -

una Entidad Oficial fuá la preparación de la Olcima Conferencia Inter-

Americana de 1954, en base al Articulo 26, punto 4, relativa a la ac-

ción del Consejo Interamericana de Jurisconsultoo.(94) 

De acuerdo con el mismo Articulo 26, punto 4 del Estatuto de la 

Comisión, ésta ha mantenido relaciones con el Comité Consultivo Jurí-

dico Asiático-Africano (95) con motivo del aumento del número de hien 

Oros de Estadas afridanos y asiáticas.(96) 

(92) Ob. cit. (L.C.D.1.G), pag.12; p.p.35 

(93) Ob. cit. (L.C.D.I.0), pag.12; p.p. 54 

(94) Ob. cit. (BYIL), pag. 6; p.p. 136 

(95) Ob. cit. (BYIL), pag. 6; p.p. 136. 

(96) Ver pag.3G Segunda Ampliación, en esta tesis. 
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ii) Nacionales. 

La C.DI. no es partidiaria de consultar con órganos internos• 

de un Estado, no así; de consultar con el Jefe del Estado que haya 

expuesto en el Seno de las Naciones Unidas algún tema de interne -

universal o solución a algW1 problema controvertido.(97) 

iii) Oficiales. 

Son Aquellos organismos que han sido reconocidos por las No-

ciones Unidas y cooperan con la Organización de acuerdo a las prin 

ciclos y propósitos establecidos en la Carta de San Francisco. 

Podemos citar entre otros: La OMS, Organización Mundial de la 

Salud; la OACI, Organización de la Aviación Civil Internacional; lá 

OIT, Organización Internacional del Trabajo; la UIT, Unión Interna-

cional de Telecomunicaciones; la UPU, Unión Postal Universal; etc. 

(98) 

id) No Oficiales. 

Existen ciertos órganos internacionales con carácter privado 

que de algún modo han auxiliado a la C.D.I. en su labor codificado-

ra. 

Como ejemplo mencionaremos el Instituto de Investigación de - 

Harvard, el cual ha realizado estudios y codificación privada en ma 

terca de competencia de los individuos en el ámbito internacional y, 

además, ha pedido que periódicamente se revisen o fondo las estruc-

turas de los órganos que intervienen en la creación del Derecho In-

ternacional.(99) 

(97) Ver Lapitulo II, Teme A, punto 2, inciso c) de esta tenlo. 
(9a) Ob. cit. Max Sorrnsen, Manuel de Derecho Internacional 116blICO, 
pág..r7; p.p. de lo 
(99) The American Journal of International Law (AJIL), Volumen 49, 
Num. 1; enero de 1955, p.p. 34. 	 • 
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INTRODUCCICN. 

Como liemos mencionado en el capitulo anterior, lo C.D.I. ha co 

nacido y estudiado varios -Lamas propios del Derecho Internacional. 

Entre ellos, la propia Comialán ha escogido los que a su juicio 

han alcanzado un "desarrollo proGresivo" y presentan, par tanto, caca 

lidades para ou codificación. 

AGn en estos casos la tarea codificadora no he sido fácil ni ex 

pedita. 

• Por considerarlos da importancia básica para los estudiantes - 

interenados en cuestiones internacionales he seleccionado con el rin-

de presentar un panorama genérico el tema de los Tratados y el de la-

CusesiGn de Estados y de Gobiernos, misuus en los que la E.D.I. ha --

llegado a profundizar con más amplitud que un otras. 

A. DEF:talii,. DE LC5 TRATADCS, 9tICVE EXFLGICI5N DE LA LAZUR Fem.-
VIDA PLR LA C.U.1. 

Vale la pena canalar que las reglas de Durecho internacional que 

hoy non más numerasen, pero no casa important, son las convencIona--

les, un decir, las que resultan de los tratado-,. La rapidez con que -

crecen la Colección de Trotados de len Hasiono Unidas da una 1!Ies --

clara de cate desarrollo. De 1945 a 1955 (dlt:z arme comprendiden en -

lo L:olessiGn) an registraran y publicaron pur la wecratorIa Lent.=1 -

da las ilaciones Unidos 225 volnuunes, que cullí-,runlen 3 533 tratados. 

Ya e muliados de 1953, se hollan regintradc, 7 42C tratains, quia fLre.a 

ron 47C volómenea (190. Zri la actualidad hay ri:Jistradee 15 7_:2 troto 

dos. (1r31) 

1. Fuente del De.rauhu 	lns 

Antas de entrar de 11Lno 	cu.71.51".n er eanvenlenti dafi-- 

nir nutl se entiende pur "tratado" 1.1 el ául::Itn 

(10C) Ct.,. cit. Hax Sorenaen. ;,anual de Der.J.:he Internacional PGhlice. 
pág. 37; 	154 
(1C1) 	trait(,3 et Acdords internnti~. ad. SuLretarInt Lene- 

rol des :ationn Lnilo 1977, publl en 0:dd Y1,1*, E.U.A. avril 1917. 



Sobre eu definición el Reino Unido, en le primera parte del 
presente siglo, realizó un estudio conjuntamente con los Gobier---
nos de los Estados llegando e le conclusión de qe le palabra abar-
ca diferentes instrumentos internacionales con distinto, nombres y 

para evitar confusiones definió los principales términos utiliza-
dos, de la siguiente manera: 

1) Tratado. 

Se utiliza pera los documentos internacionales consistentes 
y celebrados con solemnidad, tales como los tratados de pez, de -
neutralidad, de arbitraje, etc.,. 

11) Convención. 

Le tendencia en al empleo de este término es pera los treta 

dos de carácter multilateral casi siempre surgidos de una Confe--
rencia Internacional, tales como le Convención d■ Ginebra de 1864 
sobre las víctimas de guerra en el campo de batalla (102); la Con 
vención de Barcelona de 1921 sobre el Régimen de les Vísa Acuáti-
cas Navegables de Interim Internacional.(103) 

111) Declaración. 

Generalmente se utiliza como instrumento recopilador de - -
ideas o principios qua pueden dar lugar a normes da carácter in--

ternacional, por ejemplo: la Declaración de París de 1856; la De-
claración Universal de Derechos Humanos de 1948. Aunque lembién se 

le ha d tido el nombre de verdaderos tratados que extinguen, modi-
fican o creen derechos e imponen deberes. 

111) Protocolo. 

Se utiliza generalmente para enmendar un tratado o como su- 

(102) British and Foreign State Papera (UFSP), NGa. 55 Reino Unido; 
p.p. 43. 

(103) League pf Nations Treaty Series (LNTS), Tomo VII; p.p.- 36 
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plemento de otro tratado como en el caso del FrotOdolo del 2 de oc-

tubre de 1924 que modific6 la concepci6n de le guerra (como legal). 

Su propósito fue el, de encontrar una soluci6n global el problema de 

la paz y de la seguridad internacional. Fue edoptndo ese Pnlocolo 

por la Asamblea General de,le Soceidad de Naciones. (104) 

Otro ejemplo ea el Protocolo de Buenos Aires de 1966 que modi-

fic6 la Carta de Bogotá, documento constitutivo de la Organizaci6n 

de Estados Americanos (0.E.A.).(105) 

J) Acta Final. 

Está definida como le formal decleraci6n que contiene los pro-

cedimientos seguidos en un congreso o conferencia internacionales,, 

enumerando detalladamente loa trabajos preparatorias de una conven-

ci6n que resulten de las deliberaciones de dicho congreso o cante--

rencia. Como ejemplo esten lea Actos Finnlee de le Primera y Segun-

da Conferencias de Paz de La Huye en 1899 y 1907 respectivamente. 

vi) Acta General. 

Se emplee cuando loa inotrumnetos que se enumeran en varios -

tratados o convenciones que resultan de une conferencia catan asen-

tados en elle mima e incluidos en anexos. Como ejemplo clásico ca-

tan la Conferencia de San Francisco, constitutiva de la Carta de --

lea Nacionea Unidas (106) y las Actas Generales de Arbitraje. 

Al tratado se le ha definida supuestamente como el documento 

internacional el el que, e traváa de uno celebreci6n formal, lee --

partes establecen derechos y obligacionea entre al. Pero tratando - 

(104) Ob. cit. (R.C.A.D.I.), pag..53, Tomo II, 1925. Artibulo do --
Hans Wehberg. Le Protacoll de Genlve; p.p. de 5 a 7. 

(105) Modesto Seara Vázquez. Trotado General de lao Orgonizacionea 
Internacionales. Ed. Fondo de Cultura Económico. Primera ediciún --
1974, Máxica D.F.; p.p. 840. 

006) Lord McUoiri The Lao nf Trenties. Ed. Oxford Univeruity Preso 
Vrimeru ediciun 1961, Gran Bretailz; P•P•  del 22 nl 25. 
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de precisar el significadottl termino "tratado" en el Derecho Inter 

nacional podemos decir que he sido precisamente en le Convención -

de Viene sobre el Derecho de loa Tratados de 1969 Articulo 2, punr 

to 1, inciso a) en donde ha quedado establecido que: 

1. Para efectoa.de la presente Convención: 

e) Se entiende por "tratado" un acuerdo -
internacional celebrado por escrito entre Esta--
dos y regido por el Derecho Internacional, ya --
conste en un instrumento Gnioo o en dos o mea --
instrumentos conexos y cualquiera que sea su de-
nominación particular. 

AGn cuando esta definición acusa el defecto obvio de circunscri 

bir el "tratado" a los acuerdos entre Estadoo podemos considerar como 

la actualmente operante dado que estg contenida en un documento de be 

neral aplicación que ha recogido la práctica de los Estados en esta -

materia. 

Ahora bien, la principal fuente del Derecho de los Tratados es-

la Carta de San Francisco donde se señala como obligación de los litem 

bros de las Naciones Unidas la de registrnr.todo tratado celebrado en 

tre estos. El Articulo 102 de la Carta de leo N.U. establece lo si—

guiente: 

1. Todo tratado y todo acuerdo internacio-
nal concertado por cualesquiera Miembros de las-
Naciones Unidos despees de entrar en vigor esta-
Carta, serán registrados en la Secretaria y publi 
cados por Uta a la mayor brevedad posible. 

