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P R O L O G O 

En el desarrollo de este trabajo, hacemos un estudio profundo 
de los elementos que configuran la comunidad Internacional 
pu&s los problemas que han agoviado a ln Sociedad desde la 
Epoca más remota hasta nuestros dlas, han pasado por una serie 
de transiciones en las que el mundo entero se ha visto en pe
ligro por la desmedida ambici6n de los Gobernantes de los - -
países mSs poderosos existentes en la tierra, ya que a trav's 
de la historia tratan de demostrar su poderío con querer go-
bernar en toda la faz de la tierra, y para nuestra s6lo basta 
un bot6n, entre ellos tenemos Atila, Napole6n, Hitler, etc. -
etc., que para lograr su objetivo se han valido con declarar
la guerra al más d6bil. Ahora bien, los estudiosos del dere
cho, siempre se han preocupado por dirimir jurídicamente las
contiendas entre los diferentes Estados, asl como fomentar el 
bienestar material y moral de la humanidad; en efecto para 
llevar a cabo su labor fue menester organizarse en comunida-
des Internacionales. 

En la elaboraci6n de esta tesis me he dedicado al estudio e -
investigaci6n de los elementos Políticos y Jurídicos de las -
Organizaciones Internacionales, tomando en consideraci6n, los 
tratados celebrados entre los Estados, mismos que surgieron a 
trav6s de las diversas pláticas realizadas entre los enviados 
o embajadores para dar comienzo de esta forma al nacimiento -
de las Organizaciones Internacionales. 



Así mismo se rcali:a un an~Jisis de las diferentes Orga11j¡¡1-

cioncs Internacionalus, de acuerdo a los acontecimientos de -
carácter trascendental, surgiendo la f6r111u1:1 para la consel'V!!_ 
ci6n de la pa:. Xo obstante las diversas conferencias que se 

llevaron a cabo entre los diferentes EstaJos para resolver 
puntos antagónicos, surge el divisianismo entre los miembros, 
logrando posteriormente superar las fricciones existentes bu.:?_ 
cando en forma persistente la lntegraci6n de los Estados para 
formar la Organización que conforme u derecho los dirigiera, -
celebr&ndose desde luego tratados de paz. Medida práctica 
que aliviara a los pueblos amantes de la paz del paso aplas-
tante de los armamentos, naciendo así el Organo de las Nacio
nes Unidas, el cual garantiza un foro a los gobiernos del ~iun 

do para ser escuchadas. 

Ahora bien, nos encontramos con las Organi:acioncs lntergube,!: 
namentales y no Gubernamentales ya que por la gran cantidad -
de trabajo existente en la O.N.U. no es posible desempeñar 
una función eficiente en todos los campos, por lo que se l'io 
obligado a propiciar la creación de diferentes Organizaciones 
Internacionales con objetivos más limitados y para resolver -
problemas más concretos, como por ejemplo la Campalia Interna
cional del Hambre, Organizaci6n Internacional del Trabajo, Of 
ganizaci6n de las Naciones Unidas para la Agricultura r la 
Alimentación, Organización Financiera Internacional, etc., 
como punto final nos concretamos al Estudio del Derecho Inte_!: 
nacional, tomando en consideraci6n el proceso técnico y cien
tífico, desde luego garantizando derechos y confiriendo obli
gaciones sobre los Estados y los Individuos, toda vez que se 
presentan una gran cantidad de problemas ccon6micos y técni-
cos que necesitan soluci6n uniforme sobre bases Internaciona

les. 

Es por ello que la presente tesis muestra la profunda trans-
formaci6n que está sufriendo el Derecho Internacional por el 
desarrollo actual Je un derecho para los Estados Soberanos 



que se ocupa principalmente de la delimitación de su Jurisdi~ 
ci6n a un derecho com\m de la Humanidad y lo más importante -
al mantenimiento de la Paz pues 6sta no consiste en impedir -
agresiones, se requiere efectuar una rcducci6n de tensiones -
una reglamentación de diferencias, un aumento en la Igualdad
cntre los Estados y el predominio del Derecho y la Justicia. 
Motivándome para la realización de este trabajo para optar 
por el grado académico de Licenciada en Derecho, ya que en el 
estudio y desarrollo del mismo he de dedicar mi mejor esfuer
zo, con la intención de aportar una idea nueva a tan grave 
problema Internacional. 
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LA ORGANIZACION INTERNACIONAL 

I, CONCEPTO DE ORGANIZACIÓN INTERNACIONAL, 

El pensamiento de los siglos XVI y XVII, vino a sentar propia
mente las bases del Derecho Internacional (Derecho de la Comu
nidad Internacional Organizada). 
El advenimiento del Estado Moderno, perfectamente estructurado 
(poblaci6n, territorio y gobierno) trajo como consecuencia in! 
ludible, el nacimiento de todo tipo de relaciones entre los pu! 
blos, mismas que no existían con anterioridad. Estas relacio
nes prepararon a su ve: el terreno necesario para que floreci! 
ra el derecho de gentes. 
Al concertarse tratados, por lo general se celebraban pllticas 
preliminares entre los enviados o embajadores de los Estados -
contratantes. El comercio internacional, el intercambio econ§. 
mico, cultural, social y político, dieron margen al nacimiento 
de determinados usos, costumbres, o normas que regularían di-
chas situaciones. 
Dentro del r6gimen de la comunidad internacional en que vivi-
mos, se establecen derechos y obligaciones que se encuentran -
reguladas por el Derecho Internacional; pues como lo sostenía
con acierto Fray Francisco de Victoria, el juznaturalista esp! 
ñol; el derecho de gentes es el resultado del intercambio so--
cial de los hombres agrupados en naciones}! 

1 l. DEF 1N1C1 ÓN DE ÜRGAN 1ZAC1 ÓN 1NTERNAC1 ONAL, 

Así como el hombre tiene a un natural protector en el Estado,

}) CESAR SEPULVEDA, Derecho Internacional ?Úblico, pp 12-5. 



así los Estados cuentan con ln Organizaci6n Internacional para 

lograr los fines ~ue individualmente no pueden alcan:ar. 
La Organi:aci6n Internacional viene a ser un ente cre&¿o por -
los Estados que integran la comunidad internacional y curo pr~ 
p6sito es salvaguardar r representar los intereses de 6sta. 

111. OBJETO DE LA ORGANIZACIÓN INTERNACIONAL, 

La meta de la Organizaci6n Internacional ha perdurado a través 
de los siglos. La prcservaci6n del gGnero humano librándolo 
del flagelo de las guerras, del hambre de las enfermedades y -

de la ignorancia, han formado a lo largo de la Historia el - -
anhelo de la mayorl'.a de los Estados que integran la comunidad
Internacional. 

En el logro de estos fines, la decidida actuaci6n de los Esta
dos ha desempeñado un papel medular. 

IV, NATURALEZA JUR[DICA DE LA ORGANIZACIÓN INTERNACIONAL, 

La organizaci6n Internacional tiene su origen en la voluntad -
de los Estados como entidades soberanas capaces de autodetermi 
nar5e así mismas, las cuales han dado vida a un sujeto semeja!!_ 
te, el cual a través de las m6ltiples relaciones que nacen al 
entablar contacto los Estados entre sí, ha ido dando forma al 
conjunto de preceptos que norman la vida de los Estados dentro 
del ámbito internacional. 

V. FUNCIONAMIENTO DE LA ORGANIZACIÓN INTERNACIONAL, 

La Organizaci6n Internacional como persona distinta de la de -
sus integrantes (Estados), act6a dentro del campo internacio-
nal a través de la acci6n conjunta de sus miembros. 

Podemos decir que los Estados en lo individual como en forma -
colectiva integrando los Organismos Internacionales, vienen a 
ser los agentes u 6rganos de la Organirnci6n Internacional e!! 
cargados de llevar a la realidad el objeto de la comunidad in
ternacional, 



VI. LA COMUNIDAD INTERNACIONAL, 

La Comunidad Internacional como base de toda Organi:aci6n Jn-
ternacional, se ha venido externando a trav6s del tiempo. 
Durante la eda<l media, se consider6 que la comunidad moral un_i 
versal se encontraba fincada sobre la base de una hermandad 
cristiana entre los Individuos, ya fueran Estos soberanos o 
sóbditos, senores y vasallos. (El Derecho Internacional pres~ 
pone el intercambio de relaciones entre las naciones dentro 
del ámbito mundial. 
Fray Francisco de Victoria (1483-1546), consideraba al mundo -
político integrado por Estados soberanos e independientes, cu
yo propósito era integrarse subordinándose a la comunidad in-
ternacional, sin que por alg6n motivo llegase a constituir un
imperio universal.E./ 
Fray Francisco Suárez (1548-1616), consider6 )' así lo manifie~ 
ta en el libro II de su obra De Legibus, la existencia de una 
comunidad internacional formada por los diversos pueblos de la 
orbe que &stos tienen siempre intereses políticos y morales 
afines, y es por eso que precisan de un derecho por el cual 
sean dirigidos y ordenados rectamente. Presupone la necesidad 
de que estos pueblos se presten ayuda mutua, pues son insufi-
cientcs para valerse por si solos)./ 
BaltaEar de Ayala (15~8-1584), reconoci6 la existencia de la -
comunidad internacional al afirmar la existencia de un Ius Hu
mane Societatis, que trata de conservar la paz entre los pue-
blos.Y 
El italiano Alberico Gentili (1552-1608), consideraba a la ra
za humana como una sociedad mundial, la sociedad moral de toda 
la humanidad, de acuerdo con el sentido medieval .J./ 

g/ ARTHUR llUSSBAUM, Historia del Derecho Internacional, p-62. 

¿/ Ibidem. 1 pp 430, l. 

!/ Ibidem., p 86. 

2/ Ibidec., p 86. 



Luis de Melina (1535-1600). Para este tc6rico el poder del Es 
tado o soberanía, nace de la misma naturaleza de las cosas. 
Ni el Papa poicc poder de jurisdicci6n temporal sobre todo el 
mundo, aunque sf potestad indirecta, ni el emperador es sefior
de todo el orbe. La Rep6blica perfecta no reconoce superior -
ni se haya sujeta en lo temporal a nadie. Sin embargo, Melina 
reconoce impl[citamente la existencia de una comunidad jur[di
ca internacional.§/ 

La comunidad de Estados formada por el derecho internacional,
es en primer lugar una comunidad de intereses. El intercambio 
creciente de toda clase de productos y bienes materiales e in
materiales, crea relaciones entre los distintos Estados, les -
impone el reconocimiento de su interdependencia y les obliga a 
asegurar y fomentar en com6n sus propios intereses. Así surge 
y se afirma la idea de que hay intereses vitales y bienes hum!!_ 
nos cuyos gestores son, no los Estados aislados, sino una Comu 
nidad de Estados~/ La Comunidad Internacional se basa en el 
principio de igualdad de los miembros (Estados). 

Vil, LA NECESIDAD DE LA EXISTENCIA DE LA ORGANIZACIÓN INTERN~ 

CIONAL, 

Durante el siglo XVIII, el acontecimiento de mayor relevancia
internacional fue la guerra de los treinta anos (1618-1641). 
Despu6s de mSs de tres afies de negociaciones en las que inter
vinieron la mayoría de las potencias europeas (con excepci6n -
de Inglaterra y Polonia) se logr6 poner fin a la desvastaci6n
que se estaba llevando a cabo. El tratado de paz resultado de 
esta asamblea que vino a ser el primer congreso europeo, se 
firm6 en las Ciudades de Munster y en Osnarbruck, este aconte
cimiento es conocido como la Paz de Westphalia (1648). 
En realidad, a6n cuando no existi6 un organismo o comisiones -

§J Ibídem., p 415. 

lf FRAfíZ VON LISZT, Derecho Internacional ?(tblico, p 8. 



que llevaran en completo orden las negociaciones, se puso en -
relevancia Ja necesidad de dar forma a una organizaci6n inter
nacional J~e pusiera freno a la ambici6n desmedida de determi
nados gru~os o Estados,§/ 

Siguiendo este orden de ideas, el escritor parisino Emeric - -
Cruce, public6 en 1623 un folleto titulado "El Nuevo crnee: o 
discurso de Estado, representando las ocasiones y los medios -
para establecer una Paz General", (Cynee o Cincas fue un anti
guo personaje que argument6 contra la guerra). Cruce trataba
de impedir Ja repetici6n de la guerra de los 30 aftas, para lo
cual intentaba convencer a los príncipes de cuan est6ril e in
humana era la t,'llerra, 

En su obra, Cruce trata a6n cuando en forma secundaria, la - -
creaci6n ¿e un organismo como un medio de asegurar la pa: uni

versal. Propone el establecimiento en Venecia, de una junta -
permanente de embajadores que hiciera las veces de un tribunal 
con facultades para decidir sin pasi6n las discusiones r con-
flictos que se presentaran entre los soberanos alli rcpresent~ 
dos ,.2./ 

Con posterioridad el Duque de Sully (1560-1638), en sus memo-
rias adjudic6 al Rey Enrique IV <le Francia, de quien había si
do primer ministro hasta su asesinato, el proyecto (llamado 
Gran Prop6sito), consistente en la creaci6n <le una Federaci6n
Europea. Esta Federaci6n actuarfa a Lrav~s <lu un Consejo Gene 
ral con funciones políticas y judiciales supremas, y seis Con
sejos Regionales. 
Aftas más tarde, el norteamericano Killiam Penn (1693) adicion6 
el proyecto presentado por Sully, imprimiéndole una membrecía
más amplia, El Consejo Supremo que él llamaba "Dieta" estaba

regulado por el voto de los delegados, mismo que sería determi 
nado por las rentas anuales de cada Estado por su comercio ex
terior, lf:/ 

'§j ARTHUR ::'J3SBAUM, op. 1 Cit., p 91. 

.2./ ARTHUR ¡¡:;;>3BAUM, op., Cit., p 91. 