2. Ninguna de las partes en un tratado ❑ -
acuerdo internacional que no haya sido registra 
do conforme a lao dioponicionen del párrafo pr]= 
mero de este Articulo podrá invocar dicho trata-
do o acuerdo ante órgano alguno de los Naciones 
Unidas. 

El Artículo 102 de la Carta de las Nociones Unidas oeflnln como 

materia de registro "todo tratado y todo acuerdo internacionnl" supe 
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renda en le redacción el Articulo 18 del Pacto de la Sociedad de Na-

ciones donde sólo se registraba "todo tratado o compromiso interna--
cional".(107) 

Los 'compromisos internacionales" son actos unilaterales no - 
asi los "acuerdos internacionales' y he aquí le importancia de le re 

dección, ye que, le obligación del registro ante el Secretario Gene-
ral de les Naciones Unidos en el primer caso sólo recae sobre una de 

les partes, en cambio en el segundo ceso la responsabilidad es de --
las partes que intervienen.(108) 

Respecto el punto dos del Articulo 102 de la Carta de las Na-
ciones Unidas, le Asamblea General en sus sesión número 28 por medio 

de le resolución del 10 de febrero de 1946 (109) mandó al Secretario 

General: 

1. Someterle a le Asamblea General las propuestas y detalles 

sobre el reglamento y otras medidas tomadas el respecto de los efec-
tos de les disposiciones del Articulo 102 de le Carta. 

2. Que invite a los Gobiernos Miembros de les Naciones Unidas 
• transmitir e la Asamblea General la celebración de trstedoe inter-
nacionales pare su registro y publicación si fueron realizados en --
anos recientes, pero entes de que entrare en vigor la Carta, y los -

cuales no hayan ■ido incluidos en le Serie de los Tratados de le So-
ciedad de Naciones. 

3. Admitir de los Gobiernos de loo Eetodos que no son Miembros 

de las Naciones Unidas (N.U.), los tratados y acuerdos internaciones--
lea (que no violen la Carta de San Francisco) celebrados por estos,en 

(107) Ob. cit. Lord McNair. The Law of Tresties; pág. 70.p.p 186. 

(108) Ob. cit. Mena Maleen. The Law of United Nations; p6g.51.p.p. 
696 y 697. 

(109) Resoluci6n adoptada por la Asamblea Geneners1 de las Naciones --
Unidas. Documento A/64 p.34 
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tea o deepuás de le entrada en vigor de le Carta y que no hayan sido 

incluidos en la Serie de los Tratados de le Sociedad de Naciones, y 

que puedan, voluntariamente, transmitir para eu registro y publica-

ción. Admitir de los Gobiernos su consentimiento total o, en eu ca-

so, lea reservas a las disposiciones del Artículo 102, y su acepta--
ci6n e sujetarse e las medidas que de aquí en adelante se tomen.(110) 

Respecto e le Resolución del párrafo anterior podemos afirmar 

que su contenido es dudoso, ya que, en base al Articulo 98 de le Car 

te de las N.U. la Asamblea General da órdenes al Secretario General. 

Sin embargo el registro y publicsci6n de loa tratados y acuerdos in-

ternacionales, es materia exclusiva del Secretario General. 

Por tanto la Asamblea General adopt6 en ou sesi6n domero 65 la 

siguiente Resoluci6n (111) que contiene el Reglamento Para los Efec¿. 

tos del Articulo 102 de la Carta, y establece le siguiente: 

Articulo 1 

1. Todo tratado o acuerdo internacional, 
cualquiera que eco su forma o denominación ce-
lebrado por uno o más Miembros de las Naciones 
Unidas después del 24 de octubre de 1945, fe--
cha en que entr6 en vigor la Carta, deberá ser 
registrado por el Secretario General a la ma—
yor brevedad posible de acuerdo con este regla 
mento, 

2. El registro no se hará hasta que el -
tratado o acuerdo internacional, no huyan en-- 
•trado en vigor entre dos o más partes. 

3. El registra puede ser efectuado por -
una a más partes can acuerdo a lo dispuesto --
por el Articulo 4 de este reglamento. 

4. Le Secretaría inscribirá loa tratados 
y acuerdos internacionales en el registro asta 
blecido pero ene prap6alto. 

(110) Ob. cit. Nena Kelsen. The Law of United Nations; pela. 51. ---
p.p. 698 y 699. 

(111) Resoluci6n adoptada por le Asamblea General de lee Naciones 
Unidas. Documento A/ 64/ Add. 1; p.p. de 189 e 194. 
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Ahora veremos lo que señala el Articulo 4 del Reglamento para 

las efectos del Articulo 102 de la Carta: 

Articulo 4 

1. Todos los tratados o acuerdos interna-
cionales sujetos a lo dispuesto por el Articulo 
1 de este reglamento serán registrados •ex offi 
cio• por las Naciones Unidas en los siguientes': 
casos: 

e) Cuando le Organización de las Naciones 
Unidas es parte en el acuerdo o tratado. 

b) Cuando les N.U. ha sido autorizada par 
el tratado ❑ acuerdo por efecto del registro. 

2. Un tratado o acuerdo internacional su-
jeto a lo dispuesto por el Articulo 1 de este -
reglamento puede ser registrado con el Secreta-
ria General por une agencia especializada en 
las casos siguientes: 

a) Cuando el documento constituyente de -
la agencia especializada proviene del mismo re-
gistro. 

b> Cuando el tratada o acuerdo ha sido re 
gistrado can la agencia especializada conforme 
a loe términos del documento constituyente. 

c) Cuando le agencia especializada he si-
do autorizada por el tratado o acuerdo por efec 
to del registro.(112) 

Ahora bien, los documentos recopilados por la C.D.I. en mate—

ria de•Derecho de los Tratados en sus Anuarios son: 

- El documento sobre las Respuestas de los Gobiernan en mate—

ria de Derecho de loa Tratodon. 

- Los reporten sobre el Derecho de los Tratados emitidos por 

J.L. Brierly. 

- Los reportes sobre el Derecho de loa Tratados emitidos por 

H. Leuterpach. 

(112) Db. cit. Nene belsen. The Lew of United Nations; pag. 51.p.o. 
700. 
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- Los reportes sobre el Derecho de los Tratados emitidos por 

G.G. Fitzmaurice. 

- Los reportes .sobre el Derecho de los Tratados emitidos por.  

Sir Humphrey Waldock. 

2. Labor desarrollada por la C.D.I. en esta materia. 

Le labor de le C.D.I. no concluyó cuando escogió la materia 

del Derecho de los Tratados en le lista de 1949, por el contrario, 

con ello comenzó su labor nombrando un Relator Especial para queee 

encargara de este tema de importancia internacional. 

El cargo siempre recay6 en distinguidos personalidades del -

mundo jurídico internacional que formaban pnrte de la comisión. 

A través de los informes que presento e continuación preten-

do dar al lector una idea de la complejidad de los pasos que se el 

guen para la formaci6n y adopción de un criterio general. 

e) La Participación de J.L. Brierly como Relator Especial en 
materia de Derecho de los Tratados. 

El Profesor Brierly envió tres informes a la C.D.I. los cue-

lea fueron examinados en los periodos de sesiones segundo, tercero 

y cuarto celebrados en 195D, 1951 y 1952 respectivamente. 

Dentro del primer informe (113) ae15al6 el Profesor Brierly -

la importancia de la diferenciación de los términos "ratificación" 

y "accesi6n" usados por loe Estndos en la práctica de la celebrn--

cilin de tratador). 

En el segundo informe (114) se aerlalarOn diversas cuentionea 

sobre reservas a las convenciones internacionales. 

(113) Anuario de la C.D.I., Segundo periudo de cesiones del 5 de -
junio al 29 de julio de 1950, Documento A/C.N.4/23. 

(1111) nnurr5. z.'r. 1n C.D.7., TrrccL 	1.ry.1 in d 
L.71 ,iT1 rl "7 C7 	1951. 037u7hIn 
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En su cuarto periodo de sesiones celebrado en 1952, la Comi-

s16n recibió el tercer informe (115) del Profesor Brierly, quien - 

renunci6, mientras tanto, e su condición de Miembro de le C.D.I., 

par lo que ésta no consider6 oportuno examinar dicho informe en nu 

sencia de su autor. Poco después la Comisi6n deliberó sobre esta - 

cuesti6n y decidió nombrar como Relptor Especial e Sir Lauterpach. 

(116) 

b) La Participación de Sir Hersch Lauterpach como Relator En 
pecial en Materia de Derecho de los Tratados. 

Sir H. Lauterpach someti6 dos informes a le C.D.I., los cue-

les fueron recibidos en los periodos de sesiones quinto y sexto ce 

lebradas en 1953 y 1954 respectivamente. 

En su primer informe (117) Sir H. Lauterpech expuso e la Coeli 

ai6n les costumbres seguidas por loe Estados en materia de Derecho-

de los Tratados; y que 61 llamó la "lex late generalmente aceptada". 

(118) 

Dentro de las cuestiones analizadas por Sir Lauterpach en el-

primer informe de 1953 fue la de le validez de los derechos y obli-

gaciones estipulados en un tratado internacional desde el momento -

de su firma hasta antes de la ratificaci6n.(119) 

En el segundo informe (120) expuso a la C.D.I. una serie de -

caminos a seguir en ceta materia para le connecuci6n del desarrollo 

(115) Anuario de le C.D.I., Cuarto Periodo de sesionen del 4 de ju-
nio el 8 de agosto de 1952. Documento A/C.N.4/54. 

(116) Heno Blix. Treaty - Making Power. Ed. Stevens and Sons. Prime 
re edici6n 1960, Londres, J.nglaterre; p.p. 401. 

(117) Anuario de la C.D.I., Quinto Periodo de sesionen del 1 de ju-
nio al 14 de agosto de 1953. Documento A/C.N.4/63. 

(118) Maye Holloway. Modern Trends in Treaty Law. Ed. Stevenu and 
Sons. Primera edici6n 1967, Londres, Inglaterra; p.p.23. 