.!Q/ Ibide::, , p 100 



La necesidad de crear una organi~aci611 411e St úncargara de la 

prescrvaci6n de la paz (La Paz Perpetua), surgi6 de nuevo en -
el siglo XVlll por vo: de un franc6s, el Abate de St. Pierre, 
quien en su obra "Proj ect Pour Rendrc la Paix Perpetuall e en -

Europe'' (1713), proponía se formara bajo la base del tratado -
de Utrccht, una Federaci6n de Estados Cristianos (consideraban 
incluir tambi6n a Ustados no cristianos), que pudieran impedir 
tanto las guerras exteriores como las interiores o civiles. La 
Fedcraci6n se encontraría regida por una Asamblea Permanente,
integrada por los delegados de los soberanos federados; esta -
Asamblea se llamaría Senado. Este proyecto surgi6 en una 'po
ca en que las miradas de todos buscaban la forma de lograr un
mundo mejor.lY 

La necesidad de promover el bien com6n de los Estados a trav6s 
de la cooperaci6n regulada bajo determinadas normas, llev6 al 
alemán Christian líolff (1676-1756) a considerar a las naciones 
como organizadas a trav6s de un pacto subconsciente en una as~ 
ciaci6n a la cual llam6 "Civitas Máxima", una asociaci6n de E,:;_ 
tados, distinta de las "Civitates" (Estados), que venían a ser 
asociaciones de individuos. (Algunos autores consideran a 
Christian líoff, como el autor de la idea que culmin6 con la 
creaci6n de la sociedad de las Naciones). 
El fil6sofo Kant en su pequeño ensayo titulado "La Paz Perpe-
tua" que public6 en el alio 1795, exponía la urgente necesi<la<l
de organizar internacionalmente a los Estados Europeos, con el 
fin de alcj ar la guerra ,E_/ 

Durante el siglo XIX, el suizo Heri Dunant, en su obra "Recue.E 
do de Solferino'' (1862) proponía la creaci6n de una organiza-
ci6n internacional integrada por asociaciones nacionales en c~ 

laboraci6n con sus gobiernos respcctivos, con el objeto de hu
manizar la guerra. Esta organizaci6n que proponía Dunant, a6n 

J;l/ Ibidem., pp 153-). 

12/ CES.o.R SEPULVEDA; Derecho Internacional Público, p 222. 



cuando limitada en su objeto sentaba las bases para la colabo· 
raci6n internacional en las diferentes actividades del hombre. 
La idea de Dunant culmin6 en el afto de 1863, al celebrarse en 
Ginebra una conferencia de Estados Europeos, de la cual surgi6 
la organizaci6n mundialmente conocida como "Cruz Roja". 
Las finalidades de esta organizaci6n fueron afianzadas en el 
Congreso de Plenipotenciarios celebrado en Ginebra en el afto -
de 1864 por invitaci6n del Consejo Federal Suizo.111 

El tema de la guerra pas6 de ser de la exclusiva competencia -
de los gobiernos, a ser materia del inter6s de agrupaciones 
como la fundada en 1815 a iniciativa del comerciante neoyorqui_ 
no David L. Dodge )' que llev6 el nombre de "Sociedad para la -
Paz de Nueva York" en el siglo XX este movimiento se conoci6 -
con el nombre de "Pacifismo". 
En el año 1816, se fund6 en la Ciudad de Londres una sociedad· 
con el fin de promover una paz universal permanente. La ciudad 
de París fue cabecera de otra agrupaci6n pro paz en el afto de-
1821 )' Ginebra en el afio de 1830. El primer Congreso Interna
cional para la Pa: se rcuni6 en la Ciudad de Londres en el ano 
de 1843. 
No podemos decir que de la fusi6n de los proyectos expuestos -
surgi6 la Organizaci6n Internacional, pero sí que contribuye-
ron grandemente a formar la idea que germin6 en la creaci6n de 
las organizaciones internacionales del Siglo XX. 

,U/ ARTHUR llUSSBAUM, Op., Cit., pp 238-41. 
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EL SURGIMIENTO DE LAS ORGANIZACIONES INTERNACIONALES 

S U M A R 1 O 

VIII, LAS ASOCIACIONES PRIVADAS INTERNACIONALES, 

Como resultado del fracaso del Sistema de Conferencias Ad Hoc
(Concierto Europeo), surgieron en el siglo XIX un gran n6mero
de Asociaciones o Uniones Internacionales de tipo No-Guberna-
mental, esta corriente fue imitada posteriormente por los go-
bicrnos en el terreno administrativo (ho así en el campo polí
tico) con la creaci6n de las Uniones o Asociaciones P6blicas -
internacionales))::.! 

Una de las primeras conferencias celebradas por las Asociacio

nes Privadas Internacionales, fue la Convcnci6n contra la Es-
clavitud de 1840, de esta &poca en adelante se constituyeron -
tal cantidad de Asociaciones Privadas, que rn 1907 se form6 la 
Uni6n de Asociaciones Internacionales con el fin de coordinar
)" sentar las bases de estas agrupaciones (su sede se cncuen-
tra en el Palais D'Egmont, en Bruselas, Bélgica.ll1 

Las Uniones o Asociaciones Privadas Internacionales de tipo no 
gubernamental, han abarcado a través de los aftas casi todos 
los aspectos de la actividad humnno; se han creado para impul

sar determinadas industrias, grupos o profesiones, para impar
tir ayuda, difundir informaci6n o impulsar la investigaci6n 
científica. Su existencia y significado ha sido reconocido 

Y:_! L. S, 'r/00!..F, U:-. Go"t:ierno Internacional, p lh6. 

ll/ Yearbook of International Orga.."lizations, \'olume Beig for 1962-63, 
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por la actual Organizaci6n de las Naciones Unidas, en. tal metl]: 

da, que algunas de las más importantes organizaciones son con
sideradas como 6rganos de consulta por el Consejo Econ6mico y 

Social de la O~U. 

Dentro de las Organizaciones Privadas Internacionales como tam 
bi6n se les suele llamar, destacan la Alianza Mundial de las -
YMCA fundada en 1855, el Instituto de Derecho Internacional 
fundado en 1873, la Uni6n Internacional de Ferrocarriles, la -
Unión Interparlamentaria fundada en 1888, la Comisi6n Interna
cional de Agricultura fundada en 1891, la Oficina Internacio-
nal fundada en 189-1, y la Asociación Internacional sobre Lcgi~ 
lnción Laboral fundada en 1900. Los miembros de las Organiza
ciones No-gubernamentales generalmente son organizaciones na-
cionales de dos o más Estados, integradas por personas física& 
Sus estatutos norman la actividad de estas insti!h~ion~s en un 
nivel internacional.!§/ 

La función de las Uniones o Asociaciones Privadas Internaciona 

les demuestra lo artificial de una rígida distinción entre los 
conceptos P6blico y Privado, los miembros en ocasiones pueden
ser estados, grupos y sociedades nacionales e individuos. La 
coopcraci6n entre estado e individuo dentro de la misma insti
tuci6n lo demuestran el Consejo Internacional de Uniones Cien
tíficas, la Comisi6n Internacional para la Exploración Cientí
fica del Mar Mediterrfinco, el Instituto Internacional de Esta
dística y la Fedcraci6n Internacional de Hospitales. 

IX, LAs UN 1 ONES POBLI CAS l tlTERNAC 1 ONALES, 

Las actividades de las Uniones o Asociaciones Privadas Intern!!_ 
cionales conforme fue evolucionando la Humanidad y los proLJc
mas fueran variando, requirieron en ocasiones de la acci6n del 
Estado, en algu11os casos se obtuvo ésta por me<lio de trataJos, 

'}j_/ STEPHEil S. GOC:DS?EED, ?he ~lature and Funct ior. o!' International Organi
zation, p 30. 
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en otros, el éxito obtenido por estas instituciones condujo di, 
rectamente al establecimiento de Uniones o Asociaciones P6bli· 
cas Internacionales que actuaron paralelas en el mismo campo • 
de actividad. Las Uniones P6hlicas Internacionales aparecie·· 
ron ya en forma, a partir del ano 1850, sobre todo en campos • 
ajenos n la política y corno rcsul tado principalmente de la crE_ 
ciente cxpansi6n de las sociedad industrial. 
Puede decirse, que casi todas las necesidades o preocupaciones 
del hombre han sido en una frpoca u otra materia de las Uniones 
P6blicas, campos como la cioncia y el arte, las comunicaciones 
y al tráfico, ln economía y las finanzas, la salud y la moral· 
son temas objeto de estas instituciones, mismos que en la ac·· 
tualidad siguen reportando beneficios a los Estados individual 
mente. "j]j Los principales 6rgano:; de las Uniones Públicas era;: 

La ,\sambleu o Conferencia do Estados, o1 C~n~cjo de Administr.!l_ 
ci6n )' la Secretaría u Oficina Pcrmancntc . .:J:.1 
Dentro Je las Uniones o Asociaciones P6blicas Internacionales· 
podemos considerar como m~s importantes a la Comisi6n del Rhin 
establecida como resultado del Congreso de Viena Je 1815, la • 

Comisi6n Europea del Danuhio creada en 1856, La Uni6n Interna· 
cional de Trans1>orte de Curgn po1· Ferrocarril establecida en -
1890, algunos de estos cuerpos como la Uni6n Postal Universal· 
establecida en 1374, Ja Uni6n Telegráfica Internacional cst:1·

blecid1 en 1365, la Oficina Int~rnacional de Salud P6blica es· 

tablecida en París en 1903, y que fue lu predecesora de la ac· 
tual úrg~ni:a"i6n Munuial de la Salud, han pasado a ser Orga·· 
nismos Especializados dcpcnclic1\\'es de la ONu.121 

Aquí vemas ya muy acencunJa la corriente tendiente al estable
cimiento de una asociaci6n pcnnancnta de carácter general, la 
armonía en que se mc:clan en el vaiv&n internacional, los int! 

!:J../ LELAUD /.l. GOODRICH, Tho United lfat.ion$, p 268. 

JJ}_/ ALFRW VEilOROSS, Derecho !nternacionel Público, p;:> 345-6. 

12./ STE?i!EN S. GOOiJS?EED, Op. Cit., p¡l 28-30. 
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reses de los Estados, Territorios y las Sociedades y Asociaci~ 

nes Privadas reclaman su inminente creaci6n. 
Las Uniones o Asociaciones Prlvadas Internacionales fueron las 
predecesoras de las Uniones o Asociaciones P6blicas Internaci~ 
nales, y 6stas a su vez lo fueron de las Actuales Organizacio
nes Internacionales (Inter-gubernamentales). 

X, CLASIFICACIÓN DE LAS ORGANIZACIONES INTERNACIONALES, 

El orden internacional est6 basado más que en el consentimien
to de los integrantes, en el hecho real de que los Estados - -
existen y que no pueden subsistir al margen de las rclaciones
intcrnacionales. 

Si existiese un consentimiento internacional general, a6n en -

un margen reducido, se podría llegar a implantar un gobierno -
mundial y entonces el Derecho Internacional que es un Derecho
entrc Estados, pasaría a convertirse en un Derecho por encima 

de los Estados, un Derecho supra-estatal. 
Las Organizaciones Internacionales representan un papel muy i! 
portante en la actual id:lcl, desempeñan una dobl1.: íunci6n; por -

un laJo enc01lt1·amos que pcrsigt1cn objetivos internacional0s y 

por lo tanto act6nn en pro Jel orden internacional; y por el
otro lado ve1nos que Jo~ EstaJos miembros al ingresar a la org! 

ni:aci6n llc~·nn en mr11t~ los mismos intrrescs nacionales que -

tenían antes y esperan que 6stns sean satisfechos o por lo me
nos no violados, la oportunida<l de que en un ambiente <le coopE_ 
raci6n, esos intcrcs~s estatales sean satisfechos o armon1:a-

dos con los demSs intereses, es mayor dentro del seno de las -
Organizaciones Internacionales, pueden considerarse como ins-
trumentos tanto del orden internacional como de la política na 
cional de los Estados miembros de las organizaciones.'§!../ -

La coordinaci6n r la reciprocidad han sido dos de los princip~ 
les factores en el progreso de las Instituciones intcrnaciona-

'§}_/ JOSEPH FRAl'fKEL, Internationa.l. Relations, pp 182-200, 
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ks. Do.nde la reciprocidad ha existido como norma, vemos que 

es muy factible que germinen los acuerdos o tratados. 
La creaci6n de las organizaciones internacionales tiene como -
objetivo primordial alcanzar tanto lo seguridad pol(tica y na
cional, como el bienestar econ6mico y social de los Estados o 
entidades que la integran n trav6s de la coopernci6n interna-
cionnl. 

El desarrollo de la seguridad polfticn y nacional, trae como -
resultado el que la organi:aci6n colabore en la prcvenci6n o 
supresi6n de los conflictos armados internacionales, as[ como

en la soluci6n pacífica de las controversi3s, Las medidas en
caminadas hacia la obtenci6n del bienestar econ6mico y social, 
son por lo general, independientes de aquellos que se toman P! 
ra lograr 1.1 pa:. La~ Orga11izacicncs Internncionalcs pueden,

según su tipo, tener o no como fin jJnbos obj i~tos. 

El J(mite en la representaci6n y la naturalc:a del objeto de-
t<!rminan en gran purtc, el tipo <le organi:aci6n; así tunemos,

que la Organi:aci6n <le Estad05 Americanos (OEA) siendo una or
gani:aci611 regional, Cll)O nómcro Je 1nien~bros se limita u los -

Estados co1:1p1·cnJl¿os dentro de determi11nda ~rea, y la Organi:~ 

ci6n de las Naciones lfuidos qt1e e~ una org3nizaci6n t1niversal, 

cuyo seno se cnc11~ntra abierto a todos aquellos Estados que 
reunen los rcquisi to::; necesarios para poder ingresar cor.,o mic~ 

bros, son organizaciones que abarcan dentro de su objeto, mat! 
rías que tratan con la seguridad y el bienestar. Puede decir
se que SOi\ orgnni:nciones ¿e tipo ít1n~iona!, yn que existen ºE 
ganizaciones que son estrictamente de competencia rcgio11al y -

que tienen como objeto el bienestar ccon6mico y social: como
ejemplo de lo anterior tenemos a la OTAN y a la Organizaci6n -
para la Cooperaci6n Econ6mica Europea. 
Dentro de los Organismos espccializa<los que se encuentran den
tro del sistema de la Organiza~i6n de las Naciones Unidas, po
demos considerar como organismos de tipo universal y funcional 
a la Organizaci6n Internacional de Trabajo y a lo Organización 
Mundial de la Salud.W 

?J) STEPHE:I S, GOODSPEED, Op. Cl t, , p I¡, 
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Innumerables autores han tratado de clasificar a las Organiza
ciones Internacionales, A continuaci6n presentamos algunas de 
las clasificaciones más importantes que se han esbozado hasta
la fecha: 
C.W. JENKS: Considera que existe una distinci6n fundamental y 

por lo tanto, una base parj una clasificaci6n en el hecho de -
que existen organizaciones fundadas o basadas en tratados cele 
brados entre Estados y existen organizaciones fundadas o basa
das en tratados celebrados entre gobiernos. Jenks expresa que 
mientras que en los tratados inter-estatales se abarcan la to
talidad <le las institüciones del Estado, como son los poderes
ejecutivo, legislativo y judicial; en los tratados inter-gube! 
i1an1entnlcs intervie11e s61o el poder ejecutivo. En la pr~ctlca 

vemos que organi:.a..:ioncs como el Fondo Monetario Internacional 

y la Organizaci6n Consultiva Marítima Inter-gubernamentol es -
t~n creadas bajo la base de tratados intDr-gubcrnamcntales, 

por otro lado, lo Organizacl6n Je las Naciones Unidas parn la 
Agricultura y la Ali1nentaci6n, así como la Organizaci6n Mun--
dial de L1 Salud, se crearon por trata<les interestatales. Sin 

embargo, y a pes¡ir de ld <lifcrcn~ia de origc11, no se hJ apre-~ 

ciado ning6n ca111bio ~n 13 actitt1<l por parte 11c l8s Estados que 

permito suroneT que é~·tos consiJer.:ill una difererH.:ia en .':iUS - -

obligaciones ~eg6n la fcrma quP se hay3 seguido al adquirirla~ 

Una justificaci6n a esta c13sificaci6n l& podernos encontrar en 
el hecho de que la forma intc1·-gubernamental puede sc·r satis-
fac~oria para la creaci6n de una organizaci6n no-permanente 
como la Administración de Socorro y Rehabilitaci6n de las Na-
ciones Unidas; algunos Estados desde un punLo de vista consti
tucional, podrán encontrar esta forma mis aceptable, parte de 
que el sistema de celebrar tratados inter-gubernamentales pre

senta la peculiaridad de ser menos lento~/ 

'll./ D,\I, BOWE'!'r, The Law of International Institutions, p 10. 
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o. W. BOWETT: Clasifica a las Organizaciones Internacionalcs

en: 
a) Or¡;anizacioncs de tipo Político, para lo cual toma como b~ 

se el elemento funci6n, siendo aquellas organizaciones que 
se dedican principalmente a la preservaci6n de la paz y la 

seguridad internacionales. Como lo anterior liga de las -
Xaciones y la actual Organi:aci6n de las Naciones Unidas. 

b) Organi:aciones de tipo Administrativo, aquellas cuya fun
ci6n es más limitada que la de las organizaciones anterio
res. Tratan en una forma mis limitada aspectos t6cnicos -
de la cooperaci6n mundial, el n6mcro de sus miembros por -
lo gc11eral es más redt1cido, como ejemplo de estas organi:! 
cienes tenemos a los Org~nismos Especiali:ados. 

c) Organizaciones de tipa Judicial, aquéllas cuya funci6n pr! 
mordial consistcntL"· en impartir justicia y lograr el arre~ 

glo judicial de las disputa•, como ejemplo de ést•s tenc-
mos al desaparecido Tribunol Permanente de Justicia Inter
nacional y a la octual Corte Jnternocional de Justicia. 

Bo~ett considera tambi6n como elemento par;1 clasificar las Or

gani!acioncs Internacionales al alcance de &stas; as! conside
ra que existen: 

!. Organi:aciones Globale• o Universales, las cuales se sub-
dividen a su ve: e11: 

a) Organi:aciones de Competencia General; f 

b) Organi:acion0s de Compctcnci3 limitada; y 

II. Organizaciones Regionales, las cuales para su estudio y 

mejor ~omprer1si6~, se pueden a la ve: clasificar seg6n la 
regi6n o continent~ <'n que ;;e encucntran,n_/ 

GEORG SCH1ú\RZENBERGER, considera que 1 as or¡;ani zaciones in tern~ 
cionales se pueden clasificar en: 
I. Instituciones de Gran Alcance o Generales (Comprehensive-

'S./ J, ¡.;, EOWETT, Op., C:!.t. 
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International Institutions) como la Liga de las ~acion~s

f la Organi:aci6n de las Naciones Unidas. 
JI. Instituciones de Alcance Limitado (Non-Comprch•n•ive ln-

ternational Institutions), éstas se dividen a su vez en: 
a) Organi:acioncs Judiciales. 
b) Organizaciones Administrativas; y 
e) Orgnnizacioncs Quasi Legislativas. 

11!. Instituciones Híbridas (Hrbrid lntcrnntional Institutions) 
éstas se est5n constituyendo entre las dos formas instit~ 

cionales bSsicas anteriores, representan nuevos tipos de 
l11stitucioncs internacio11alrs de carácter u11iversal, rc-

gional y secionario; y se dividen a st1 vez en: 

a) Instituciones Universales. 
b) Institucionos U11ivcrsalistns, aqu~llas que buscan lu

\tniversalidad sin que aón lleguen a ella. 

e) Institt1ciones Regionales: y 

d) I115tit1Jcioncs 5.,_~cionarins (Scctional Institutlons), 

en este tipo de organizücioncs obscrvnmos que aún cuando, rc-

gionalcs en un sentido g1.•ogr!lfico y por lo tanto deberían ~cr· 

funcionales )" ~star· abiertas a todos los Estados del 6rea, en

contramos que de hecho se dirigen en contra <le l:stndos no miel!! 

bros plenamente i<lentific;;dos, como ejemplo podemos presentar
a la Organi~_1ci6n del TratadCJ <lcl Atlántico U.el No_:~t,c-, la Org!: 

nizaci6n Jcl I'r:.it3do de Varsovia, y la Liga .\rabc/_:!./ 

PAUL REUTER: Ha clasificado a la!i Organizaciones Internacion~ 
les desde el punto de vista descriptivo, tomando como base el 
Objeto, los Poderes y la Extensi6n de la Organizaci6n: 

I. Seg6n el Objeto las divide en: 
a) Organizaciones ge11eralus aqu6llas cuyo ol1jeto abarca 

el conjunto Je las rclacio11cs pacíficas, así como ia
soluci6n de todos los conflictos internacionales, co
mo la Sociedad de las ~aciones y las Naciones Unidas; 

)' 

'{::../ GEORG SCHWARZENBERGE.R, ?he Frontiers of lnternational Law. 
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b) Organizaciones Especiales, éstas se proponen objetos

limitados y se pueden dividir a su vez en varias cat~ 
gorías como: 

1, Organizaciones Económicas, aqu&llas que tratan con 
los productos básicos para la economía de un país; co 
mo el trigo, az6car, carb6n, etc,, o se refieren a 
una técnica econ6mica determinada, como los asuntos -
relacionados con las aJuanas, bancos, monedas, etc., 
en ocasiones tienen objetivos más generales como la -
unificaci6n econ6mica y el desarrollo del intercambio 

' '-• 

como el Banco de Liquidaciones Internacionales, las -
Uniones Monetarias y el Benelux: 
Organizaciones Técnicas, aquéllas que se fundan en 
una técnica jurídica, ndministrativa o ciontifica, 

como las organizaciones relativas a la protección de 
la propiedad artística o científica, la UIT y la OtM; 

3. Organizaciones SÓciales y Humanitarias, dentro de es
ta categoría quedan comprendidas l:is organizaciones -
que tienen por objeto la protecci6n de la salud, de -
los débiles, de los trabajadores y de los derechos de 
la persona humana, como la OMS, el UNICEF y la OIT; 

4. Organizaciones Militares, aqu6llas que tienen como o~ 
jeto la defensa de determinados intereses, asumiendo
la forma de alianzas o de tratados de asistencia mu--
tua, como la OTAN y la Uni6n de la Europa Occidental; 
y 

s. Organizaciones Políticas en sentido estricto, aqué--
llas cuyo objeto consiste en concertar actitudes com~ 
nes respecto a terceros Estados en funci6n, combina-
cienes de equilibrio de fuerzas; 

II. Sag6n los Poderes considera que frente a los Estados las 
Organizaciones Internacionales oponen, unas poderes fuer
tes y otras poderes Débiles; las primeras tienen una gran 
influencia en la soberanía de los Estados, se encuentran
fundadas en una integraci6n o subordinaci6n, ya sea por -
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transferencia de competencias o por superposici6n orgSni
ca, en ocasiones se les califica como supranacionales¡ 

las segundas carecen de una influencia considerable que -
pueda hacerse sentir en la soberanía de los Estados, ac-
t6an a base de cooperaciones con ellos; y 

III. Seg6n la Extensi6n, toma como base que el n6mcro de miem
bros de una organi:aci6n se rige por dos factores muy im
portantes y que son a saber: la Vocaci6n de la organiza
ci6n y el Procedimiento Je Ingreso a la Instituci6n. Los 
estatut~ de cada organi:aci6n son los que determinan si -

la vocaci6n Je 6sta es de tipo universal, en cuyo caso t~ 
dos los Estados podr6n integrarla, o si la vocaci6n Je la 
organi:acl6n s6lo abarca un n6mero determinado Je Estados 
y son hasta ci0rto punto cerradas o regionales. El proc;: 
din1icnto de i11grcso, a6n en las organizaciones con voca-

ci6n universal, aquellas en las que se supone se debe ad
mitir a cualquier Estado que desee ingresar, presenta un 

gran n6mero de obstSculos que lo hacen muy complejo. Se
puedcn disting11ir tres c3tegorías de organizncioncs scg6n 

su procedimiento de admisi6n: 
a) Aquellas orgnni:eciones cuyo ingreso se hnce por sim

ple adhesi6c al tratado que las cre6 como la Uni6n 
Postal Universal; 

b) Aquellas organi:ociones cuyo ingreso est& supeditado
.:l. que se rcan:n: ciertas condicionC's objetiva~ y c11ya~ 

existencia debe ser comprobada antes de que la organ_!: 

zaci6n acepte a un Estndo como miembro; y 

.c) Aquellas organizaciones cuyo ingreso está sujeto a 
los nuevos miembros, aprte de retu1ir las condiciones
objetivas, sean sometidos a una apreciaci6n discred~ 
nal, como en los casos en que la admisi6n de un nuevo 
miembro se subordina a una invitaci6n de la propia or 

ganizaci6n ,W 

25/ PAUL REl.J'.l'E.~, Instituciones Internacionales. 
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De las anteriores clasificaciones se desprende que hay una - -

gran variedad de factores que deben tomarse en cuenta al tra-
tar de hacer una clasiflcaci6n de las Organizaciones Interna-
cionales. Teniendo en cuenta los puntos de vista anunciados 
con anterioridad, podemos decir que las instituciones interna
cionales se pueden clasificar en atenci6n a los siguientes faf 
tares: por el tipo de asuntos que tratan se pueden dividir en 
J,- Políticos¡ JI.- Administrativas¡ y III.- Judiciales. 
Por el alcance o competencia que tienen se pueden dividir en: 
l.- Inter-gubernamentales; y II.- No gubernamentales. 
Por el objeto o materia a la que se dedican se pueden dividir 
en: l.- Econ6micas; II.- Culturales (científicas); III.-
Humanitarias¡ IV.- Técnicas; y V,- ~lilitarcs. 

Por su relaci6n con la organlzaci6n de las Naciones Unidas se 
pueden dividir en: 
l.- Dependientes; 
das. 

JI.- Independientes¡ y 11.- Coordina-

No existe una clasificaci6n determinada a la que se apeguen t! 
dos los autores, por el contrario, existe una divergencia de -
opiniones entre ellos, ya que en ocasiones algunos se inclinan 
por la clasificaci6n que otros autores han dejado a un lado. 
No puede decirse que haya una separaci6n tajante entre w1a ca
tegoría y otra, pues una organizaci6n puede pertenecer a va--
rias categorías a la vez, como lo demuestra.la experiencia. 
Así vemos que la actividad exterior de la Organizaci6n de las-
Naciones Unidas se puede dividir en: 
a) Cuestiones Políticas y de Seguridad. 

b) 

e) 

d) 

e) 

f) 

Cuestiones Econ6micas; 
Cuestiones Sociales, humanitarias y Culturales: 

Cuestiones 
Cuestiones 
Cuestiones 

relativas a territorios no Aut6nomos¡ 
de Administraci6n Fiduciaria¡ y 
Jurl'.dicas ,'E2.I 

'E§./ Las Naciones Unidas al nlcance de todos. 
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En la práctica podemos ver que no existó una separaci6n cate~ 

g6rica entre las funciones de una orgnni:aci6n y otra organi
zaci6n, como ejemplo, tonemos a la Organizaci6n de las Nacio
nes Unidas, que siendo un organismo político, cuenta entre 
sus 6rganos al Consejo de A<lministraci6n Fiduciaria que dese_!!! 
pafia principalmente funciones de tipo administrativo, así co
mo la Corte Internacional de Justicia que es un cuerpo eminen 
temente judicial. 

Las Organizaciones de cardcter administrativo existieron an-
tes que las organi:aciones de carácter prepondcrantemente po--
1 Ítico como la Sociedad de lns Naciones o la ONU. 
Las instituciones internacionales han sido reconocidas por la 
gran mayoría de los nutores como el principal escal6n en el -
acercamiento de las relaciones internacionales a ln norma dc

derecho dentro de los Estados civilizados. 



CAPITULO TERCERO 

EL OBJETO DE LAS ORGANIZACIONES INTERNACIONALES 

S U M A R l O 

Xi, CAUSAS QUE MoT!VARON LA CREACIÓN DE LA SOCIEDAD DE LAS 
NACIONES, 

XII. LA SOCIEDAD DE LAS NACIONES 

XII l. LA ORGANIZACIÓN DE LAS NACIONES UNIDAS, 

A, ANTECEDENTES, 

B. LA ASAMBLEA GENERAL, 
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E. EL CONSEJO DE AnMHllSTRACIÓN FIDUCIARIA, 
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EL OBJETO DE LAS ORGANIZACIONES INTERNACIONALES 

S U M A R l O 

X!, CAUSAS QUE MOTIVARON LA CREACIÓN DE LA SOCIEDAD DE LAS 
NACIONES, 

Las relaciones internacionales propiamente dichas se formaliz!!_ 
ron con la aparici6n de los Estados (Edad Media), de esta épo
ca en adelante, los principales acontecimientos de carácter i,!!_ 

ternacional fueron: 

l. La Paz de lfostphalia de J.64S, como resultado de las dclib~ 
raciones llevadas a cabo por los representantes de casi to 
dos los Estados Europeos .E]_/ 

Z. La Ratalla de Pultawa de 1709, en la que Suecia perdi6 la 
influencia de que había gozado tiempo atrás. 

3. La paz de Utrecht de 1713, de donde surgi6 la f6rmula del 
·~rincipio del Equilibrio Europeo" sustentada por la Comu
nidad de los Estados Cristianos. 

4. La paz de Nystad de 1721, de donde surgi6 Rusia como inte
grante del círculo de las grandes potencias europeas. 

S. La paz de Aquisgran de 1748, en donde Rusia ascgur6 el - -
quinto lugar entre las potencias europeas de aquella 6poc& 

6. La paz de París de 1763, resultado de la guerra sostenida
por Inglaterra contra Francia y Espana, y de donde surgi6 
Inglaterra como la primera potencia naval, dueña de todos· 

los mares. 

t]j F!WlZ VOi! LISZT, Op., Cit., p 25. 
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7. La paz de Kutschuchk Kaynardgi de 1774, en donde Rusia ob
tuvo el protectorado sobre los principados del Danubio, 
Moldavia y Valaquia. 

8. La paz de Versalles de 1783, que puso fin a la guerra de 
Inglaterra contra sus 13 colonias norteamericanas que se -
independizaron, 

9. La Revoluci6n Francesa de 1769. 

10. El Congreso de Viena de 1815, que termin6 con la contienda 
sostenida entre Francia (Napole6n e Inglaterra. Del con-· 
greso surgi6 la llamada "Santa Alianza", cuyo objeto era 
el mantenimiento de la paz europea y a la que se unieron -
casi todos los Estados de Europa~/ 

11. La Guerra de Crimen de 1856, que tcrmin6 con la paz de P!!_ 
rís del 30 de marzo de 1856, y en la que los protagonistas 
fueron Rusia y el Imperio Turco. 