(119) Db. cit. (AJIL) Volumen 49, 1955, pag.66 p.p.18 

(120) Anuario de le C.D.I., Sexto Periodo de sesiones del 3 de ju-
nio el 28 de julio de 1954. Documento A/C.N.4/87. 
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progresivo del Derecho internacional y stialdificación basándose an 

el principio de "pacta aunt aervanda"; y a 'e:net-vis propuestas' lea --

llamó "formulas alternativas de lege ferenda9(121) 

La Comisión no pudo examinar los informes' enviados y mientras 

tanto Sir H. Lauterpach renunci6 a su condición de Miembro de la --

C.0.1. En el séptimo periodo de sesiones la Comisi6n. decidió nom---

brar a G.G. Fitzmaurice como Relator Especial en materia de Derecho 

de los Tratados. 

c) La Participación de Sir Gerald Fitzmaurice como Relator Es 
pecial en materia de Derecho de los Tratados. 

El Profesor Fitzmaurice continuó los estudios realizados por 

el Profesor Lauterpach. El presentó un total de 5 informes en cinco 

períodos de sesiones celebrados por la Comisión, de 1956 a 1960, uno 

pera cada periodo. 

Una diferencia fundamental entre sus predecesores y Fitzmauri 

ce, fue que 61 preoent6 sus informes en forme de códigos y no como-

se acostumbraba, en forma de convenciones. 

De las ideas de Fiztmaurice dos tuvieron peso en las decisio-

nes de la Comiai6n sobre el camino a seguir en materia de Derecho -

de loa Tratados. 

La primera consiati6 en que Fiztmaurice señaló que era más --

apropiado para la codificaci6n del Derecho de los Tratados el tener 

una base independiente sobre ese Derecho, en vez de estar analizan-

do la forma de loa Tratados de Derecho Internacional. 

La segunda idea fue que plasmó los principios generales y abs 

tractos del Derecho de los Tratados en el cuerpo de un código, el - 

(121) Ob. cit. Huna Blix. Treaty Making Power. pag. 76.p.p. 402. 
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cual permitiría la inclusión de nueves declaratorias y material ex-

plicativo. (122) 

En su Décimoprimer periodo de sesiones celebrado en 1959, le 

C.D.I. examiné el primer informe de Sir Gerald-Fiztmaurice y aprobé 

provisionalmente los textos de 14 artículos junto con sus comenta—

rios. (123) 

En el informe de 1959 e le Asamblea General, le Comisi6n ade-

más de presentar el texto de loe 14 artículos, explicó los motivos 

por los cuales consideré le posibilidad de que su labor sobre el De 

recho de loa Tratados tuviese le toree de un Código de carácter ge-

neral (124), y no la de una o Inés convenciones internacionelee, in-

dependientemente de le decisión de la Asamblea General. Por tanto 

le Comisión declare' le siguiente: 

En resumen, el Derecho de loe Tratados no es de 
origen convencional, sino que forma parte del Derecho In 
ternacional Consuetudinario en general. Se plantearían 
problemas si el Derecho de los Tratados fuese objeto de 
une convención multilateral, y que algunos Estados no - 
llegaren e ser parte de la convención, o si fueran par--
tes en elle y le denunciaran luego; en realidad estarían 
o seguirían obligadas por lea disposiciones del tratado 
en cuanto ellas contienen normes de Derecho Internacio—
nal Consuetudinario de *lege lata*. No cabe duda de que 
este dificultad se plantes siempre que una convención --
contiene normas de Derecho Internacional Consuetudinario, 
pero en le práctica esto, por lo general, no tiene impar 
tancia. "En el caso del Derecho de los Tratados tiene su 
fundamento en le fuerza y los efectos de todos los treta 
dos. De nato se deduce que, si s .4-.-"Iers dar el CfudY 
go o alguna parte de él la forma de una cOnvencl6n ínter 
nacional, se necesitaría con toda probabilidad introdu-
cir considerables cambios en la redacción y tel vez eu--
primir algunas de les disposiciones. (125) 

(122) Ob. cit. Paye Hollowey. Modern Trende in Treaty Loe, pCtg. 76 
p.p. 23 y 24. 

(123) Ob. cit. (L. C. D. I. 0.) pig. 12 p.p. 49. 

(124) Ob. cit. (L. C. D. I. 0.) Pg0• 12 p.p. 50. 

251.1numio de le Comisi6n de Derecho Internacional, 1959, vol. 
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En el DIcimotercer periodo de sesiones, celebrado en 1561, lo 

Comisión nombra e Sir Humphrey haldock, Relritor Especial en substi-

tucian de Fitzmaurice porque este renuncia a su condician de miem-

bro. 

d) La.Perticipacian de Sir Humphrey Loldock como Relator Cope 
cial en haterie de Derecho de los Tratados. 

En el Dacimotercer periodo, la Comisión modifica el plan rorc 

su funciEn, que en vez de ser una mere exposición del Derecho da --

Ice Tratados, consistió en le preparación de un proyecto de artícu-

los que fueren le base de una convención internecionel.(126) 

En su - informe sobre su DIcimocuartc periodo de sesiones lo --

C.D.I. explica la decisión tomado en el periodo enterior, sotre ile 

preperneian de un proyecto de artículos, del modo siguiente: 

En primer lugar, un código expositivo, por muy 
bien redactado que estuviese, nc podría tener, por -
su naturaleza, le misma eficacie que una convención 
pera la consolidación del derecha; y le consolida--
clan del Derecho de les Tratados es de perticular im 
portencia en el momento actual en que loe Estados j= 
nuevos acababan de ingresar en le colectividad inter 
nacional. En segundo lugar, la modificación del Dele 
cho de los Tratados mediante une convención multile7  
toral proporcionarlo e todos los nuevoo Eetedoe une 
ocasión para perticiper directamente, al así lo qui-
sieran, en le fermulatIlEn del derecho; y la Comisión 
estimaba que le participación de esos Zetedes en le 
labor de ccdificecian era muy conveniente para que -
el Derecho de los Tratadse pudiera fundarse en los - 
mlls amplios y firmes eimientcs.(127) 

Lo AcrIblen Central en su insulucl6n l7CY: (XVII) del 20 de - 

noviembre de 1962, receinctid,n o la Lemloiln que contlnuF.rn Lu Inter 

(126) Ob. cit. hoye Holloway. Modern Trende in Treaty Law; peg. 76 
p.p.24. 

(127) Ob. cit. Anuario de la Comisión de Derecho Internacional, --
pag. 77, Vol. II; p.p. 184 y 185. 
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sobre el Derecho de los Tratados y que tomara en cuenta las opinio-

nes expresadas a la Asamblea General y las observaciones presente--

das por escrito de las gobiernos en el Décimocuarto periodo de se-

siones. En este periodo la C.D.I. examin6 el primer informe de Sir 

Humphrey Waidock, donde aprobó un anteproyecto de 29 artículos so--

bre la concertaci6n, la entrada en vigor y el registro de las trate 

dos. (123) 

En su Décimoquinto periodo de sesionen, celebrado en 1963, la 

Comisión examin6 el segunda informe del Relator Especial. Aprob6 un 

anteproyecto de 24 articulas sobre la validez, terminaci6n y cuopen 

si6n de los tratados y remitió el anteproyecto a los gobiernos para 

que formularan las observaciones que consideraban pertinentes, si -

lo creían conveniente en el mismo periodo. También, la Comisión, es 

tudi6 la cuestión sobre participaci6n en trotados multilaterales ge 

nerales cencertedes bajo los auspicios de la Sociedad de Naciones. 

En su Décimosexto período de sesionen, celebrado en 1964, la-

Comisi6n examin6 el tercer informe del Relator Especial y aprob6 -

un anteproyecto de 19 artículos más, relativos a le aplicación, - -

efectos, revisi6n e interpretaci6n de los tratados; completando nai 

el anteproyecto sobre Derecho de las Tratadas. Esta tercera parte -

también se remitió a los gobiernos para que formularan pus observa-

ciones.(129) 

En su Decimoséptimo periodo de sesiones, la Comisión inició -

le revisi6n del anteproyecto de artículos teniendo presentes las ab 

servaciones de los gobiernos de los Estados. 

Loe gobiernos aceptaran la decisi6n de la Camtni6n de darle -

forma de Convenci6n a la Codificaci6n del Derecho du las Tratados. 

(128) Ob. cit. Mayo Holloway. Modern Trendo in Treaty Uno; png. 76 
p.p. 25. 

(129) Ob. cit. (L.C.D.I.01) seg. 12 p.p. 50 y siguientes. 
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En su Dacimoctavo peribdo de sesiones, le 	termina el -

examen del nuevo proyecto de articulas, ya con les oboervecionen de 

los gobiernos, y aprob6 su informe definitivo sobre el Derecho de -

los Tratados, en el cual presenta un proyecto de 75 articulas junto 

con sus comentarios. 

3. Objetivos Logrados. 

La Asamblea General aprob6 la Resolución 2166 (XXI) de 5 de -

diciembre de 1966, por la que se pidió al Secretario General que --

convocara a una conferencia internacional de plenipotencinrios para 

examinar el Derecho de los Trotados surgido de las deliberaciones -

de la Sexta Comisión acerca del informe de lo Comialan de Derecho - 

Internacional sobre su labor realizada, por medie de euP.c1",t,,r r:.,- 

pecial, en su Dácimoctevo periodo de sesionee.(130) 

En el ano siguiente, a recomendación de le Sexta Comieian, le 

Asamblea General, por Resclucian 2267 (XXII) del 6 de diciembre de 

1967, decidió convocar el primer periodo de sesiones de la confercn 

cia internacional de plenipotenciarios pare examinar el Derecho de 

los Tratados e principios de 196G; y el secunde periodo de sesiones 

a principios de 1969. 

De acuerdo con esta resoluci6n,. el primer periodo de sesiones 

de la Conferencia de les Naciones Unidas sobre el Derecho de loa --

Tratados se celebra en Viena del 26 de marzo el 24 de mayo de 1963 

y participaron en ello representantes de 103 países y observadores 

de 13 organismos especializados e intergubernnmenteles.(131) 

(130) Documento AA:G.4/157. Preparación de Tratados Plurilinnes: -
Memorándum de In Secretaria General de las Naciones Unidas. 