12. El convenio de Ginebra de 1264, de donde surgi6 el organi~ 
mo conocido como 11 Cruz Roja". 

13. El convenio de San Petesburgo de 1868, en el cual se acor
d6 regular el uso de los explosivos en la guerra. 

14. La Conferencia de Berlín de 1878, en la que Bismarck actu6 
como intermediario para tratar de resolver los problemas 
planteados por la guerra sostenida entre Rusia y Turquín -
en la Península de los DalcancsJ2/ 

15. Las Conferencias de la Haya sobre la paz de 1899 )' 1907. 
A la primera Conferencia convocada por el emperador de Ru
sia, Nicolás !I, asistieron representantes de veintiseis -
naciones; se propuso la creaci6n de tut tribunal arbitral -
permanente, con el fin de dirimir jurídicamente las con--
tiendas entre los diferentes Estados, así como fomentar el 
bienestar material y moral de la Humanidad para lo cual se 
limitarían los gastos militares. A la segunda Conferencia 
convocada por iniciativa de los Estados Unidos apoyada por 

W Ibidem,, p 28. 

g;¿/ Ibidem,, p 30. 
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Rusia, asistieron representantes de cuarenta y cuatro Est! 
dos de ambos continentes, se trataron con mayor amplitud -
los ternas y acuerdos que se aprobaron en la primera Confe
rencia;l.Q./ 

16. La guerra rusojaponesa de 1904, la cual terrnin6 con la vic 
toria de la segunda, al firmarse la paz de Portsmouth de -
1905. 

17. La crisis de Marruecos que dio lugar a las <leliberaciones
de la conferencia de Algcciras de 1906, y en donde Alerna-
nia que tenía intereses legítimos en Marruecos logr6, con 
el apoyo de las grandes potencias europeas, poner fin a 
las desmedidas pretenciones <le Franciailb' 

18. La reforma de la Constituci6n Turca provocada por la revo
luci6n de los j6venes turcos el 24 de julio de 1908, trajo 
corno consecuencia que Austria-Hungría aprovechara la oca-

si6n y se anexara las provincias <le Bosnia y Herzegovina. 
19. Italia que contaba con el apoyo de Francia, Espaüa y Rusia, 

ocup6 Trípoli y la Cirenaica en 1911 iniciando de nuevo el 
conflicto balcánico. 

20. Servia, Bulgaria, Grecia y Montenegro se aliaron y le de-
clararon la guerra a Turquía en el mes de octubre de 1912, -
a la que vencieron y despojaron en la paz de Londres de 

1913, de la mayor paTte de sus posesiones en Europa. El -
botín provoc6 la guerra entre Bulgaria y sus anteriores 
aliados que después de la intervenci6n de Rumania termin6-
con la paz que la derrotada Bulgaria firm6 el 10 de agosto 
de 1913 en la Ciudad <le Bucarest. 

La desmedida arnbici6n sostenida por Rusia: el tema de la Als! 
cia Lorena que durante medio siglo Francia hábilmente había 
mantenido en vida, así como la preocupaci6n de ésta por el ver 
tiginoso desarrollo de la poblaci6n alemana: la prcocupaci6n 

]Q/ Ibidem., p 30. 

:JlL Ibidom., p 39. 
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inglesa al ver amenazada su economía, por la prosperidad econ§. 
mica y por la creaci6n de la flota de guerra alemana: las co
rrientes nacionalistas sostenidas por el imperio de Habsburgos 
y por el oriente europeo que amenazaban con extenderse más - -
allá de sus fronteras; fueron los factores principales que du
rante 10 anos activaron las numerosas crisis que llevaron a la 
divisi6n entre las potencias centrales, a la agrupaci6n de los 
Estados Europeos que las circundaban, y al desencadenamiento -
de la crisis final (Primera Guerra Mundial) .21/ 
El odio al imperio austriaco por parte del pueblo italiano que 
recordaba con amargura el régimen de Metternich y otros facto
res hicieron de Italia una aliada de Inglaterra, Francia y Ru
sia. Alemania contaba con s6lo un aliado Austria-Hungría (con 
posterioridad se le unieron Bulgaria y Turquía) quien había 
chocado con los intereses rusos al anexarse Bosnia y Herzegovl:c 
na, al menospreciar la conciencia política en Servia. El ase
sinato del Príncipe heredero de Austria el 23 de junio de 1914 
en Sarajevo por manos de Súbditos servios, trajo como conse-
cuencia el que Austria presentara un ultimatum y con posterio
ridad el ZB de julio de ese mismo afio le declarara la guerra a 
Servia. La muerte del heredero de Austria fue el pretexto que 
desencaden6 la Primera Guerra Mundial. Inglaterra y sus alia
dos acordaron el 4 de septiembre de 1914, no aceptar la paz 

más que todos unidos y al mismo tiempo, fue la raz6n por la 

que se prolong6 la guerra y no se aceptaron las propuestas de 
pa: hechas por Alemania el 12 de diciembre de 1916, por el pr! 
sidente norteamericano Wilson el 18 de diciembre de 1916, y 

por el pontífice Benedicto XV el l2 de agosto de 1917 ,:JJ/ El -
curso de la guerra se modific6 con el hundimiento del barco 

norteamericano Lusitania, pues ésto motiv6 que los Estados Uni 
dos intervinieran en ella. La revoluci6n bolchevique de no--
viembre de 1917, trajo como consecuencia el que Ucrania, con-· 

21/ ALFRED VERDROSS, Op. Cit., pp 49-64. 

'J]_/ ALFRED VERDROSS, Op, Ci t, , pp 49-64, 
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trariando los deseos del resto de los aliados, firmara con Al~ 
manía el Tratado de Paz de Brest-Litowsk el 9 de febrero de 
1918, Rusia el 3 de marzo de 1918, Finlandia el 7 de marzo de 
1918, Rumania el 7 de mayo de 1918, varios acuerdos complemen
tarios el 27 de agosto de 1918 y finalmente el 28 de junio de 
1919, se firm6 en Versalles el Tratado de Paz que puso fin a -
la Primer Guerra Mundial. Este tratado fue elaborado por los 
representantes de Estados Unidos, el imperio Británico, Fran-
cia, Italia y el Jap6n.l!!./ 

El siglo XIX fue marco de importantes descubrimientos e inven
tos como el vapor, la electricidad, el motor de combusti6n in
terna, etc., en sí se llev6 a cabo una revoluci6n industrial,
acompañada de un gran desarrollo en el transporte de pasajeros 

y bienes, sin importar las distancias. Este adelanto trajo 
como consecuencia, por un lado, una mayor interdependencia de 
los Estados, creando nuevos problemas internacionales; por el 
otro lado, la idea de nacionalidad se acentu6, se insisti6 en 

la misma en beneficio de la colectividad; sin embargo, a6n - -
cuando parecía ser una 6poca de reacci6n, fue una etapa en que 
la necesidad de regulaci6n internacional se hacía indispensa-
ble.dí./ 

La urgente necesidad de evitar una futura guerra mundial refor 
mando el verdadero derecho de guerra, de acuerdo con la expc-
riencia que se obtuvo en la primera, la creaci6n de un tribu-
nal internacional y el fomento de los tratados de arbitraje y 
conciliaci6n como medios para obtener soluciones pacíficas, la 
regulaci6n de la economía y el comercio mundial mediante la r! 
glamentaci6n de los problemas relativos a los ferrocarriles, a 
la navegaci6n por los ríos internacionales, a la navegaci6n 
aérea y a las aduanas, así como la ignorancia y miseria de al
gunos pueblos, puede decirse que fueron algunas de las causas-

34/ FRANZ VON LISZT, Op. Cit., pp 49-64. 

]2./ The Aicis, Methods and Activity of the League of Ilations, pp 11-8. · 
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más importantes que llevaron a la mente de los estadistas, la
idea de crear la Sociedad de las Naciones. Una organizaci6n -
en la que participaron tanto los países victoriosos como los -
neutrales y los vencidos (cosa que sucedi6 durante los años 
comprendidos entre 1920 y 1932):;J.§/ 

La nplicaci6n del Derecho Internacional en forma, s6lo puede -
llevarse a cabo a través de la Organizaci6n General de los Es
tados, s6lo así se podrá desterrar el fantasma de la guerra, -
lograr una convivencia pacífica y ordenada entre los pueblos y 

suprimir la anarquía y el desorden que imperan cuando los Esta 
dos actúan en forma aislada y sin coordinaci6n.11/ 

Unicamente a través de la Organizaci6n Internacional se podrán 
velar los intereses comunes de los Estados, lograr una armoni!?_ 
sa interdependencia de éstos y el respeto de la libertad y di~ 

nidad del hombre, Última meta de todo Derecho. 

De lo anterior se deduce que se busc6 en forma persistente la 
integraci6n de los Estados para formar la Organizaci6n que con 
forme a Derecho los dirigiera. 

XI l. LA SOCIEDAD DE LAS i111C!ONES, 

A principios del siglo XX, la anarquía internacional imperaba, 
Europa se encontraba asolada por constantes conflictos bélicos 
que se habían desencadenado, Los organismos jurídicos y técn.!_ 
cos son hechos a un lado por la clase militar que hace su apa
rici6n y cuya funci6n era hace•· la guerra, no evitarla. 

La rivalidad internacional, el deseo de superaci6n a toda·cos
ta, la confianza en la fuerza como elemento de estabilidad y -

de progreso, fueron las causas principales de la primera gran

Guerra Mundial, (1914-1918). 

].§.! Ibidem, pp 9-10, 

]l/ CESAR SEPULVEDA, Derecho Internacional Público, p 221, 
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El caos sembrado por el vendaval de la gran contienda, la dcs
trucci6n del imperio i\ustro-llúngaro, la partici6n de Turqul:a,
el aniquilamiento de Alemania y desaparici6n de sus colonias, 
fueron el resultado de la corriente encaminada a la guerra y -

la violencia como instrumentos de la política nacional que in
vadía Europa en aquellos años. 

El aspecto que presentaba el panorama de la contienda hizo peE_ 
sar a los hombres en nuevos horizontes, en donde se restringi~ 
ra la anarquía y se consolidara la paz. Fue así, como lleg6 -
este nuevo sentimiento a la Conferencia de Versalles, en donde 
encontraron cabida las diferentes corrientes que trataban de -
encausar el mundo de la post-guerra. De esta conferencia re-
sult6 el tratado de Versalles, un documento híbrido que fue m2_ 
dificado en varias du sus partes. El Tratado consta de 440 ar 
tículos,lSl/ dividiéndose en 15 partes, de las cuales, la prim! 
ra contiene el Pacto de la Sociedad de las Naciones. En los -
demás instrumentos, en los que se fijaron las condiciones de -
paz para los aliados del imperio Alem&n, se encuentra asimismo 
el Pacto ocupando la primera parte .121 Los aliados celebraron 
de 1919 a 1920 los siguientes tratados de paz: El de Versa--
llcs con Alemania; el St. Germain con Austria; el de Trianon • 
con llungtía; el de Neully con Bulgaria; y los de Scvres y -
Lausana con Turquía ,.!±2.I 

El viejo sistema, el de la anarquía internacional, se encontra
ba en decadencia. Se deseaba una soluci6n pr6ctica en la cual 
se evitara la dictadura de los aliados vencedores y la ocupa-
ci6n militar de los vencidos. fü;a soluci6n era la Sociedad de 

las Naciones. 

~· FRAilZ van LISZT' Op. Cit. ' p 62. 

:JJ./ HILDEBRA!IDO OCCIOLY, Tratado de Derecho Internacional PG.blico, Vol. I 
p 420 • 

.!±QI HANS KELSEU, ?rinciples of International La1', p 266. 
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La liga se cre6 originalmente con el objeto de lograr la paz y 
la seguridad internacionales, asegurar el cumplimiento de las 
obligaciones internacionales ya aceptadas, otorgar garantías -
contra la guerra, y efectuar la revisi6n de determinados trat! 
dos. Dentro de la Conferencia, se insisti6 en la necesidad de 
que el Pacto resultante formara parte integral del Tratado de 
Paz de 1919.~/ 

En la elaboraci6n del Pacto de la Sociedad de las Naciones, 
las principales potencias desempefiaron un papel muy importante, 
puede decirse, que el Pacto surgid como resultado de varios a~ 
teproyectos, de los cuales los más importantes fueron: el del 
Presidente Wilson del mes de Enero de 1918 (Wilson anunci6 el 
Proyecto de Am6rica para lograr una Paz Permanente, mejor con~ 
cido como el Proyecto de los Catorce Puntos: 
l. Abolici6n de los tratados secretos. 
2. Libertad de los mares. 
3. Eliminaci6n de las barreras comerciales entre las nacio--

nes. 
4. Reducci6n de los armamentos. 
S. Ajuste de las reclamaciones coloniales. 
6. Restituci6n del Territorio Ruso. 
7. Restituci6n del Territorio Belga. 
8. Devoluci6n de Alsacia y Lorena a Francia. 
9. Reajuste de la Frontera Italiana. 
10. Libertad para el pueblo Austro-Húngaro. 
11. Libertad para los Balcanes. 
12. Libertad para los pueblos conquistados por Turquía. 
13. Establecimiento de una Polonia independiente. 
14. Creaci6n de la Liga de las Naciones~/ el ante-proyecto

del Comité Burgeois • ..!!.2/ El ante-proyecto del Coronel • 

l!.l,/ F.P. liALTERS, A Histor:r o the League of Nations, p 32 • 

.!!g_/ EARL SCllECNCK and FELIX SU'l'rO!l, Amifrica. During Four \iars, p 143 • 

..!!_2/ F.P. liALTERS, Op. Cit., p 32. 
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flouse y el ante-proyecto del General Smuts (The League of 
Nations; a Practica! Suggestion),.!!!!./ la fusi6n de 6stos -
ante-proyectos dio origen al proyecto conjunto, elaborado 
por los consejeros legales David flunter Miller y Sir -
Cecil flurst, y que fue denominado Hurst-Miller,!!2./ este -
proyecto sirvi6 como base para que la comisi6n estableci
da ex profeso por la conferencia, elaborara el Pacto. 

Woodrow Wilson 46/ fue propiamente el autor del Proyecto de la 
Liga de las Naciones. Puso todo empeño para que los E.U.A. i~ 

gresara a la Liga, para lo cual el 8 de enero de 1918 someti6 
al Senado, el Proyecto de los 14 Puntos, recibiendo por parte
de 6ste el 19 de marzo, una respuesta negativa, raz6n por la -
que los Estados Unidos nunca formaron parte de la Sociedad de 
las Naciones ,.!!1.1 El propio \'lilson expres6 que "No debería ser 
solamente una Liga para asegurar la Paz del Mundo, sino tam--
bi6n una Liga que pudiera usarse para la cooperaci6n en cual-
quier asunto internacional", 481 

La Comisi6n que redact6 el Pacto se compuso de 19 miembros: 10 
representando a las grandes potencias, con dos delegados por -
cada una, y los 9 restantes representando a las potencias men!?_ 
res, con un delegado por cada una, Bras·il fue el país elegido

para representar el ~rea Latino-Americana. Las reuniones que 
se celebraron para elaborar el Pacto, se dividieron en tres 
etapas: la primera comprendi6 las sesiones del 3 al 14 de fe

brero de 1919; la segunda, que permiti6 consultas a los gobie! 