(131) Conferencia de les Naciones Unidas sobre el Derecho da los --
Tratados, Documento Oficial, No. de Vent.: 6.68 V.7. 
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El Segundo pellada de sesiones se celebró temblón en Viena del 

6 de abril al 22 de mayo de 1969 y asistieron representantes de --

110 paises y observadores de 15 organismos especializados e intargu-

bernamentales. 

El 23 de mayo de 1969 la Conferencia aprobó la Convención de -

Viena sobre el Derecho de los Tratados. le Convención consta de un -

preámbulo, 35 artículos y un anexo. 

Le parte I de la Convención dispone que el hecho de aplicar di 

rectamente normas a los Estados, no excluye loe acuerdos celebrados-

entre Estados y otros sujetos del Derecho Internacional; o entre es-

tos otros sujetos del Derecho Internacional solamente; o los acuer-

dos internacionales no celebrados por escrito; de: 

i) El valor jurídico de tales acuerdan. 

ii) La aplicación de las normas enunciadas en la presente Con-

vención e que estuvieran sometidas en virtud del Derecho Internacio-

nal independientemente de esta Convención. 

iii) La aplicación de la Convención en les relaciones de los -

Estados entre sí en virtud de los acuerdos internacionales en Ion -

que fueran asimismos partes de otros sujetos de Derecho Internncio--

nal. 

Las principales materias a que se refiere la Convención son: 

a) La parte II trata sobre la celebración y entrada en vigor -

de los tratados, así como las reservas y la aplicación prcvisionol -

de los tratados. 

b) La parte III oe refiere a la observnncia, aplicación e inter 

pretación de los tratados y a les tratados y terceros Estados. 



- 33 - 

e) La parte IV norma sobré lo enmienda y modificación de los 

tratados. 

d) La'parte U señala el procedimiento que debe seguirse pnro 

la aplicación de las dieponiciones en cose de nulidad, terminación 

y suspensión de la aplicación de loa tratados. 

Esto porte temblón senala la solución de las controversias -

sobre la aplicación u la interpretación de las dispobiciones del -

procedimiento y las consecuencias de la nulidad, terminación o sun 

pensión da lo aplicación de un tratada. 

e) La parte V1 me refiere a las disposiciones diversas en eta 

terina como sucesión de Estadas, responsabilidad de un Estado, o - 

ruptura de hostilidades, relacionas consulares) o diplomóticas, 017  

caso de un Estado agresor, entre otras. 

r) La parte VII trata sobre los depositarios, notificaciones, 

correcciones y registro de loo tratados.(132) 

Cabe senalar que el citado anexo de la Zonvención contiene -

al prucedimiento de eencileción a que s2 refiera el Articula GG -

de la parte V. 

La Uonvanción se abrió a la firme el 23 de mayo dm 1969, fe-

cha en que fu/ firmada por 32 Zstados. F2rmaneció abierta a la fir 

1m hasta el 30 da novi2mllre de 17W en cl idnieterin 7ederal de 

lec:lenes Lxturiorcs:da Auntria, y postzriornunta, hasta el 30 de -

abril de 1970, en la -.ad: de las 1:adunco Unidas. Para esa fecha- 
¿.stadua hablan flrt;ade la :.envencinn. 

La .,:urivuiLInn rijc, 	zntrnkin un vitpr u] LrilAsiu,u día a --

artir de lit fucha en Rus In: dapnaltara el tvli;.la quinta tnn--

trewsitu da ratificación u de adha:;16n. 

137) 	'Viena 	ul Dí..rarho da 11171 ircr¿adun. Lrcraua 
Go en Vnna, AwAria, al 23 de inyc da 
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El 2 de noviembre de 1971, 10 Estados habían depositado ya su 

instrumento de ratificación o de adhesi6n a la Convenci6n.(133) 

Ademán de la Convención de Viena sobre el Derecho de loa Tra-

tados, la Conferencie aprobó dos declaraciones: 

1. Declareci6n.sobre la Prohibición de le Coacción Militar, -

Política o Económica en la celebración de Tratados; y 

2. La Declareci6n Relativa a le Participación Universal en la 

Convención de Viena sobre el Derecho de los Tratados. 

Junto con estas dos declaraciones fueron incorporadas cinco -

resoluciones en un anexo al Acta Final de la Convención.(134) 

En la Declaración Relativa a la Participaci6n Universal en le 

Convención de Viena sobre el Derecho de los Tratados, la Conferen--

cia expresó su convicci6n de que los tratados multilaterales que ver 

san sobre la codificación y el desarrollo progresivo del Derecho In 

ternecional o cuyo objeto y fin son de inter&e para la comunidad in 

ternecional, en su conjunto, deberían estar abiertos a la participe 

ci6n universal. Por esa razón en los Artículos 81 y 83 de le Conven 

ci6n de Viena sobre el Derecho de loa Tratados permite que la Asam-

blea General gire invitaciones especiales e Estados que no sean --

Miembros de las Naciones Unidas o e Mrembros de un organismo aspe--

cializado.(135) 

(133) Cabe hacer notar que en enero 27 de 19:10 la Convención de Vie 
no sobre el Derecho de los Tratados entró en vigor al haber obten17  
dos loe 35 instrumentos de ratificación requeridos. 

(134) Documento de los Naciones Unidas. A/GUNF.39/26. 

(135)-  b. clt. -Convenci6n de Viena pobre el Derecho de los Trntndos, 
pag.n Articulas 81 y 83. 
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B. SUCESION DE ESTADOS Y DE GOBIERNOS, GREUE EXPUSICION DE LA 
LABOR REALIZADA POR LA C.D.I. 

La Sucesión7s una materia singular en el Derecha Internacional 

por su trascendencia debiendo ser tratada can delicadeza para no --

provocar conflictos entre Estados. 

A los Estados afectados (sucesor y predecesor) les interesa - 

snber la situación jurídica que deben guardar con respecto e sus - -

obligaciones internacionales y o loa cambios en das mismas como con-

secuencia de afectaciones territoriales. 

1. La Sucesión en General. 

Podemos interpretar la palabra "sucesión" un varios forman, pe 

ro es interesante y necesario buscar el patrón camón dentro de varias 

posibles definitorias. 

Un diccionario define la palabra sucesión como "la acción y - -

efecto de seguirse un sujeto (en este caso ea un Estado) a otro.(136) 

Otra definición nos dice que "la sucesión ea la subrogación de 

un Estado en el lugar de otro en el goce de un derecho".(137) 

Se define también calmo "la formo derivada de la adquisición del 

dominio territorial para efecto de transmitir la soberanía que un Es-

tado ejerce sobre determinado territorio u otro Estado".(135) 

(136) Pequeño Laurousee Ilustrado, Ed. Laurounne; Segunda edición, -
1966; Buenos Airee, Argentina; p.p. 962. 

(137) Enciclopedia Britónice. Ed. Encyclopaedia Britannica Inc. Sex 
te edición, 1964; Chicago E.U.A.; Tamo XIV. p.p. 42. 

(138) Ob. cit. Max Soreneen. Manual de Derecho Internacional Póbli-
co; pag. 37.p.p.331. 
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Otro enfoque afirma que la sucesión *es la situación de hecho 

que consiste en le trawmiSi6n de la saberanie que se produce cuando 

un Estado es sustituido por otro en un determinado territorio*.(139) 

Parece ser que la' característica comen observada en lea defi-

niciones anteriores, es la existencia de don Estados, uno que se ex 

tingue y el otro que nace o cambia y necesariamente existe una re-

lación directa en el nacimiento y le muerte de estos Estados, en -

decir, el que desaparece le tramite algo al Estado que nace, en ra 

zEin de que uno ha perdido su territorio y otro lo ha adquirido. 

Por lo anteriormente expuesto y en base a la impertancie y -

trascendencia de la Sucesión de Estados, la Comisión de Derecho In-

ternacional en su primer periodo de sesiones, en 1949, incluyó el -

tema de la Sucesión da Estados y de Gobiernos como materia que pue 

de ser objeto de codificación. 

En el décimocuarto periodo de sesiones, de 1962, se le notifi 

c6 a la Comisi6n la ytesolual6n 1686 (XVI) de le Asamblea General, -

en la que ésta le recomendó que incluyera en su lista de priorida—

des el tema de la Sucesión de Estados y de Goblernos.(140) 

En principio, todos los Miembros de la Comisi6n se declararon 

partidiarios de la inclusión del teme da le Sucesión de Estados y -

de Gobiernas, pero hubo divergencias de opinión en cuanto al alcan-

ce del tema y al método más adecuado para proceder a su estudio. 

(139) D.P. O'Connell. The Lew of State Succennion. Ed. Cambridge at 
the University Press. Primera edición, 1956; Cambridge, Gran breta-
ña; p.p. 64. 

(140) Las afectaciones en el elemento •gobierno" no ocasionan lo --
pérdida de la personalidad jurídica del Estado, pero cuando aquel -
cambió pur golpes de Estado se presenta el problema de la Sucanión -
de obligaciones entre el anterior y el nuevo gobierno. 
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Por las razones entes citadas la Comiai6n decidió establecer -

una Subcomisión para la materia de Sucesión de Estados y de Gobier—

nos, cuya labor consistió en presentar a la Comisión, en su Décimo--

quinto período de sesiones, un informe preliminar ton sugerencias so 

bre el alcance del tema, en el método que debla seguirse para prepa-

rar el estudio y loe medios,de proporcionar le documentación neceoa-

ria.(141) 

Varios Miembros de la Comisión senaloron la importancia que el 

problema de la Sucesión de Estados tiene en la época actual paro los 

nuevos Estados y para la comunidad internacional, a consecuencia del 

fen6meno moderno de la descolonizaci6n y convinieron con la Subcomi-

si6n en que era preciso que el estudio se presentara después de uno 

observación especial de los problemas que interesan a los nuevoo Es-

tados. 

En su Dácimoquinto periodo de sesionen, en 1963, la Comisión - 

examin6 el informe de la Subcomisión, que ne habla reunido en Gine—

bra en enero de 1963.(142) 

La Sucesión en materia da Tratados fue examinada como parte -

de la Sucesión de Estados y no como parte del Derecho de los Trata-

dos. 