1'4/ FRAi.'ICISCO CUEVAS CAilCI!IO, Tratado sobre la Organizaci5n Interoacio
- nal, p 72. 

!!:i./ CHARLES ROSSEAU, Derecho Internacional Público, p 173. 

°!:§./ WOODROW WILSON, nació en Staunton, Virginia, E.U.A., en el ailo de -
1856, Fue el Presidente norte8l!lericano número 28, gobern5 del año -
1913 al 1921. 

.!!1.1 National Geographic, pp 554-61. 
':JY JOSEPH FRANKEL, Op. Cit., p 200. 
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nos y negociaciones con las potencias llamadas neutrales, se -
llev6 a cabo del 15 de Febrero de 1919; y la Óltima comprendi6 
las reuniones finales del 22 al 26 de marzo de ese mismo 
año • .!!21 
El pacto se adopt6 el 28 de abril de 1919, formando parte del 
tratado de Paz de Versalles. 

El pacto que se componla de 26 artículos, establecía un siste
ma de seguridad colectiva descansando principalmente en: el -
desarme, la soluci6n pacifica de las controversias, la pros--
cripci6n de la guerra, la garantía colectiva de la independen
cia de cada miembro, y las sanciones. 

En el Pacto se asentaba que: "Las altas partes contratantes, -
considerando que para fomentar la cooperaci6n entre las nacio
nes y para garantizarles la paz y la seguridad, importa: aceE. 
tar ciertos compromisos de no recurrir a la guerra, mantener a 
la luz del dla, relaciones internacionales, fundadas sobre la 
justicia y el honor; observar cuidadosamente las prescripcio-
nes del Derecho Internacional, reconocidas de aqul en adelante 
como regla de conducta efecth·a de los gobiernos; hacer que -
reine la justicia y respetar escrupulosamente todas las oblig~ 
cienes de los Tratados en las relaciones mutuas de los pueblos 
organizados; adoptan el presente Pacto, que instituye la Soci~ 
dad de las Naciones" . .2Q/ 

Los Estados parten en una controversia, tenían la obligaci6n,
antes de romper sus relaciones, de llegar a un arreglo pacifi
co, para lo cual podrán escoger entre: el arbitraje, la solu
ci6n judicial, o acuair al Consejo de la Liga. 

Los miembros aceptaban respetar y conservar la integridad te
rritorial y la independencia politica existente de todos los -
miembros, contra cualquier agresi6n exterior. El Estado que -
optara por la guerra, violando asl la obligaci6n contraída, de 

.!!21 D,W, BOWE'l'T, Op. Cit., p 15. 

2Q/ J. L. BRIERLY, La Ley de las Naciones, pp 243. 
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acudir a la soluci6n pacífica de las controversias, se considE_ 
raba que le había declarado la guerra a todos los demás miem·
bros .íl/ Sin embargo, cada miembro tenía el derecho de decidir 
por sí solo, si se había cometido una violaci6n o acto de agrE_ 
si6n; dejando la aplicaci6n de sanciones econ6micas como la e.:! 
tablecía el artículo 16 del Pacto, sujetas a la apreciaci6n 
que de la situaci6n hiciese el Estado miembro. El consejo po
dría recomendar sanciones militares, sin embargo, la aplica--
ci6n de éstas, se dejaba al libre albedrío de cada miembro.21 

Los Estados anhelaban la paz, pero ~nte el dilema de aceptar -
imposiciones que reducirían su soberanía, prefirieron conser·
var el peligro de la guerra. 

El preámbulo del Pa~to, presupone que 101 Estados miembros pe! 
manecerán como sus propios soberanos, en todo lo que no hayan
convenido en limitar por medio del pacto. 

Por razones hist6ricas y prácticas, se estableci6 la sede de -
la Sociedad en la Ciudad de Ginebra, Suiza, (Artículo 7 del 
Pacto). 

Al entrar en vigor la Liga, contaba con 32 miembros, para la -
fecha en que se celebr6 su cuarta asamblea, ya contaba con 54. 
A la Liga llegaron a ingresar hasta 62 Estadosf11 

El Pacto establecía que la Sociedad estaría integrada por mieE.! 
bros originarios y no originarios; Miembros originarios. - De.!! 
tro de esta categoría se encontraban incluidos aquellos Esta· 
dos ennumerados en el anexo al Pacto (Estados victoriosos y -
neutrales originalmente invitados). Miembros no originarios. 
Dentro de esta categoría se comprendía a aquellos Estados, Do
minios o colonias aut6nomas, que solicitaron su accesi6n al -

íJ/ HILDEBRAllDO OCCIOLY, Op., Cit., Vol. I, p 478, 

,2g_/ ALFRED VERDROSS, Op. Cit., pp 389-90, 

'JJ/ FRANCISCO CUEVAS CA!!CillO, Op. , Cit. , p 82. 
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Tratado, y que fueran acepta¿as por la Asamblea para ingresar
a formar parte de la Liga. Ya dentro de la Sociedad, todos 
los Estados miembros eran iguales.2..1:./ 

El principio de la universalidad, que anim6 a la Liga desde -
sus orígenes, se dcbilit6 considerablemente con la inclusi6n -
en el Pacto, de la facultad de retiero por parte de un Estado
miembro (Artículos 1, Fracci6n III, y 26 de Pacto). Desde 
1919 a 1939 abandonaron voluntariamente la Sociedad de las ~a
ciones 16 Estados.22/ 

Desde un principio los Estados Unidos rehusaron ratificar el -
Tratado de Versalles y firmaron un Tratado de Paz por separado 
con Alemania.22/ 

La Liga se compuso de dos 6rganos principales: El Consejo y -
la Asamblea; así como por la Secretaría, que actuaba como un -
6rgano auxiliar, por el Tribunal Permanente de Justicia Inter
nacional y la Organizaci6n Internacional del Trabajo, que ac-
tuaban con mucha independencia . .21/ 

El Consejo era un 6rgano cuyo número de miembros permanentes -
se limit6 originalmente a los representantes de las principa-
les potencias aliadas y asociadas, así como los representantes 
de otros cuatro Estados miembros, con el carácter de no perma
nentes, que eran escogidos por la Asamblea de tiempo en tiem
po. (Artículo 4 del Pacto de las Sociedad de las Naciones). 

l. El Consejo se compondrá de representantes de las princip! 
les Potencias aliadas y asociadas, así como de representa~ 
tes de otros cuatro miembros de la Sociedad. Estos cuatro 
Miembros serán designados libremente por la Asamblea y en 
las épocas que estime convenientes. Hasta la primera de-
signaci6n de la Asamblea, los representantes de Bélgica, -

í!±./ L. OPPENHIM, International Lav., Vol. I, pp 382-3. 

22./ CHARLES ROUSSEAU, Op., Cit., p 175. 

221 PAUL REUTER, Op, Cit., p 305 • 

.21/ Ibidem., p 306. 
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del Bras i 1, de España y de Grecia serán Miembros del Con

sejo. 
Z. Con la aprobaci6n de la mayoría de la Asamblea, el Consejo 

podrá designar otros Miembros cuya representaci6n, en lo
sucesivo, sea permanente en el Consejo. Con la misma aprE_ 
b'aci6n podrá aumentar el número de Miembros de la Sociedad 
que habran de ser elegidos por la Asamblea para estar re-
presentados en el Consejo. 

Z. Bis.- La Asamblea fijará por dos tercios de maycría, las -
reglas relativas n la elecci6n de los Miembros No Permane_!! 
tes del Consejo, y especialmente la reglamentaci6n refere!! 
te a la duraci6n de sus mandatos y a las condiciones de 
reelegibilidad. 

· 3. El Consejo se reunirá cuando lus circunstancias lo exijan
y por lo menos una vez al año, en el lugar de residencia -
de la Sociedad o en cualquier otro punto que se designe. 

4. El Consejo entenderá de todas las cuestiones que entren 
dentro de la esfera de actividad de la Sociedad o que afe.s_ 
ten a la paz del mundo. 

S. Todo Miembro de la Sociedad que no esté representado en el 

Consejo, queda invitado a enviar al mismo, un representan
te, siempre que se discuta en el Consejo cualquier cues--

ti6n que le afecte particularmente. 
6. Cada Miembro de la Sociedad representado en el Consejo, 

dispondrá solamente de un voto y no tendrá más que un re-
presentante. Posteriormente, en el año de 1936, el número 
de Miembros No permanentes se aument6 a once, de los cua-
les, tres se elegían cada uno para un período de tres añoL 
El Consejo se reunía cuatro veces al año y en casos de - -
emergencia. Sus decisiones se tomaban por unanimidad de -
votos. (Descansaba sobre la regla de la unanimidad, al 
igual que la Asamblea). Cuando un Estado era parte de una 
disputa, éste era excluiuo y su voto no contaba; las deci
siones que se tomaban no obligaban a los Miembros, pues 
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tenían meramente el carácter de recomendaciones2ª/ (al ha

blar de recomendaci6n, lo hacemos en el sentido t6cnico y 

no en el sentido ordinario. Las recomendaciones que se hE_ 
cen en el seno de la Organizaci6n Internacional tiene el -
carácter y la fuerza de resoluciones, se les da el nombre
de recomendaciones para no herir la susceptibilidad de los 
Miembros. (Estados soberanos). Rec.omendaci6n en el sent.!_ 
do ordinario, viene a ser un mero consejo). 

El Consejo combinaba su papel político, con la tarea de super
visar el sistema de mandatos, así como las diversas activida-
des sociales, econ6micas y administrativas. Dentro de la com
petencia del Consejo, se encontraba la facultad de expulsar a 
un Estado Miembro del seno de 1 a Organiza ci6n, 221 sobre sus 

hombros descansaba la administraci6n de la Liga. Originalmen
te se le design6 con el nombre de Consejo Ejecutivo. 

La Asamblea, era el 6rgano en donde se encontraban representa

dos todos los Estados Miembros. En un principio se le design6 
con el nombre de Cuerpo de Delegados¡ la representaci6n de 
cada país podría estar integrada por tres delegados, a6n cuan
do a cada representaci6n se le atribuía un solo voto. 

En la Asamblea se encontraban representados los Estados signa
tarios del Tratado de Ver.salles, los Estados neutrales invita
dos y los Estados, dominios o colonias con gobierno propio, 
que fueron aceptados como Miembros por el voto de las dos ter
ceras partes de la Asamblea. 

La competencia de la Asamblea era muy amplia, conocía de todos 

los asuntos relacionados con la Liga o que afectaran la paz 
mundial. Actuaba como un órgano de deliberaci6n, con faculta
des para aconsejar o recomendar, pero sin que sus decisiones -
obligaran a los miembros. Sus funciones eran desempeñadas a -
través de seis Comités principales . 

.2§_/ D. W. BOWE'l?, Op. Cit., p 16 • 

.22_/ CHARLES ROUSSEAü, Op. Cit., p 11;. 
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Para aprobar un asunto sometido al seno de la Asamblea, se re
quería la unanimidad de votos, con excepción de los casos en -
que se trataran asuntos de procedimientos o para la designa-
ci6n de Comités para investigar asuntos particulares, en cuyo
caso sólo se requería la simple mayoría de votos de los Micm-
bros presentes. 

La Asamblea conocía de las solicitudes de admisión de nuevos -
Miembros a la Liga, así como de la revisión de determinados 
tratados. Se reunían una vez al año~O/ La Liga celebraba en 

el mes de Septiembre una sesión ordinaria, pudiendo reunirse -
en sesiones extraordinarias en cuatro ocasiones durante todo -
el tiempo de su existencia. La Asamblea elegía a su presiden
te y a los seis vicepresidentes.&!/ 

Tanto la Asamblea como el Consejo se encontraban asesorados 
por tres organizaciones técnicas: La Organizaci6n Econ6mica y 

Financiera; La Organizaci6n de Transportes y Comunicaciones; y 
la Organización Sanitaria~/ El Consejo y la Asamblea eran j~ 
rídicamente iguales, sin que entre ellos hubiese jerarquía al
guna. Sus atribuciones eran exclusivas, comunes y conjuntas. 

La Secretaría General, se encontraba dirigida por un Secreta-
ria General, cuyo nombre fue en un principio el de Canciller,
originalmente asistido por un Secretario General Adjunto, y 
tres Subsecretarios Generales, con posterioridad por dos Secre 
tarios Generales Adjuntos y dos Subsecretarios Generalesfe.11 El 
Secretario General era nombrado por el Consejo, con la aproba
ción de la mayoría de votos de la Asamblea, sus funciones eran 
principalmente de tipo administrativo.&.!!/ Los artículos 6 y 7-

del Pacto definían a la Secretaría. Durante su vigencia se 

§2/ D. \l. EO\EIT, Op., Cit., p 11. 

§.!/ CHARLES ROUSSEAU, Op. Cit. , pp 177-8. 

§l_/ L. OPPENlíElH, Op., Cit., Vol. I, pp 385-6 

fil/ CHARLES ROUSSEAU, Op., Cit., p 178. 

_§.!!/ PAUL REIJJ'ER, Op. Cit., pp 306-7. 
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compuso de un cuerpo que lleg6 a contar con 600 Miembros de 
cerca de 50 nacionalidades diferentes. Sus idiomas de trabajo 
fueron el Inglés y el Franc6s. Dentro de sus principales fun
ciones, cabe señalar el registro de los Tratados (Art. 18 del 
Pacto), La Secretada fue encabezada inicialmente por el In-
gl6s Sir James Eric Drummond, quien dur6 en su cargo hasta el 
30 de junio de 1933; a 6ste lo sigui6 el Francés JOSEPH M. - -
Avenol, quien renunci6 al cargo en el mes de julio de 1940, f~ 

cha en que le fueron confiadas las funciones de Secretario Ge
neral a M. Sean Lester, quien desempeñaba con anterioridad ol
cargo de Secretario General Adjuntofe2.1 

La Liga contaba con dos Instituciones que aún cuando se encon
traban conectadas con ella, disfrutaban de mucha independencia 
6stas eran: El Tribunal Permanente de Justicia Internacional, 
y la Organizaci6n Internacional del Trabajo.MI Atín cuando se 
hace referencia del T.P.J.I,, en el Pacto (Art, 14), este org~ 
nismo actu6 por separado de la Liga, se cre6 en el año de 1921 
y su sede se encontraba en la Haya, Holanda. Puede decirse 
que el Tribunal fue la Instituci6n que mejor papel desempeñ6 -
de toda la Sociedad de las Naciones. Al Tribunal se le enco-
mend6 la Soluci6n Judicial de las cuestiones legales que le 
plantearan los Estados, ya fueran 6stos Miembros o no de la So 
ciedad,fil/ Contribuy6 en gran parte a la creaci6n y estableci-::
miento de las normas del Derecho de Gentes, así como al aumen
to en gran escala de la jurisprudencia internacional. La Liga 
sostuvo econ6micamentc al Tribunal durante su vigencia. 

Al amparo de la Sociedad (Art. 22 del Pacto) se crearon un 
gran número de organismos internacionales, que quedaron bajo la 
direcci6n del Consejo de la Sociedad, como ejemplo de éstos po 
demos citar: La Oficina Internacional de Hidrografía; La Comi 

§J.J D,l/, BOllE!'r, Op,, Cit., p 74. 

§§.J HILDEBRAllDO OCCIOLY, Op. Cit., Vol. I, p 345. 

§1/ HANS KELSEN, 'i'he Lav of Thc United llations, p 465, 
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si6n Internacional para la Navcgaci6n A6rea; La Oficina Inter
nacional de los Refugiados (Oficina Nansen); y el Instituto I~ 
ternacional para la Unificaci6n de Derecho Internacional. Con 
taba con varias Comisiones Consejeras Permanentes, como la Co
misi6n del Opio; el Comité Consejero de Expertos sobre Esclav~ 
tud; la Comisi6n de Cooperaci6n Intelectual; y la Comisi6n de
Mandatos, una de las actividades más importantes de la Liga 
fue la relacionada con el R6gimen de Mandatos (el mandato era 
conferido, por la Sociedad de las Naciones, sobre aquellas co
lonias y demás territorios que en virtud de la guerra se enco~ 
traban sujetos a la soberanía de los Estados vencidos (Alema-
nia, Turquía), estando habitados por pueblos aún no capacita
dos para gobernarse por sí mismos. El mandato venía a ser una 
especie de tutela que debía ejercerse en nombre de la Sociedad 
de las Naciones. Francia recibi6 la parte oriental del Came-
r6n y del Togo, Siria y Líbano; Inglaterra recibi6: la parte
occidental del Camer6n y del Togo, el Africa sur-occidental la 
zona de Tanganica, el territorio de Nueva Guinea, las Samoa 

occidentales, palestina, el País oriental del Jordán y Mesopo
tamia, y con el mandato sobre Palestina se confi6 también a I~ 
glaterra la protecci6n de los Santos Lugares en Jerusal6n; B6.!_ 
gica recibi6: la zona de Urandi y Ruanda en el noroeste de A
frica Oriental Alemana; Jap6n recibi6: Las Carolinas, las Ma
rianas y las Islas Marshall. Los mandatos variaban según el -
grado de progreso del pueblo, la posici6n geográfica, el esta
do econ6mico y otras circunstancias. La Sociedad de las Naci~ 
nes a trav6s de la Comisi6n de Mandatos y del Consejo, inspec
ciónaba y controlaba los mantados) ~/ Contaba con Comisiones
Consejeras Provisionales, como la Comisi6n para el Estudio de 

la Uni6n Europea; y el Comit6 Especial sobre Contribuciones en 
Atraso. Contaba finalmente con varias organizaciones Adminis
trativas o Ejecutivas, como la Comisi6n Consejera para los re
fugiados búlgaros.§2/ 

68/ FRANZ VOll LISZT, Op., Cit., pp 100-9. 

§2/ D. W, BOWF.'l'T, Op,, Cit., p 16. 
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La aparici6n de las Sociedad de las Naciones en el horizonte • 
int.ernacional, vino a afiadir un elemento nuevo al conjunto de 
las relaciones entre los Estados; a la rcpresentaci6n diplomá
tica tradicional y a la variada gama de tratados que hasta en· 
tonces habían sido normales dentro de la actividad internacio· 
nal, se sum6 el nuevo concepto de la Organizaci6n de las Naci2 
nes a través de una Instituci6n id6nea. 

La creaci6n de la Sociedad respondi6 en este caso, a una nece· 
sidad impuesta por la evoluci6n de las relaciones humanas que 
se present6 en el transcurso del siglo XIX. 

El desarrollo del comercio internacional, fruto del progreso -
industrial de la pasada centuria, provoc6 una intensificaci6n
de las relaciones entre los pueblos. Por otra parte, durante
el siglo XIX aument6 el n6mero de Estados o Territorios susceE 
tibles de representar un·papel activo en el mundo. Hasta priE_ 
cipios del siglo pasado, las rivalidades de los soberanos eur~ 
peos y las disputas territoriales entre los Estados, habían s_! 
do los factores primordiales de la vida política internacionaL 
Poco antes de la Revoluci6n Francesa, hicieron su aparic~6n 
los Estados Unidos de Norteamérica, mismos que décadas despu6s 
comenzaron a tener un papel importante en la actividad intern_! 
cional. Por otro lado, la expansi6n colonizadora de algunos -
Estados de Europa contribuy6 a crear corrientes de intercambio 
y a provocar problemas econ6micos, sociales y políticos que 
vendrían a ser la preocupaci6n de las generaciones posterio-
res. 

La aparici6n de importantes industrias en Europa, así como en 
América, crearon urgentes necesidades ccon6micas, necesidades
que provocaron a su vez dependencias y vinculaciones que ante
riormente no existían. Las naciones productoras de materias -
primas pasaron a depender de aquellas que poseían una indus-
tria poderosa y éstas a su vez de las naciones, pueblos o te
rritorios que podían suministrarles las materias primas nece
sarias para su expansi6n industrial. 
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La transformaci6n de los conceptos tradicionales de la rela-
ci6n internacional y de la independencia de los pueblos, intr~ 
dujo una modificaci6n en el derecho de los Estados a declarar
las guerras. El empleo de la fuerza bélica había sido hasta -
entonces un privilegio del más poderoso. El derecho a la gue
rra· era, por tanto, algo completamente arbitrario y sujeto a -
las fluctuaciones de la política, a las ambiciones de estadis
tas o a los cambios de humor de los soberanos. Dentro de la -
Sociedad de las Naciones, se prohibi6 el uso de la guerra como 
"Instrumento de Política Nacional", seglln se declar6 en 19Z8, 

en el Pacto Briand-Kcllog o Pacto de París. En virtud de este 
pacto, los 65 Estados que los firmaron, aceptaban la obliga--
ci6n de resolver sus disputas o conflictos por medios pacífi-· 
cos. Las intenciones contenidas en el Pacto eran inmcjora··· 
bles, sin embargo, al no existir una maquinaria que los apoya
ra, ~stas dejaban de tener efecto .12..I El Pacto de acuerdo con
su Artículo 26, sufri6 enmiendas en el Artículo 4, 6, 12, 13 -
y 15 .1!/ 

El programa de desarme, que inicialmente se suponía iba a lle· 
var a cabo la Liga, fue un verdadero fracaso. 

Aparte del éxito obtenido en la soluci6n de la cr1s1s Greco-
Búlgara de 1925 y en la diputa entre Colombia y Perll (Chaco) -
de 1928, la Liga fue impotente para resolver problemas como la 
invasi6n Manchuria por el Jap6n en 1931; la guerra Italo·Abisl 
nia de 1934-35, la invasi6n Germana de las riveras del Rhin en 

1936, de Austria en 1938 y de Checoslovaquia en 1939; la inva·· 
si6n de Finlandia por la Uni6n Sovi~tica en 1939; y finalmente 
la invasi6n de Polonia por los alemanes en 1939.11./ lnclusivc
en la guerra de 1939, la Sociedad no actu6 en contra de la Al~ 
rnania agresora, fueron Inglaterra y Francia, que habían garan· 

Ji¿/ H. G. !/ICHO~, The United !lntions as a Political Institution, p 24. 

J.1.j HILDEBRANDO ACCIOLY, Op. Cit., Vol, I. p 494. 

JE./ D.W. llOIWl'T, Op., Cit., p 16. 
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tizado la independencia Polaca, los que repuliuron el ataque -
Alemán. 

Fuera de las sancio11es econ6micas que se le aplicaron a Italia 
en 1935, la Liga nunca hizo efectivo realmente, el sistem.1 de 
sanciones, máxime que 6ste adolccla del hecho de ser desccntr~ 
lizado, pues el 6rgano ejecutivo no tomaba las decisiones en 
nombre de todos los miembros, raz6n por la que éstas no los 
obligaban, 

La Liga fue europea en su concepci6n, por l_os grandes est.adis
tas que la dirigieron, por la mayorla de sus miembros, y par
la calidad de los problemas que habla de encarar. Nos trat6 -
de presentar un mundo en el que imperaba la supremacía europea 
(al estilo 191Z), y rehus6 hacer frente a los problemas del 
presente y del futuro. La importancia de los Estados que no -
formaron parte de la Liga, la priv6 de mucha fuerzaP.1 Aún 
cuando originalmente se proyccl6 que fuese universal y perma

nente, 6sta nunca llegó a ser ni lo uno ni lo otro, pues por -
un lado, extensas partes del mundo se hallaban sujet:is a un r§. 
gimen colonial y por otro lado lo Liga se había identificado -
plenamente con los vencedores de la guerra de 1918. 

En cuanto a la actividad que desempeñ6 como centro de la Soci~ 
dad internacional, la experiencia demuestra que la Liga nunca
lleg6 a ser coordinador efectivo de las Uniones o Asociaciones 
Administrativas, en virtud de que gran cantidad de 6stas dese~ 
ban conservar su independencia, otras no podlan ser coordina
das por la Liga, debido a que no eran estrictamente gubername~ 
tales, y otras como consecuencia de que sus integrantes no 
eran Miembros de la Liga. El Artículo 24 del Pacto de la So-

ciedad de las Naciones establecla que: 
1. "Todas las Oficinas Internacionales anteriormente estable

cidas por tratados colectivos quedaron colocadas, contando 
con el asentimiento de las partes, bajo la autoridad de la 

]]./ FRA.~CISCO CUEVAS CAJlcrno, Op., Cit., p 77. 



Socícuad. De igual manera se procederá respecto de cuale! 
quiera otras oficinns o co1aisionr~ que t1ltcriormcntc se 
c1·ecn para la rcsolucj()n Je a::'untos <le intcr6s internJ.cio-

nal. 

2. Para todas las cuestiones de inter6s internacional regula
das por convenios generales, pel·o no somctid:1s a la intcr

venci6n de comisiones u oficinns internacionales, la Seer~ 
. taría de la Socic<lod, si las part8s lo piden y el Conscjo
consientc en ello, Jcbcr5 reunir y distribuir toda clase 

de dacos Gtilcs, prestar toda la ayuda que sea nccesarja o 
conveniente. 

3. El Consejo podrá acordar que ~ncrcn a formar porte de los
gastos de la Secretaría, cualquier oficina o comisi6n pue! 
ta bajo la autoridad de .la Sociedad". 

La etapa do decadencia de la Liga, su inici6 propiamente en el 
ano de 1936, su disoluci6n jurídica se llev6 a cabo con poste
rioridad en una scsi6n de la Asamblea celebrada en la Ciudad -
de Ginebra, Suiza, del 8 al 18 de abril de 1946, y cuyo objeto 
principal fue la transferencia de los bienes y propiedades de 
la Liga a la Organizaci.6n de las Naciones Unidas ,Tí/ 

El fracaso de la Liga de las Naciones, no se debi6 a lo inade
cuado de la estructura constitucional del Convenio, sino prin
cipalmente y entre otros factores, a la apatía y negligencia -
de los Estados Miembros en el cumplimiento de sus obligacio--
nes, así como a su incapacidad para impedir o detener la agro
si6n expansiva de ciertos Estados que fue lo que trajo como 
consecuencia la Segunda Guerra Mundial (1939-1945) .~! 

12./ MAllUEL J. SIER.'lA, Derecho Int•rnacional Plíblico, p 22. 

~/ CHARLES ROUSSEAU, Op., Cit., pp 182-3. 
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XII!. LA ÜRGANIZAClÓN DE LAS NACIONES UNIDAS, 

A. ANTECEDENTES. 

DECLARAC !ON DE LOS ALIADOS.· 

El 12 de junio de 1941, en el Palacio de Saint James, en la -
ciudad de Londres, se concert6 la "Declaraci6n de los Al ia---

dos".17L El documento redactado en esta conferencia, exponía -
el anhelo de evitar la concertaci6n de la paz por separado de 
los países que se encontraban involucrados en el co11flicto bi 

llco; fue f i rma<lo por los representantes de Gran Bretaña, Can2_ 
dá, Australia, Nueva Zclandia y la Uni.611 Sud-Africana, y de 
los gobiernos en el exilio de B~lgica, Checoslovaquia, Grecia, 
Luxemburgo, Noruega, Los Países Bajos, Polonia, Yugoslavia y -

del Genernl de Gaulle de Francia.lªi 

Los signattirios declaraban que "La Única base cierta de una 

paz duradera, radica en la cooperaci6n voluntaria de todos los 
pueblos libres en un mundo exento de la amenaza de la agre--
si6n, donde puedan disfrutar de seguridad econ6mica y social; 
nos proponemos trabajar juntos, y con otros pueblos libres, en 
la guerra y en la paz, para lograr estos fines". 

La contienda contra las potencias del eje, trajo como consc-
cuencia que se popularizara la idea de la creaci6n de una com~ 
nidad orgánica de naciones. 

LA CARTA DEL ATLANT!CO. -

El 14 de agosto de 1941, en un lugar del Atlántico, se reunie
ron el Presidontc Franklin D. Roosevelt de los Estados Unidos 
y el Primer Ministro Winston Churchill del Reino Unido. En e2_ 
ta junta se firm6 un documento que recibi6 el nombre de "La 
Carta del Atlántico": el proyecto original, redactado por 
Churchill hacia hincapié en la necesidad de crear una Organiz2_ 

ci6n Internacional eficaz. 

11) !!. G. NICHOLAS, Op., Cit., p l. 

1§.! Las tlaciones Unidas al alcance de todos, p 4. 
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En la Carta del Atl6ntico se acord6 'JllC "llespu6s de la destrus_ 
ci6n total de la tiranía nazista, se esperaba ver establecida
una paz que ofreciera a todas las naciones, la posibilidad de 
Vivir seguras dentro de sus fronteras, y que brindara a sus ha 
bitantes la oportunidad de vivir emancipados del temor y de la 
neccs idad 11

• 

Los firmantes de este documento deseaban promover la máxima C,<:J. 

labornci6n entre las naciones en el campa econ6mico, a fin de 

que todos pudiesen lograr mejores condiciones de trabajo, udE_ 
lanto econ6mico y seguridad social. Se establecía la creencia 
de que todas las naciones del mundo, p~r razones espirituales 
y prácticas, dt?bÍan renunciar al uso de la fucr~a, puesto que 

no h~brf.n pa:: mü .. ntras hubiera naciones que tuvieran o pudie-
ran tener inte11ciones agresivas y dispusieran de las armas te 

rresLres, morltimas y aGrcas al servicio <l~ ese designio; se -
consideraba como esencial desnr1nar a tales nacio11es 011 tanto 

se establccicr3 un sistema más amplio y permanc11tu de seguri-

dad colectivo. Se ayudarío y alentarla toda otra medida prác
tica que aliviara a los pueblos amantes <le la pa:, del peso -
aplastante de los armamentos. 