Los objetivas propuestos por la Subcomini6n fueron el estudio 

y la evaluación del estado actual del Derecho y le práctica en mate 

rio de Sucesión de Estados y lo preparación de un proyecto de articu 

ldnsobre ésta cuestión teniendo en cuenta la evolución reciente del 

Derecho Internacional. Lou objetivos fueron aprobados por todon loo 

Miembrue de la Comiol6n. 

(141) La SubcomiaiGn quedó integrada por luu diez Miembros siuulen—
tes: nanfred Lacho (Preoidante), hilan üartou, Herbcrt W. Briuuu, --
Erik Castren, Abdullah El-Erian, Taclim U. Elías, Chieh Lin, lihobtai 
Rouenne, Abdul Hakim Tabibi y Grigiry I. Tunkin. 

(142) Anuario de la ComisiGn de Derecho Internacional, Dácimoquinto 
periodo de sesiones, 1963; Vol. II, p.p. de 265 a 301. 
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La Comisión después de aprobar por unanimidad el informe de 

la Subcomisión, nombró al'SeMor Manfred Lacha, Relator Especial - 

del tema. 

Por recomendación de la Sexta Comisión, la Asamblea General 

aprobó la Resolución 1902 (XVIII), de 18 de noviembre de 1963, en-

la cual recomendó que la Comisión continuara su labor sobre la Su-

cesión de Estados y de Gobiernos, teniendo en cuenta las opiniones 

expresadas en el Dácimoctevo periodo de sesiones de le Asamblea -

General, en el informe de le Subcomiaión sobre le Sucesión de Ente 

das y de Gobiernos, atendiendo, tambión a las opiniones de loe Es-

tados que han logrado la independencia después de la Segunda Gue—

rra Mundial.(143) 

De conformidad con le resolución arriba citada, so acordó 

dar prioridad al estudio de la Sucesión de Estados, examinando el 

estudio de le Sucesión de Gobiernos solamente en le medida en que 

fuera necesario para completar el estudio de le Sucesión de Esta-

dos. 

La Comisión nombró a Sir Humphrey Weldock, Relator Especial 

para la Sucesión de Estados en materia de Tratados y al Sr. Echa-

mmed Bedjacui, Relator Especial pare la Sucesión en materia dis—

tinta de las Tratados. 

2. Sucesión de'Estadoe en materia de Tratados. 

El primer informe presentado por el Relator Especial, Sir - 

Humphrey Waldock, fue examinado por la Comisión en su Vigésimo pe 

rindo de sesiones celebrado en 1963. 

El primer informe sólo contiene cuestiones de carácter preli 

minar, pero los informes segundo, tercero y cuarto, presentados 

la Comisión en sus periodos de sesiones Vigésimo Primero, Vigánino 

(143) Ob. cit. (L.C.D.I.O.) pag. 12 p.p.62 
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Segundo y Vigésimo Tercero respectivamente, contienen un total de -

17 artículos sobre la Sucesi6n en materia de Tratados, junto con la 

introducción y comentarios.(144) 

Los informes presentados por el Relator Especial trataron -

sobre diversos temas, entre 'otras: 

- El empleo de tárminos y su estipulación. 

- El principio de la "movilidad del 6mbitodel tratado". 

- Los acuerdos de trasmisión y las declaraciones unilatera-

les de los Estados sucesores. 

- Los tratados que disponen la participación de "nuevos Es-

tados". 

-Loa principios que rigen la situación de los "nuevos Esta-" 

dos" respecto de los tratados bilaterales y mltilaterales.(145) 

La Comisión en su Vigásimo Segundo periodo de sesiones, ce-

lebrado en 1970, (146) examinó en forma preliminar los proyectos de 

articulos contenidos en los informes segundo y tercero. 

Aunque se expresaron algunas reservas sobre puntos destaca-

dos por el Relator Especial, los Miembros de la Comisión aprobaron-

unánimemente el enfoque general del tema que nos atarle y considera-

ron que el proyecto constituy6 la base para el examen de la Suce---

sibn de Estados en materia de Tratados. 

Dentro del tema de la Suceni6n de Estado° en materia de Tra 

todos se destacó la necesidad de estudiar a fundo los temas llama-- 

(144) Documento de lao Naciones Unidas A/CN.4/249. 

(145) Db. cit. (L.C.D.I.D.) pag.)? p.p.63 

(140 Documento de la Comisión de Derecho Internacional A/CNA/214 
y Add. 1 y 2 
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dos "Tratados-Dispositivos", "Tratados Territoriales" y "Tratados La 

calizados". 

En el Vigésimo Tercer periodo de sesiones de la C.omisl5n, celr 

trade en 1971, en el que Cir Humphrey Leldeck, Relator Especial ce 

Bal6 que a su rrcdo dé ver la C.D.1. tenle le intención de llever a -

cabe la primera lectura de la totalidad del teme de la SuceeiEn de - 

Entndon en materia de Tratados en su práximo periodo de nenienes. 

Lo expuesto en el párrafo anterior tuvo coco consecuencia en -

el UigásIme Cuarto perlado de :aniones le presentación de un provec-

to que trate el tema en su totclided e incluyó el proyecto de ertleu 

los ya presentados, (147), para formar un nuevo prevecte da artícu—

los cobre las cuestiones no tocadas en los informen prectdinter. 

Sobre El reconocimiento lo Comicitin de Derecho. Internncienr:1 - 

neentá en el antepreyecto de deelarroi6n sobre los derechos y dete-- 
. 

res da les Estados, lo siguiente: 

Todas los Ertados tienen 'Derecha e la Indepen 
darcis y de aquí en adelante se ejercerá libremente -
sin presi6n por estado alcunc; y tienen jurindicciEn-
en su territorio y sobre todas las persones y casas -
que estIn dentro de El, respetando les inmunIdedce y 

reccnccidos por el Derecho Interneclonsl. 
(14r,) 

:a claro que en este criterio adoptedo por le C.D.I. no se de 

fine de rancla concreta lo que es el reconocimiente y que haete la -

fecha nc ha hecho Intento nlGunc por definirlo, debido o las impllus 

cienes políticas que traerle consielu el obtnr por In pretenterAn de 

un ertudic serio y profunda cobre el teme en eur:ctItn.(149) 

(147) L..U. la. ::ocien Cecwiluntm A/' 25, 1949 p.p. 
(142) Ti Zhlong 't.:hen, The Intcrnrtiunel Law uf iNceuGnititm, Id. rl.n. 
E. Stenenc and Sone Limitad, Londres Inglaterra; primera edie!tn --
1951; p.p. 171. 
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3. Sucesi6n de Estados en materias Distintos de los Tratados. 

El primer informe del Relator Especial, el Sr. Mohammed Sed--

pool al igual que el informe sobre la Sucesi6n de Estados en mate-

ria .de los Tratados anteriormente citados,- se examinó en 1968, duran 

te el Vigésimo periodo de sesiones de la Comiai6n de. Derecho Inter-

nacional en un debate general sobre las cuestiones de interés paro -

la Comunidad Internacional. 

La Comisión decidio dar prioridad a loe siguientes temas: 

- Los bienes y las deudas públicas. 

- La cuestión de los recursos naturales. 

- Los problemas territoriales. 

- Los problemas especiales planteados por. la  descolonización. 

- Los cambios dé nacionalidad resultantes de la Sucesión. 

- Ciertos aspectos de la Sucesión en el régimen jurídico del -

Estado predesesor.(149) 

La Comisión examinó en primer términos los aspectos económicos 

y financieros del tema y ordenó al Relatar Especial que preparase su 

próximo informe sobre los aspectos señalados arriba. 

En el Vigésimo Primer periiodo de sesiones de la Comisión, ce 

lebrada en 1969, el Relator Especial presentó su segundo informe so-

bre los derecho económicos y financieros adquiridos y la Sucesi6n de 

los Entados. 

La mayoría de los niembros de la CinmisiGn opinaron que la cues 

tiGn de los derechos adquiridos era muy ccntruversial y que se halla 

brin en una etapa pretutura que provocaba un atraso en el trabajo de- 

(149) Lb. cit. (L.C.D.I.L.) pag. 1? p.p.64. 
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la C.D.I. sobre el teme en mi conjunto. 

La situación expuesta en el párrafo anterior provocó que la -
C.D.I. pidiere al Relator Especial que preparare otro informe con -
un proyecto de artículos sobre le Sucesión de Estados en materia --
económica y financiera, teniendo en cuente les observaciones de los 
Miembros de la Comisión sobre los informes presentados con anterio-
ridad. Ademé* le Comisión tomó nota de le intención del Relator Es-
pecial de dedicar el siguiente informa e loe Bienes Público, y e --
lee Deudas Públices.(150) 

En los periodos de sesiones Vigésimo segundo y Vigésimo Terca 
ro de la Comisión de Derecho Internacional, celebrados en 1970 y --
1971 respectivamente, el Relator Eepecial presentó los informes ter 
cara y cuarto (151) que contuvieron proyectos de articulo. y comen-
tarios sobre el teme de la Sucesión de Estados en materia de Bienes 

Pliblicas.(152) 

Desafortunadamente por falta de tiempo, la Comisión no exami-
nó ninguno de los informes. 

En el Vigésimo tercer periodo de sesiones de la Comisión, el-
Relator Especial expresó su opinión en el sentido de que en el fu-
turo inmediato debía terminarme la redacción del proyeceb be amito 

loa sobre le Sucesión de los Bienes !Oblicuo' e iniciar a estudio -
de la Sucesión en materia de Deudas PGblices. 

(150) Ob. cit. (L.C.D.I.0.), pag. 12 p.p. 64 

(151) 40 Informe. Bienes PGblicom Documento A/CN.4/247 y add. 1 
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C. ALGUNOS COMENTARIOS SOBRE LA LABOR DE LA C.D.I. EN MATERIA 
DE RESPONSABILIDAD. 

1. Responsabilidad por crímenes y delitos internacionales. 

Intimsmente realcionado con el tema tratado en este punto de 

ls tesis, se encuentre le cuestión de le Responsabilidad de loe Es-

tados, que, al igual que el Reconocimiento de Estados, es une mete-

rle que ofrece un sinn6mero de implicaciones. 

Dice Feilchenfild que, 

... le Responsabilidad de los Estados en determi-
nada por el Derecho Internacional o por los Tratados, -- 
nunca por el Derecho Interno o por deciai6n de un Tribu- . 
nel Interno.(153) 

El Derecho Internacional positivo establece claramente que le 

violeci6n por el Estado de une obligación internacional existente e 

su cargo constituye un hecho internecionalmente ilícito, cualquiera 

que ese el contenido de le obligación internacional violada, sin --

que e este respecto quepa restricción alguna. 

Resulte má difícil determinar con precisi6n ju;idica si cabe 

una diferencieci6n entre categorías de hechos internacionales en --

funci6n del contenida de la obligaci6n violeds.(154) 

'Cabe hacer menci6n sobre el trabajo que actualmente desempeMe 

le Camisi6n, respecto de la responsabilidad de loa Estados, en el -

que se hace la diatinci6n entre "crímenes" y "delitos internaciona-

les". 

(153) Ernst H. Feilchenfild. Public Debts und State Succession. Ed. 
The MacMillan Company; New York, E.U.A.; Pdalere edición 1931; p.p. 
BBB. 
(154) Juan Antonio Cerrillo Salcedo. Le diatinci6n entre crímenes y 
delitos internacionales. Una posible aporteci6n latinoamericana a la 
codificación y desarrolla progresivo del Derecho de la Responsabili-
dad Internacional de los Estados. Ponencia presentada en el XII Can-
grena del IHLADI. Hbrida, Venezuela. 
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El Relator Especial encargado del estudio y suministro de los 

informes a la C.D.I. es 11 Profesor Roberto Ago. 

El Profesor Ago observó que ea conveniente definir el rógimen 

especisl.de responsabilidad aplicable a las infracciones en función 

del contenido de la obligación internacional violada o incumplida,-

con un término: crímenes internecionales.(155) 

El Profesor Ago hace la distinción entre "crimenes internacio 

nales" que son actas de gravedad como la agresión, el genocidio y -

el apartheid entre otros; de los "delitos internacionales", que son 

hechos internacionales ilícitos no graves y que pueden derogarse tse 

diente acuerdos particuleres.(156) 

El Relator Especial puso de manifiesto en 1976, que calla --

prever que muchos gobiernos subordinarían su aceptación definitiva-

de dos categorías diferentes de hechos internacionalmente ilícitos 

a la condición de que la comprobación de la existencia o inexisten-

cia de un crimen internacional la haga, en cada caso concreto, una 

instancia internacional, de modo análogo a lo que, respecto de las 

normas imperativas de Derecho Internacional, había ocurrido en la 

Conferencia de Viena sobre el Derecho de loa Tratados, en le que vo 

rica gobiernos subordinaron su aceptación del artículo 53 de la Con 

vención sobre el derecho de las tratados u la condición de que lo -

definición de si une norma era a no de 'juey cogens"se reservase s --

une instancia judicial imparcial. 

Con base en estos y otros planteamientos sobre el informe Ago 

la C.D.I. acogió el tema dando así un importante para en el desa—

rrollo cientiffco de la materia de la renpensabilidod. 

El profesor Ago observó en su proyecto los dificultadec que - 

(155) Vigesimoctavo período de sesiones de lo L.U.I., celet.rodo m 
1976. 

(156) Anuario de la Comisión de Derecho Internacional, 197C, Val. 1; 
p.p.50. 
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surgirían al abordar un criterio distinto Entre crímenes y delitos 

internacionales comparándolos con aquellos que se tuvieron en le - 

Convenciftn de Viena sobre el Derecho de los Tratados cuando se din 

tingui6 entre normas imperativas y normas que pueden derogarse me-

diente acuerdos particulares. 

la CcmisiEn, sin embargo, se propueo adoptar un articulo, el 

12 de su proyecto, el que despuls de una serie de discusiones y eh 

servaciones críticas fue adoptado por el Ccmit6 de RedecciEn y le-

C.D.I. de la siguiente manera: 

Texto adoptado por Comité de RedacCiEn y C.D.I. 

Artículo 12. Crímenes y delitos internacionales. 

1. El hecho de un Estado que constituye una violación de una 

cbligaci6n internocicnol es uq beche internecionelmentt ilicitc, -

sea cual fuere El objeto de la obligaciEn internacional víalcda. 

2. El hecho internecienalmente ilicitc recultante Ce una vio 

laci6n par un Estado de una ctligeciln internacional ten esenciel-

para la salvaguardia de intereses fundamentales de In ccw.unidnd in 

teraacicnal que su violotiGn est5 reconocida come crimen por asa -

comunidad en cu conjunto, constituye un crimen internacional. 

3. Sin perjuicio a las dispcnicionea del Orrarc 2, y de ccn 

formidad con lag norincs de derecho internacional en viscr, un cri-

men internacional puede recultnr, en particular: 

a) de una violación grave de una oblir.¡actón internncicnal 

importancia eaencial para L1 mantenimiento de In paz y ir, 

dad internacionales, como la que prchiLe le n6ruul(n. 

b) de una violación grave de una obligación interneciennl Cu 
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importancia esencial para la salvaguardia del derecho a la libro de-

terminación de loa pueblos, como la que prohibe el establecimiento 

o el mantenimiento por le fuerza de una dominación colonial; 

c).de una violación grave y en gran escala de una obligaulán 

internacional de importancia esencial para la salvaguardia del ner 

humano, como las que prohiben la esclavitud, el genocidio, el epnr-

theid; 

d) de una violeci6n grave de una obligaci6n internacional de 

importancia esencial pera la salvaguardia de la protección del me-

dio humano, como las nue prohiben le contaminación masiva de la at 

másfera a de los meres. 

4. Todo hecho internacionalmente ilícito que no sea un crimen 

internacional, conforme al párrafo 2, constituye un delito interna-

cional. 

Este texto fue codificado como texto de transacción, sin em—

bargo el Relator Ago a este respecto acord6 a los miembros de la Co 

misión su trabajo jurídico a titulo personal sin pensar en opinic--

nes de loa gobiernos respectivos por no encontrarse en conferencia-

diplomática. 

Los gobiernos son los que posteriormente deterán buscar la --

transacción par lo que el Profesor Ago recomend6 n la Comisión In -

aprobación del articulo en cuestión. 

El proyectu de artículo le reviste muy especial importancia 

porque compromete a la Comisión. Ha permitido e la Comisión esclore 

ccr uno de los aspectos 	importantes de la responsabilidad de -- 

los Estados, si no del derecho internacional en nu conjunto. Aunque 

le redacción pueda prestarse e algunas crIticen es el resultado de-

esfuerzos meritorios del Comité de Redacción. Par ello, el Relator 

Especial expresa su confianza en que la Cominiln adoptará esto die-

posicián por unanimidad. 
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El texto informe de la C.D.I. ha pasado para su aprobación o -

la Asamblea General. 

El texto adoptado por el Comité de Redacción y por la Comisiób 

de Derecho Internacional para el artículo 19 del Proyecto sobre la - 

Responnabilidad Internacional de dos Estados, fue el siguiente: 

1._.E1 hecho de un Estado que condtitu 
ye una vial/salón de una obligación interna7 .  
cieno' es un hacho internacionalmente illci 
to 	 — , sea cual fuere el objeta de le obliga 
ción internacional violada. 

2. El hecho internacionalmente ilíci-
to resultante dé una violación por un Esta-
do -de una_obligación internacional tan osen 
alai para la salvaguardia de intereses fun-
damentales de la comunidad internacional --
que su violación está reconocida como cri—
men por esa comunidad.  en su conjunta cons-
tituye un crimen internacional. 

3. Sin-perjuicio de las dinpoolciones 
del párrafo 2, y de conformidad con,lan nor 
mas de Derecho Inter-acional en vigor un --
crimen internacional puede. resultar, en par 
ticuler: 

a) De una violación grave de una obli 
gacitin internacional de importancia easn--:= 
elel para ul mantenimiento de la.paz y de -. 
la seguridad internacionales, como la que - 
prohibe lo agresión; 

5) De uno violación grave de una ubli 
pailón internacional de importancia osen---
alai para la salvaguardia internacional del 
Derecho a la libre determinación de los pue 
bloc como la que prohibe el establecimiento 
o mantenimiento por lo fuerza de una domina 
ción colonial; 

c) De una violación grave en gran en-
cale de una obligación internacional Ce im-
portancia esencial pura la salvaguardia del 
33r humano cono lasa que prohiben la eaclavl 
tud, el genocidio el apartheid; 
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d) De una violación grave de una obli-
gación internacional de importancia esencial 
pera la salvaguardia de le protección del me 
dio humano, como las que prohiben le contamT 
nación masiva de le atmósfera o de las ma--
res. 

4. Todo hecho internacionalmente illci 
to que no sea un crimen internacional, con--
forme al párrafo 2, constituye un delito in-
ternacional. (157) 

2. Responsabilidad por actos no prohibidos por el Derecho 
Internacional. 

Gtro tema interesante sobre la Responsabilidad de los Estados 

es el llamado "Responsabilidad Internacional por lee consecuencias-

perjudiciales de actos no£1.rohibidos por el Derecho Internacional". 

(158) 

El grupo de Trabajo seleccionado por le G.D.I. examina, con 

carácter preliminar; el alcance y naturaleza de la Responsabilidad 

Internacional por las consecuencias perjudiciales de actos no prohi 

bidon por el Derecho Internacional, tembián llamado Responsabili—

dad por Riesgo. 

La Responsabilidad por Riesgo ea producto de los cambios tac 

nol6gicos actuales y se encuentra ligada e las siguientes teman: 

a) Utilización de la energía et6mica can finen pacíficos y el 
régimen del espacio ultraterreetre. 

b) Medio ambienta humano. 

c) Distribución de Recursos. 

(157) Documento A/GN.4/291 Add. 1 y 2, Quinto Informe del Relator 
Eapecial Roberto Ago. 
(152) Anuario de la Comisión de Derecho Internecienal, 1992; p.p. 
de 381 e 387. 
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d) Derecho del Mar en relación a la contamineci6n de los cope-

cica marinos. 

e) El transporte de petr6leo por vía marina.(159) 

Le Comisión de Derecha, Internacional encuentra las siguientes 

características comunes dentro de los temas citados: 

1. Loa Estados utilizan su medio físico, el de su propio te--

rritorio o en espacios no sujetos a soberanía alguna; 

2. Cada tema trata además de las consecuencias nocivas que --

esa utilizaci6n puede creer dentro del territorio de otros Estados 

o en relación a los ciudadanos o bienes de otros Estados en espacios 

situados fuera de la jurisdicción nacional, y; 

3. Tanto las consecuencias perjudicinlee como la consiguiente 

responsabilidad derivan de actos no prohibidos por el Derecho Inter 

nacional. 