DECLARACIONES DE !.AS NACIONES UN[IJ,\S. -

El 12 d~ enero Je 1942, en la ciudad de Washington se celebr6 
una conferencia, en la cual firmaron los representantes de 26 
Estados, el primer documento en el que se cmple6 el nombre de 
"Naciones Unidas", posteriormente se adherieron a la declara-
ci6n 21 Estados más ).2/ En la Declaraci6n de las Naciones Uni
das, se establecía por parte de los gobiernos signatarios que, 
habiendo suscrito un programa común <le prop6sitos y principios 
incorporado en la dcclaraci6n conjunta del Presidente de los -

Estados Unidos y del Primer Ministro del Reino Unido de Gran -
Bretafia e Irlanda del Norte, de fecha 14 de agosto de 1941, y 

c6nocida con el nombre de Carta del Atlántico, y estando con-

J..2./ HANS KELSEN, The Law o¡' the Unlted Nations, p 3, 
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vencidos de que la victoria completa sobre el enemigo era ese!! 

cial para defender lo vida, la libertad, l• independencia y la 
libertad Je religi6n, para proteger los derechos humanos y la 
justicia tanto en sus propios países como en otros y estando -
ahora empcfrndos en una lucha com(m contra fuerzas salvajes y -

brutales que tratan de sojuzgar al mundo, declaraban: 
l. Cada gobierno se compromete a emplear todos sus recursos 

militares y econ6micos contra aquellos mio1nbros del Pacto
t1·ipartit0 y sus a~oclnJ,l~, co11 los cuales dicho gobicrno

esté en guerra. 
2. Cada gobierno se compromete a cooperar con los gobiernos -

signatarios de la Jlrescntc y a no firmar u11 armisticio o -

paz p0r s~purado con lo~ c11e¡nig0~. 

3. A esta declar;1cJ611 ¡>odrá1l adherirse otras naciones qu~ es 

t&n o puedan ~stor prestando ayuda material y cooperando -
en la lucl1a ¡1or la victoria contra el hitlcrismo. 

El 30 de octubre de 1943, en la ciudad de Mosc6, se elabor6 la 
dcclaraci6n que llevo el nombre <le esta capital y que fue fir
mada por los representantes de los países que asistieron: -

Vyacheslav Moloto1· de la Urss, Anthony Edcn del Reino Unido, -
Cordell Hall de los Estados Unidos, y Foo Ping Sheung de Chi
na • ./!Q./ En esta dcclnraci6n, cuyo tema principal era la seguri
dad general, se proclam6 por los signatarios el reconocimiento 
de la necesidad de estnblcccr a la mayor brevedad posible, una 
organizaci6n general internacional, para mantener la paz y la 
seguridad internacionales, basada en el principio de la igual 

Jad sob0rand d~ todos los Estados amantes de la paz, y a la 
cual pueden ingre•ar tales Estados, ya fueran grandes o peque
ños ,fil/ 

A diferencia de lo que sucedi6 en la Sociedad de las Naciones 

las resoluciones Fulbright y Connally, de septiembre y novicm-

./!Q_/ H. G. IaCHO!.AS, Op. Cit., pp 2-3. 

fil./ CHARLES ROUSSEAU, Op. Cit., p 184. 
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bre de 1943, respcctiv~mente, dieron a conocer al mundo la a
ccptaci6n e inter6s de los Estados Unidos de participar en el 
proyectado organismo internacional. 

LA CONFERENCIA DE TEHERAN. -
El 12 de diciembre de 1943, en la ciudad de Teher4n, reunidos
el Presidente de los Estodos Unido•, Franklin D. Rooselvelt, -
el Prin1cr ~finist1·0 Rltso Jos~ Stalin y el Pri1ucr Ministro 111--

glés Winston Churchill, SL-. finFJ6 la Dcclaraci6n de Tchcrán, en 

la que afirmab:rn: Tt;~nemos la ccrtcz;:! dt~ que, graci~s n nucs-

lra armenia, lograremos 1Jn<.1 paz JuraJerd.fg_/ Reconocemos que -

rcca6 sobre nosotros y sobre todas las Naciones Unidas, la su· 
prema responsabilidad de crear una ¡1az c¡uc pueda contar co11 la 

buena voluntad de lu abrumad<:'Tn r¡¡ayoría de los pueblos del mu!!. 

do y que destierre el azote y el terror de la guerra por mu--

cl1as generacio11cs. 

LA CONFERENCIA DE DUMBARTON OAKS. 
En un lu&Jr do la ciudod de Washington, llamado Dwnbarton -
Oaks, celebraron las grandes potencias una conferencia, de la 
que surgi6 el proyecto original de lo que debería ser la Orga
nizaci6n de las Naciones Unidas. fil/ J.o conferencia se di vidi6-
en dos partos: a la primera parte, que se llev6 a cabo del 21 
de agosto al 2H de septiembre de 1944, asistieron el Sr. Stet
tinius por les Estados Unidos, Sir Alcxander Cadogan por el 
Reino Unido y el Sr. Gromyko por la URSS: a la segunda parte, 
que se llev6 a cabo del 29 de septiembre al 7 de octubre del -
mismo ano, asistieron el Sr. Stettinius por los Estados Unidos 
Sir Alexander Cadogan por el Reino Unido y el Dr. Wellington -
Koo por China, al finalizar la conferencia se hicieron p6bli-
cas las proposiciones hechas sobre la estructura de una organi

:aci6n mundial. 

§E_/ H. G. ;ncHOLAS, Op., Cit., p 3. 

§]_/ CHllRLES ROUSSEAU, Op. , Cit. , p 184. 



En !JS proposiciones que se publi:Jron, resaltaba el hecho de 

que el 6rgano esencial de ln• Naciones Unidas para la conscrv! 

ci611 de l.1 p~:, 11nbría de se1 un Co~sejo <le SeguridaJ, 0;1 el -

cur.i tendrían rcpresentac.i6n permanente las cinco grandes po-
tcncin~, y que t'n l's:¡ fcch.:; eran China, los Estados Unido~;, 

Francia, el Reino Unido y la UKSS. 

LA CONFERENCIA DF YALTA. 
En In Conferencia de Dum~arton Oaks, al elaborar el proyecto -

<le las Naciones Uni<las, se omiti6 resolver varios puntos de i!!! 
pcrtanci:1, c1:6n. pc1r la quP el 11 de febrero de 1945, se cole~ 

br6 en Ynlt~i t1n:i co11f~rcnci~, ~·11 ella de~tacaban como objeto -

principal la cspci:if.icoci6n lle L1 forma ele votaci6n y la aµli

caci6n del lkrcch.J de vctoJ denti..1 .. i ... ,l Con:;;cjo Uc Soguri<bd.~/ 

A i.!Si..'1 confercnc1:1 asisticn1n, el Prc.siJentc Roosevelt, el Pri. 

mer )li11istro Cl1l1rcl1ill, y el P1·ime1· ~linistro Stnlitl. Se accp

t6 que las decisio11c:; sobre asuntos de procedimiento que se 

ventilaran en el Cor1scjo Je 3cguriJ¿1J, no quc~arínn st1jctns a 

\·cto; que el Esrado q'Jc fuese" p:.irte en una disputa, no tendría 

d0recho de voto en l;is sesiones en JonJe se tr3t2r3 ésta; que 

en las sesione:.; del Consejo de Seguridad en donJe se discutie

r:1 el uso de la.s fuer:<1.s ;irma<las se requeriría para dicho uso 

ln apr0bnci611 poi· 1111nnimiJJd de las grand~s pote11cias 1 aón - -

cuando una (!e 1;s.tas fuc>ra parte en el conflicto. En la co:1fc

rcnci3 se trrt6 t:4r.1hi1..~ll, c>l problema dC'l s i.stema de fideicomi

sos1 habi6n<lose acordado que este sistema s~ aplica1·á a los 

mandatos qu~ se otorgaron durante la Liga y a6n existieran, a

las ex-colon1es de la Segunda Guerra Mundial, y a cualquier 

otro territorio que voluntarinmente quisiera sometcrsc a fide_! 

comiso. 

Al terminar la conferencia ];.:; p:irtcs declararon: "Estamos de 

cididos a establecer a la mayor brevedad posible, junto con 
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nuestros al1ados, una organizaci6n general intcrna¡,:ional para 

el mantenimiento de lJ pa: y la seguridad para lo cual hemos -

conv011id0 en que s0 J~b0 convocar a una conferencia de las N3-
cioncs Unida•, para que so rc6na en la Ciudad de San Francis-

co, Estado• Unidos, el 25 de abril Je 1945, con el fin de re-

<lacta1· la C21·ta de dicl1a Organl:aci6n, a base <le las conversa

ciones ofLiosas de Dumbarton Oaks". 

Al regresar de Yolta, el Presidente Roosev0lt dirigi6 al Con

greso de su paí.s un rncns~jc dicicrn.lo: ºEn esta ocasi6n no co

meteremos el cri·or Je esperar n que tcrntinc la guerra para en

tonces establecer Ja maquinaria de la pa~. En ésta ocasi6n, -

rnie¡1tras luchamos u11i<lo~ r>ara po11er fi11 :t la Guerra lo más 

pronto posible, trabajaremos t1niJos para evitar que vuelvn a -
repetirse la guerra 11 fel/ 

LA CONFERENCIA DE SAN FRANCISCO. 

Del 25 de abril al 26 de junio de- 19 lS, se reunieron en "The

Opcra House", de la ciuJaJ dt• Son huncisco, los delegados de 

cincuenta 11acicr1es, co 11 el fi11 de reJ;1ctar el documento b&sico 

que rigiera Jo~ Jcstino.s ,!t.• ln orban.i zaci6n que estaba por na
cer, 11a1·u !e ct1al se to11¡arfan cu1n0 b;;se las proposicion~s de -
Dumbarton Oaks, el f\cue:rdo Je Yalt;; y lns enmiendas propuestas 
por varios fo\'jernos. -~~/ Ikspu~~; de largas sc-sjoncs, los rC'pr~ 
sentantcs dt' los Estado:; en la confL'renc1a a.probaron por unani_ 

midad la Carta de las Nacione~ Unldas )' el Estatuto de la Cor

te It1ternac1onal de Jt1sticia. 

Finalmente y despu6s Je un proceso que 11ev6 cerca de ocho ho

ras, má~ de drJscic11tos delegados firmaron la Cnrta. La Confe

rencia qt1c origi11aln1cnt0 bt1scaba Ja pa~J nacía en momentos en 

que a6n rugían los canoncs. 

§2./ IbÍd1:c. 1 pp E-7 • 

.fui/ lbidem., 
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Aun cuando el Presidente Roosevelt muri6 antes de que se cele

brara la Conferencia de San Francisco, ésta se llev6 a cabo e~ 
mo originalmente se plane6. El 26 de junio de ese mismo afio,
el Presidente Harry S. Truman dio por clausurada la Conferen
cia y en una ceremonia despidi6 a los delegados. Seis días 
después, someti6 la Carta a la aprobaci6n del Senado de los E~ 
tados Unidos, el cual después de estudiarla, la aprob6 el 28 -
de julio por 89 votos a favor y 2 en contra. 

Bajo el Artículo 110 de la Carta, era necesaria la ratifica--
ci6n de las cinco grandes potencias junto con la mayoría de 
los dem's Estados signatarios, para que pudiese entrar en vi-
gor. Para el mes de octubre de ese mismo año, se habían depo
sitado los instrumentos de ratificaci6n, entrando así en vigor 
la Carta el 24 de octubre de 1945, fecha que en la actualidad
se observa como día de las Naciones Unidas .!n/ 

Redactada la Carta, ratificado el instrumento, s6lo quedaba 
por construir la Instituci6n. La Comisi6n Preparatoria se en
carg6 de esta labor, para lo cual se reuni6 en la Ciudad de 
Londres, durante los primeros meses siguientes a la fecha de ra 

tificac16n. 

El preámbulo del tratado firmado en San Francisco, el 26 de j! 
nio de 1945, va encabezado por las palabras "Carta de las Na-
clones Unidas" indicando el titulo del instrumento legal y el 
nombre de la organizaci6n creada por 61. 

El t~rmino Carta consideramos es más adecuado para la designa
ci6n de la constituci6n de la Comunidad Internacional, que el 
de Pacto que se le dio al estatuto de la anterior Liga de las 

Naciones; el nombre Carta, hace referencia al contenido del 
tratado, mientras que Pacto se refiere más bien a la forma CO! 

tractual que se sigui6 al crearse la instituci6n. 

§]_/ Ibídem., pp 12-3. 
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El nombre de "naciones Unidas", con que se design6 a la organi 
zaci6n se escogi6 como tributo al fallecido Presidente Nortea· 
mericano Franklin D. Roosevelt, quien fue el primero en llamar 
a la naciente organizaci6n con ese nombre. 

La Carta de la ONU, viene a ser un tratado internacional que -
fue celebrado por estados, representados por sus gobiernos en 
la conferencia de San Francisco~/ 

El preámbulo de la Carta fue elaborado por el Mariscal Smuts,
elemento que desempeñ6 un papel muy importante, tanto en la 
creaci6n de las Naciones Unidas como en la de la Liga; expresa 
un imponente sentido de unidad, en tal grado, que la conferen
cia constituyente no le quit6 o añadi6 ni siquiera una como al 
proyecto original que éste le somcti6. Representa la s[ntesis 
de los ideales de una civilizaci6n . .fü1/ El preámbulo forma par
te de la Carta y por consiguiente, tiene el mismo valor legal 
que las demás partes de la Carta.2º.1 

El objeto primordial de la ONU, puede concretizarse en los si
guientes puntos: Mantener la paz internacional, fomentar las 
relaciones entre las naciones, cooperar en la soluci6n de los 
problemas internacionales, y servir de centro que armonice los 
esfuerzos de las naciones en el logro de los prop6sitos comu-
nes. Este prop6sito se logrard, previniendo o reprimiendo - -
cualquier quebrantamiento de ln paz, mediante la adopci6n de -
medidas colectivas, que pueden según el caso, inclusive com-
prender la acci6n armada, como lo estahlece la Carta en sus -
Artículos del 41 al SO. La adopci6n de estas medidas compcte
al Consejo de Seguridad, y serán llevadas a cabo por los miem
bros que el propio Consejo designe, tomando en consideraci6n -
la obligaci6n que 6stos han contraído, consistente en prestar-

'ª-ª1 HANS KELSEN, The L~" of thc United Hations, p 3, 

.fü¡/ FRANCISCO CUEVAS CAJ;crno, Op., Cit., p 135. 