En base a estas características el Profesor Victor Carlos --

García Moreno destaca la siguiente distinción: 

La Responsabilidad Internacional del 
.Estado tiene su fuente en el Derecho Con--
suetudinario Internacional independiente--
mente de que también pueda tenerle en un -
convenio, pera la Responoabilidnd Interna-
cional por consecuencias daninan de los as 
tos no prohibidos por el. Derecho Interna-
cional reconocen como Gnica fuente al Dere 
cho Convenciunal Internacional, no así e 
lo Costumbre Internacional.(160) 

(159) Victor Carlos García Moreno, Ensayo sobre le Responsabilidad 
Internacional del Eetedo Revieltada, U.N.A.M., México; p.p. 29. 

(160) Ob. cit. Victor Carlos García Moreno. Ensayo sobre le Reupose 
bilidad Internacional del Estado Revisitade; p.p.31. 
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Todo la expuesto en este capitulo es solamente Una panorímice -
de la labor realizada por le Comisión de Derecho Internacional en . -
el Derecho Internacional, su desarrollo progresivo y BU codificaci6n. 



C. CONCLUSIONES SOBRE LA LASCA DE LA COMISION DE-DERECHO IN-
TERNACIONAL. (C.D.I.) 

A lo largo de esta tesis hemos visto que la 'principal labor 

de le Comisi6n de Derecho Internacional ea el desarrollo progresi 

vo del Derecho,Internacionel, pare !u codificaci6n posterior. 

Le eeisi6n encomendada e le C.D.I. por las Naciones Unidas se 

he iniciado, hoce 33 afina con la crenci6n de ese 6rgeno dependien-

te de la Aaamblee General y desde entonces se he preocupado por --

cumplir con el contenido del Articulo 13 de la Carta de San Fran--

cisco. 

En el caso de la codificaci6n es poco lo que se ha realizado, 

si comparemos las temes estudiados con loe que hen quedado pendien-

tes. 

Le C.D.I. he establecido ten 1610 les beses sietes:atices para 

el desarrollo armónico y codificaci6n del Derecho Internacional. 

Existen cuatro momentos pera que une tares como le que reali-

za la Comisión se vuelve útil. 

El primer aumento ee le prepereci6n ideol6gice de algo que se 

pretende ejecutar, el ¿Que voy hacer?' 

El segundo momehta ea la forma o moda en que se llevará e ce-

bo esa tarea concebida en le mente, el Lamo voy hacerlo? 

El tercer momento es el llevar e le práctica el plan, de ac--

ci6n sobre bases objetiva° y alcanzable& en un tiempo y espacio de-

terminado. 
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Por Gltimo, el cuarto momento será la reviaitán de la tarea eje 

cutada para determinar si es necesario modificar, cambian o. sostener 

el plan, para llegar igualmente a la adopción de lo elaborado. 

De estos cuatro Momentos; en algunas materias del Carache In-

ternacional, la Comisión ya ha llegado a la última etapa aunque en-

mochan otras pe halla en el primer momento o ideación de planea para 

el desarrollo prnresivo de esas materias. 

U. 	,CithIC.10t: 	URZCWO 1UTERNWICLAL 'J'EL 02.RECHU.  ZTEUNA-- 
IIIOLAL. 

¿I bensficia de la G.L.I. para el desarrollo progresivo del Da 

raerla Internacional ha sido =u.....1,11 ye que ha formalizada, por me-j 

dio da la codificación, las costumbres de In Camcnidad internacional 

que han aida_auficientemente desarrolladas y sobre las cuales se ha-. 

blo en 21 capitulo tren. 

Sin embargo la C.O.I. no he tenido una labor expedita. Los tra 

bajos han sido lentaa y en ocasiones ha preferido relegar ciertos te 

mas que ofrecen especiales obstáculos. 

C. SU FULCIGUAnIEWO. 

La forma de discusión y aprobación du los temas detienen consi 

derublementa el avance de la labor codirlcadurs, tarea por demás di-

fícil. Aun cuando a llegue, d:2címrAl do vurins sesionen, a un acuer-

da entre loo miembros de lo Luminirm, In cuestión todavía Llene que 

panur a la Asamblea General en donda lu carwodo du su uartera de -'-

asuntos paro cada periodo ordlnuriu, impido la pronto aplicaclOn del 



centenidc de los decumentes codificedec y eprehedee. • 

Per etre perte y aunque el órgano.  es netamente juridicc. n. FA112 
den evitares les actitudes de intereses politices de sus nic.trr~ lc 

que sin duda retrasa id aprnteciEn de informes, entepreyecten y 71- c-

yectes. 

La C.D.I. tendr1 que.  irte depttrendo en sus mccenismes 

para poder avanzar en la terco, indispenseble crr el :cunde 

llenar importantes lagunas del Derecho Internacional. 

D. EL EEt:EFICIG A LA HUI ALICAL. 

Le funeiCn de fendo de le L.UI. es 	de evitar con 

=mentos chligatortos para los Estados de lo Gomunided 	rl, 

los conflictos entre elles y consecuentemente el dere que -..c¿er.- 

men al equilitric mundial. 

En la medida en-que las normas de general aplicecien Le m1:1--

pila= los Estados tendrán una mujer dlepocicien para su ctiplI. Er.- 

to, dedc que con la elstLmetizeciEn de ciertos temes aquellc.i 	:r--

contrarIn =l'un derecho positivo aue.les infunde naycr cermet::: y -

les de seguridad en la realizaciln de euc conductes. 



APENDICE. 
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ESTATUTO DE LA COMISION DE DERECHO INTERNACIONAL. 

• Articulo 1 

1. La Comioi6n de Derecho Internacional tendrá por objeto impul 

sor el desarrollo progresivo del derecho internacional y su codifica-

cián. 

2. La Comisibn se ocupará principalmente del derecho interna—

cional público, sin que esto le impida abordar el campo del derecho -

internacional privado. 

UARITULO 1 URGANIZACION DE LA COMISION DE DERECHO INTERNACIONAL. 

Articulo 2 

1. La Comisión se compondrá de veinticinco miembros de reconoci 

da competencia en derecho internacional. 

2. LaLomisián no podrá tener dos miembrop de una misma naciona-

lidad. 

3. En caso de que un candidato tenga doble nacionalidad, se le-

considerará nacional del Estado en que habitualmente ejerza sus dere-

chos civiles y políticos. 

Articuln 3 

Loa miembros de le ::omisión serán elegidos por la Asamblea Gene-

ral, de una lista de candidatos propuestos por los Gobiernos de loa Es 

todos Miembros de las Naciones Unidas. 

Articulo 4. 
Cada miembro podrá proponer, para le elección, hasta cuatro can 

didatos, dos de los cuales podrán ser nacionales del Estado que los-

proponga y los otros dos podrán ser nacionales de otros Estados. 

Artículo 5 
Los nombres de los candidatos deberán ner nometidas por loo Go-

biernos al Secretario General, por eacrito,au3s tardar el 10 de ju-

nio del ano en que deba efectuarse la elecclán; con la salvedad de --

que un gobierna podrá, en circunctencies excepcionales, prenontur, en 

sustitucián de un candidato al que haya propuesto antes del 10 de ju-

nio, otro candidato que deberá ser designuda al menos treinta dieta en 

tes de la apertura de lo Asamblea General. 
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Articulo 6 

El Secretario General Comunicará lo entes posible a los Gobler.-

nos de los Estados Miembrbs, los nombres de los candidatos. propueetos, 

así coma los antecedentes personales que, sobre dichos candidatos, ha 

yan proporcionado los Gobiernos proponentes. 

Articulo 7 
El Secretario General preparará la lista o que se refiere el or 

ticulo 3, la cual comprenderá, por orden alfabática, les nembret de 

todas los candidatos debidamente propuestos y someterá esta listo a 

la Asamblea General para los efectos de la elecci6n. 

Articulo C 
En, toda elección, los electores tendrán en cuenta que las persa 

nas que hayan de ser elegidas pare formar parte de la Comislán refinen 

individualMente las condiciones requeridas, y que en le Comisión, en-

su conjunto, están representadas las grandes civilizacicnes y los - -

principales sistemas jurídicos del mundo. 

fticulo 9 
1. Los veinticinco candidatos que obtengan mayor nGmerc de vo— 

tos y, al menos, le mayoría de los votos de loa Miembros presentes y 

votantes, serán declarados electos. 

2. En casó de que dos o más nscionalen de un mismo Estado obten 

gen el neme= de votes necesario poro su elecci6n, será declarado clec 

to el que haya obtenido mayor námero de votos y, en caso de empstc, -

el de mayor edad. 

Articulo 1C 
Loo miembros dq le Z:cmisián serán elegidos por un períodc c:e - 

cinco afmo y pcdrán ser reelegidas. 

Articulo 11 
En caso de que ocurra uno vacante después de lo elección, la - 

Gomisián la cubrirá can arreglo o las diapociciones de los nrtículcs 

2 y n de este estatuto. 

Artículo 12 
La Lomisián se reunirá en la Lficina Europea de las Leciones - 

Unidas en Ginebra. Tendrá, sin embargo, el derecha de celebrar reunio 

nes en otros lugares, previo consulta con el Secretario Grner;.1. 
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Articulo 13 

Se abonarán a los miembros de la Cámisián sus gastos de viaje, 

y, además, una indemnización especial cuya cuantía fijará la Asam—

blea General. 

Artículo 14 
El Secretario General debárá, en la medida de lo posible, pro 

porcionar.  el personal y prestar las facilidades que la Comisión ne-

cesite para el cumplimiento de su tarea. 

CAPITULU II FUUCItiNES .DE LA COMISION DE DERECHO INTERNACIONAL. 

Articulo 15 
En los artículos siguientes.  le expresión "desarrollo progresi 

vo del Derecho Internacional" es utilizada, por comodidad, para de-

alunar la elaboración de proyectos de convenciones sobre temas.que-

no hayan sido regulados todavía por el derecho internacional o res-

pecto a los cuales los untados no hayan aplicado, en la práctica,—

normas suficientemente desarrolladas. Del misil° modo, la expresión 

"codificación del derecho internacional" se emplea, por comodidad,-

para designar la más precisa formulación y la uidtematización de --

las normas de derecho internacional en materias en las que ya exis-

ta amplia práctica de los Estados, así cama brecedentna y doctrinos. 

A. DESARROLLO PROGRESIVO DEL DERECHO IUTERNACIO(4AL. 

Articuló 16 

lluanda la Asamblea General pase a la Comisión una propuesta -
sobre desarrollo progresivo del derecho internacional, la Comial6n-

observará el siguiente procedimiento: 

a) Designará a uno de Quo miembros como Relator; 

b) Formulará un plan de trabajo; 

c) Distribuirá un cuestionario entre los gobierno° e invitará 

a éstos a proporcionarle, dentrá de un plazo determinado, loa dotas 

e informes que se relacionen can los teman incluidos en el plan de-

trabajo. 
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d) Podrá designer e algtinos de'sus miembros pera Alle trebejen 

con el Relator en la preparación de anteproyectos, en espera duque 

se reciban les respuestas al cuestionario; 

e) Podrá consultar con instituciones científicas y con cape--

cialisteo, sin que éstos hayan de ser necesariamente nacionales de 

los países Niembroa de las Necianes Unidas. El Secretario General -

sufragará, cuando sea. necesario y dentro de los límites del presu-

puesto, los gastos de consulta can tales especialistas; 

f) Estudiará los anteproyectos presentados por el Relator; 

g) Cuando la Comisión encuentre satisfactorio un anteproyecto, 

pedirá. al Secretario General que lo publique como documento de la Co 

misión, La Secretaría dará toda la publicidad necesaria a este docu 

mento, el cual irá acampanado de todas aquellas explicaciones y docu 

mentaci6n qbe le Comisión estime adecuado aportar en su apoyo. La pu 

blicación incluirá.los informes que hayan sido proporcionados a la -
Comisión en respuesta el cuestionario antes mencienedo en el inciso 

c); 	
h) La Comisión invitará a les gobiernos a que, dentro de un plazo 

prudencial, presenten sus observaciones acerca de dicho documento; 

1) El Relator y los miembroc desIgnados cl efectc volverán e -

examinar el anteproyecto, tomendc en cuenta esas atcervecicnes, y --

prepararán un proyecto definitivo y un informa explicativo que some-

terán e la Comisión para su estudio y aprobación; 

j) El proyecto que así resulte aprobado será preser.tcdc por lo 

Comisión, junté con sus recomendacionee, a la Asemblea General por -

conducto del Sercreterio General. 

Articule 17 
1. La Ccmicián examinará temblón las propuestas y los proyectos 

de convenciones multipartitas que le transmita el Uecretaric General 

y hayan sido preeentedoe por los Uleutros de los Naciones,  Unidas, por 

los órganos principales de leo Ncciones Unidos, distintos de la r.rom-

bina General, por los organismcs ecpecializedon o.  por las entidades -

oficiales que hayan sido establecidas por acuerdos intergubernemente-

lea para fomentar el desarrollo progresiva del derecho internacicnol 

y su codificación. 
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2. Si, en esos casos, la Comisión juzgó apropiado preceder el 
estudio de tales propuestas o proyectos, seguirá en sus lineen gene 
raleo el procedimiento siguiente: 

a) Formulará un plen de trabajo y estudiará les propuestas o 
los. proyectos y los comparará con cualesquiera propuestas o proyec-
tos que versen sobre el mismo tema; 

b) Dietribuirá un cuestionario a todos los ¡Miembros de ino Na 
clones Unidas y a los órganos, organismos especializados y entida--
den oficiales mencinnades, que tengan interés en el asunto, y len - 
inviterá a que le transmiten sus observaciones dentro de un plazo -
prudencial; 

c) Presentará a.lci Asamblee General un informe con sus reco—
mendaciones. Podrá temblón, si lo juzga conveniente, presentar pre-
viamente un informe preliminar al órgano, orgenlotno o entidad que -
le sometió la propuesta o el pruyecte; 

d) Si la Asamblea General invitare a 13 Comisión a proseguir 
su trebejo con arreglo a un sien determinado, se aplicare el prcce-
dimiento antes fijadu un el artiuulo 16, pero el cuestionario men--
Llenado en el párrafo c) de ese articulo podrá no ser necesario. 

B. CCOIFICACIUN GEL OCRECHL INTERNACICUAL. 

Artículo le 

1. La Comisión examinare en su totalided el campo del derecho 
internacional, a fin de escoger las materias susceptibles de codifi 
cación, tomando en cuenta los proyectos oficiales o privados que ya 
existan. 

2. Guando lo Cuminión juzgue neulwarbt u conveniente la crdi-
ficaciGn de una materia daturminuda, prenrntlIrA SU recminendacirm a 
la AsabillIca General. 

3. La Comisión deberá conceder prioridad a los asuntos cuyo - 



estudio le haya pedido la Asamblea General. 

Articulo 19 	. 
1. La Comisión aprobará un plan de trabajo adecuado e'cado cano. 

2. -La Comisión ce dirigirá a loe gobiernos, per conducto del 

cretario Genero', para pedirles, con la exactitud necesaria, que le -

proporcionen los textos de leyes, dIcretos, sentencias judiciales, --

tratados, correspondencia diplomática y otros documentos que la ..cmi-

st6n juzgue necesarics, relativos a los teman sometidos a su estudie. 

Articulo 2D 
La Comisión redactará sus prcyectos en forma de articuledec y -

les someterá t la Asamblea General, con un cementerio que contenga: 

a) Lnn presentación adecuada de les precedentes y otros dstes -

pertinentes, con inclusión de tratados, sentenelee judiciales y dee--

trina; 

b) Zonclusiones sobre: 

i) El grado de acuerdo existente sobre codo punto, en la prácti 

ca de los Estados y en la doctrina; 

ii) Las diverciencias y los desacuerdos que suLsiotan, así ccnu-

los argumentos invocados en apoyo de una u otro tesis. 

Articulo 21 
1. Cuando le Comisión encuentre catisfactoric un enteprcyectc, 

pedirá al Secretario General que lo publique como documento de la 

La See'retaria dará toda la publicidad necesaria al documento, 

acompafiedode las expliceciones y documentecián que la Comisión esti-

me conveniente aportar en su apoyo. Le publicación incluirá loe inror 

mes proporcionados a la Gamioián por los gobiernos, en virtud del ar-

ticulo 15. Lo Comisión decidirá acerca de ci las cpiniones de les inr,  

tltuciones cientifices o de loo especialistas consultado!: per le 1:cm!. 

sir han de ser incluidas en la publicacián. 

2. La Ganiuián pedirá a los gobiernos que presenten, dentro dc- 

un plazo prudencial, sus observaciones cobre dichu documento. 
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Articulo 22 

Tomando en cuenta. tales observaciones, lo Comisión preparó un 

proyecto definitivo que someterá, con sus recomendaciones y por con 

dueto del Secretario General, a le Asamblea General. • 

Articulo 23 

1. La Comisión podrá recomendar e 	Anamblea General: 

a) Qua no adopte medida alguna renpecto do un informe ya publ!: 

cedo; 
b) Que tome noto del informe o lo apruebe mediante una resalo 

crin; 
e) que recomiende el.proyecto a los miembros, a fin de qua con 

oluyon una convencián; 

d) que convoque una conferencia para concluir una convenci5n; 

2. La Asamblea General, siempre que lo juzgue conveniente, -

podrá devolver los proyecten a la Gominitin purn nueve :palmen o nueva 

redaccián. 

Articulo 

La bomisil5n exmmin2r5 los medios de hacer Tala fácilmente ase—

quible le documentoci5n relativa al derecha internacional connuntudi 

nonio, tales como la compilación y publicanián de documentos relati-

vos a lo práctica de los Estadas y a las decielones de los tribuna--

len nacionales e internncionalea en materien•de derecha internacional, 

y presentará un informe sobre ente asunto a la Asamblet General. 

WPITULU III. LLLPLjtAlr..Lt: 	GMAJ EUTIOADES. 

Articulo 25' 

1. La ComisiGn podrá, el lo juzga neclamio, consultar con 

cualquiera de los 6nams da las Naciones Lnidas respecto de todo - 

aounto que está dentro de la convAcnuie do Lel Grjmo. 

2. lodos los docwantun e la Zowialnn transmitidos par el Sc- 

crcturlo Genural a lbs gatilernos, nornn 	trannialtIdon a 1(2:., - 

nr,j,WILG do las ,Noolunua Lnidas que tcn1Jrn Intk:rCo un ellas. „.rLos Cr 

sano3';aoCrán proporcionar tirarme:5 y hacer sugestionen a la Zuninl6n. 



- 113 - 

Articulo' 26 

1. La Comisión podrá consultar con cualesquiera organizaciones 

internacionales a nacionales, oficiales o no oficiales, sobre todo -

asunto a ella encomendada, si estima que este procedimiento puede --

serle útil para el cumplimiento de eu tarea. 

2. Para loe fines dé distribúción de los documentos de la Comí 

sión, preparará una lista de lea organizaciones, nacionales e inter-

nacionales, interesadas en el derecho internacional. El Secretario -

General tratara de incluir en esta lista por lo menos a una organiza 
ción nacional de cada una de los Miembros de las Naciones Unidas. 

3. Al aplicar las disposiciones de este articulo, la Comisión 

y el Secretario General deberán sujetarse e las resoluciones de la -

Asamblea General y de loe demás órganos principales de lea Naciones-
Unidas, en lo concerniente e les relaciones con el régiMen franquis-

ta de Espene, y excluirán, tanto de lea consultas como de le liste,-

a les orgenizaciones que hayan colaborado con los nazis y los fascia 

tes. 

4. Se reconoce la conveniencia de que le Comisión consulte con 

organismos intergubernamentales dedicados e le codificación del dere 

cha internacional tales coma loe de le Uhibt Panamericana. 
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