2Q/ NA:IS K.ELSEN, The Lav of the United Nations, p 9, 



52 

a las Naciones Unidas toda clase de ayuda en cualquier acci6n· 

que ellas ejerzan, de conformidad con la Carta, y se absten··· 
drán de dar ayuda a Estado alguno contra la cual la Organiza·· 
ci6n estuviere ejercitando acci6n preventiva o coercitiva. 
(Art. 2 Frac. 5). 

La finalidad de las Naciones Unidas no es llegar a ser un su·· 
per·Estado; ellas no legislan, pero si en cambio proporcionan 
los medios necesnrios para que los pueblos del mundo cooperen· 
en los diferentes campos de actividad.211 

La Carta de la Organi:aci6n de las Naciones Unidas, puede div.!_ 
dirse seg6n su contenido en varias partes: Prop6sitos y Prin
cipios (Predmbulo y Capítulo I); membrecía de la Organizaci6n· 
(Capítulo II). Descripci6n de los Organos Principales, su es· 
tructura y facultades (Capítulo III, en general; IV, Asamblea· 
General; V, Consejo de Seguridad; X, ECOSOC: XIII, Consejo de 
Administraci6n Fiduciaria; XIV, Corte Internacional de Justi·· 
cia; y XV, Secretaría); Competencia de las Naciones Unidas y· 
los medios para alcan~ar sus fines (Capítulos VI, arreglo pac.f. 
fico; VII, Acci6n en caso de amenazas a la paz; VIII, Acuer-· 
dos Regionales; IX, Acci6n para la cooperaci6n econ6mica y s2 
cial; XI y XII Declaraci6n sobre Territorios no aut6nomos y · 
R6gimen de Administraci6n Fiduciaria y el Anexo a la Carta, o 
sea el Estatuto de la Corte Internacional de Justicia); Dispo· 
siciones varias (Capítulo XVI; Acuerdos transitorios en rcla-
ci6n con los Estados enemigos de la ONU (Capítulo VII); Pro··
puestas y futuras reformas (Capítulo XVIII); y Ratificaci6n y· 

firma (Capítulo XIX).<¿g/ 

En la elaboraci6n de la Carta, se puede decir que se copi6 en 
gran parte la estructura de la Liga, a6n cuando por otro lado 

se crearon nuevos 6rganos, como el Consejo Econ6mico y Social, 

211 HA!IS KELSEN, The Law of the United !lations, p 13. 

92/ FRA:1CISCO CUEVAS CAllCWO, Op. Ci t, pp 134-5. 
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y se hicieron cambios en las funciones y nombres de varios 6r
ganos como: Consejo de Administraci6n Fiduciaria por el de C.<?_ 
misi6n Permanente de Mandatos y Corte Internacional de Justi-
cia por el de Tribunal Permanente de Justicia Internaciona1.?d1 

En la Organizaci6n de las Naciones Unidas encontramos un cam-
bio de gran importancia en relaci6n con la anterior Liga, con
sistente en la sustituci6n del principio de la unanimidad por 
el principio de la mayoría de votos. En la Liga, un voto hos 
til en la Asamblea o en el Consejo, podía detener una deci--
si6n, En la actual ONU, la Asamblea General puede tomar deci
siones por el voto de la mayoría simple, y solamente en casos
de decisiones importantes requiere de la mayoría calificada 
(el voto de las dos terceras partes de los miembros presentes
y votantes)~/ De manera semejante se tornan las decisiones 

dentro del Consejo de Seguridad (asuntos de mero procedimiento 
y de más asuntos), en donde se reserva el derecho de veto solo 
para los miembros permanentes y pudi6ndolo ejercitar s6lo en -
determinados asuntos. 

Dentro de la Liga se podían efectuar cambios en la estructura
del Consejo con mayor facilidad, ya que la Asamblea tenía fa
cultades para controlar la composici6n del Consejo. La estruc 
tura del Actual Consejo de Seguridad tiene sus ra(ces en la 
Carta, raz6n por la que su forma de composici6n s6lo puede al
terarse modificando la Carta. 

Las funciones de carácter econ6mico, social y técnico que an -
el Pacto se otorgaron al Consejo, han recibido especial aten-
ci6n en la Carta y se han conferido a los Organismos Especial_! 
zados y al Consejo Econ6mico y Social, 6rgano que se cre6 para 
ese efecto, dej&ndole al Consejo de Seguridad la tarea primor
dial de conocer y decidir en nombre de la ONU, de los asuntos 

93/ H.G. NICHDLAS, Dp., Cit. pp lli-6. 

2!!_/ í!A!IS KELSEN, The La\< of" the United líations; pp 180-1. 
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relacionados con la paz y seguriJad internacionales. 

Bajo el Artículo 99 de la Carta, se le otorg6 al Secretario Ge 
neral una facultad de tipo político muy importante que dcntro
de la Liga no tenía, consistente en poder somete~ a la atcn-
ci6n del Consejo de Seguridad, cualquier asunto que ponga en -
peligro la paz y la seguridad internacionales ?11 

Como lo expresa el comentario oficial ingl6s sobre el proyecto 
de Dumbarton Oaks: "Mientras el Pacto permi tl'.a se considerará 
legal la guerra en ciertos casos, la nueva organizaci6n (ONU), 
no s6lo tratar& de evitar el uso de la violencia entre los Es
tados, sino que inclusive podrá intervenir aún cuando s6lo ame 
nace la violencia" .221 

Al igual que el pacto, la Carta incorpor6 el contenido del sis 
tema de Conferencias de la Haya, en relaci6n con el procedi--
miento a seguir para la soluci6n pacifica de las disputas. El 
Artículo 1 de la Carta, establece el prop6sito de "Lograr por 
medios pacíficos, y de conformidad con los principios de la 
justicia y del derecho internacional el ajuste o arreglo de 
controversias o situaciones internacionales susceptibles de 
conducir a quebrantamientos de la pa:". El Capítulo VI de la 
Carta, "Arreglo pacifico de las controversias", se dedica a de 
sarrollar el proceso a seguir para hacer efectivos estos post~ 
lados, mientras que el capítulo VI abarca desde la negociaci6n 
directa entre las partes, la investigaci6n, la mediaci6n, la -
conciliaci6n, el arbitraje, el arreglo judicial, el recurso a 
organismos o acuerdos regionales, u otros medios pacíficos dc
su elecci6n e inclusive la recomendaci6n del Consejo de Scgurl 

dad en caso necesario. El Capítulo Vll, establece el camino -
a seguir por parte de la ONU, si la disputa después de agota-
dos los medios de soluci6n que establece el capítulo anterior, 

22./ R, G. !UCHOLAS, Op. Cit., p 16. 

~/ !bidem. , p 25. 
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La Carta al igual que el Pacto, no le otorga facultades a la -
Organizaci6n, para hacer efectivas las soluciones a que lleguen 
los Estados en sus disputas, ni a6n al Consejo de Seguridad, -
el cual s6lo podrá actuar para preservar la paz en caso de que 
esté amenazada. Las naciones Unidas no constituyen un gobier
no mundial. 

Desde la primera Conferencia en la Haya, se considcr6 que los
armamcntos no s6lo cra11 un instrumento de la guerra, sino tam

bién una causa de la guerra y que por consiguiente el desarme
era un tema del que debía ocuparse una organizaci6n mundial. 
En el Pacto encontraron cabida esta ideas, y es así que su ar
tículo VIII establecía el reconocimiento por parte de los miem 
bros, de que la conservaci6n de la paz requería de la reduc--
ci6n de los armamentos nacionales a un límite en que no se pu
siera en peligro la seguridad nacional y el respaldo a la ac-
ci6n conjunta que se debiera ejercer para hacer cumplir las o
bligaciones internacionales; fue así como se le otorgaron al -
Consejo de la Liga, facultades para elaborar un proyecto de 
desarme, el cual después de aceptado por los gobiernos, esta-
blecería el límite m!Íximo en sus fuerzas. La experiencia de -

los años que transcurrieron entre las dos guerras mundiales, -
debilit6 la idea del desarme; se demostr6 que no er~n las ar--

mas como tales, sino el hecho de que 6stas se encontraran en -
manos equivocadas, lo que ponía en peligro la paz, y que por -
consiguiente, las naciones amantes de la paz, deberían conser
var sus armamentos con el fin de prevenir o reprimir cualquier 
agresi6n. Esta corriente de pensamiento se refleja en la Car
ta, aun cuando en una forma mSs reducida en lo relacionado con 
el desarme. El Artículo 11 de la Carta, le <la facultades a la 
Asamblea General para considerar y hacer recomendaciones acer-

2]_/ Ibidem., p 26. 
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ca de los principios que deben regir el desarme y la regula·-
ci6n de los armamentos; y el Articula 26, con el fin de promo
ver el establecimiento y mantenimiento de la paz y la seguri-
dad internacionales, con la menor desviaci6n posible de los re 
cursos humanos y econ6micos del mundo hacia los armamentos, e!!_ 
tablece que el Consejo de Seguridad tendr~ a su cargo, con la 
ayuda del Comité de Esta,lo Mayor ,2ª1 la elaboraci6n de planes
para el establecimiento do un sistema de regulaci6n de los ar
mamentos, Dentro de la Corta no se reconoce que la paz requi! 
ra de la reducci6n de los armamentos, raz6n por la que se da -
más importancia a la regulaci6n que al desarme. El Consejo de 
Seguridad se encuentra auxiliado por el Comité de Estado Mayor 
el cual deber& tener a sus 6rdenes la fuerza adecuada y a dis
posici6n de la Organizaci6n. La Segunda Guerra Mundial se - -
debi6, según Churchill y Roosevclt, tanto a la debilitaci6n de 
las democracias como a la agresividad de las potencias del Eje 
y al grave error de los Estados que vencieron en la Primera 
Guerra Mundial, consistente en acelerar el desmantelamiento do 
su estructura militar.22./ 

Cabe hacer notar qua dentro de la Carta, no existe disposici6n 
que permita sujetar la firma o ratificaci6n de la misma, a re
serva alguna,1.QQ/ 

De acuerdo con el Artículo 110 de la Carta, los Estados signa
tarios deberán ratificarla siguiendo el procedimiento constitu 
cional interno de cada una. 1011 Una ratificaci6n anticonstitu--=

cional no es válida. 

Como Última etapa en la realizaci6n del proyecto, surgi6 el 
problema de localizar la sede de tan impo.rtante organismo, el 

2§_/ Art!culo 47 de la Carta de la o:;u. 
22_/ H. G. NICHOLAS, Op., Cit., pp 27-8. 

100/ !WiS KELSE!l, The Law of the United !lations, p 59, 

101/ Art!culo 133 de la Consti tuci6n PoHtica de los Estados Unidos Mexi
canos. 
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fracaso de la Liga trajo consigo el que se prefiriera Am6rica
y no Europa como sede, ya dentro de los Estados Unidos <le Nor
te América se pr0sent6 01 dilema <le localizar la ciudad que 
reuniera los requisitos necesarios para st1 establecimiento, 

así de un lado pare otro surgi6 al final, la Fundaci6n Rocke-
feller donando (81 millones de d6lares) el local necesario -
para establecer el n6clco de la Organizaci6n de las Naciones -
Unidas, quedando 6ste enclavado en la Bahfa de la Tortuga, a -
orillas del RÍO Hudson, en Nueva York.lQg_/ 

La ONU como se le conoce mundialmente, es el organismo intern!!_ 
cional mSs importante que hasta la fecha ha existido. Aspira

ª unificar a la humanidad, sin importarle distinci6n de raza,
scxo, idioma, religi6n o grado de· cultura. 

Para lograr su fin, las Naciones Unidas pretenden que todos -
los Estados observen determinadas normas de conducta ante los 
dem~s Estados, considerándolos como integrantes de la comuni-
dad internacional, as( de ésta manera poder lograr Ja paz in-
ternacional, anteponiendo al interés Estatal el inter6s <le la 
Humanidad. 

La Carta es el documento constitucional básico de la Organiza
ci6n de las Naciones Unidas, se trata propiamente de un trata
do multilateral y constituye al instrumento por el cual deben 
normar su actitud los Estados miembros; como todo tratado s6lo 
obliga a los miembros signatarios de 6stc, a6n cuando en el 
Artículo 2 éslablcce que: "Para la real izaci6n de los prop6s_i_ 
tos consignados en el Artículo 1, la Organizaci6n y sus miem
bros proceder6n de acuerdo con los siguientes principios ••. 6, 
la Organizaci6n hnr6 que los Estados que no son miembros de -
las Naciones Unidas se conduzcan de acuerdo con estos princi-
pios, en la medida que sea necesaria para mantener la Paz Y la 
Seguridad Internacionales". Esto corrobora una vez más el in-

102/ H. G, NICi!OLAS, Op., Cit., pp 43-7. 
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ter6s primordial de la ONU en mantener la paz y la seguridad -
mundial, lo cual se logra por dos métodos: el primero consis
te en la soluci6n pacífica de las controversias internaciona-
les, ya que éstas por lo general ponen en peligro la paz y la 
seguridad internacional; el segundo, que presupone el fracaso 
o la inaplicabilidad del primero, consiste en la acci6n arma-
dn.103/ 

Los Estados son aceptados en la Carta, como sujetos de derc-
chos y obligaciones, poseen la facultad de pertenecer o no al 
organismo. Se trata de una pertenencia voluntaria y por lo 
tanto, ni autom&tica ni necesaria. Su ingreso a la organiza-
ci6n presupone un acuerdo internacional aprobado por el conju.!! 
to de voluntades sobre las que se funda la ONU. Esta f6rmula
nos aleja de la calidad de universal que originalmente se pen
s6 debería tener la organizaci6n. 104

/ 

Dentro de las Naciones Unidas, encontramos la existencia de -
miembros originarios y otros miembros. Dentro de la primer e~ 
tegorl'.a quedan comprendidos aquellos Estados que convinieron -
en unirse para crear a la ONU: dentro de la segunda categoría 
se comprende a aquellos Estados que sean admitidos como miem-
bros de la Organizaci6n con posterioridad.fil/ La Carta (Art.. -
3), considera como miembro originarios a los Estados que firm~ 

ron la Declaraci6n de las Naciones Unidas de 1942, o los que -
estuvieron presentes en la Conferenci3 de Son Francisco de - -
1945, unos y otros con el requisito de suscribir y ratificar -
la Carta.1061 Inicialmente fueron 51 Estados. 

El Estado que desee ingresar a la ONU, debe solicitar su admi

si6n como miembro, de acuerdo con lo que establece el Artículo 

.!Q¿/ D.11, BOWETJ:, Op., Cit., p 22. 

104/ FRAllCISCO CUEVAS CAllCINO, Op. Cit., p 150. 

fil/ CESA.11 SEPULV-;;DA, Derecho Internacional Público, p 213. 

106/ L. OPPW!!EiM, Op., Cit., Vol. I., p. 408. 
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4 de la Carta; para que la solicitud sea tomada en cuenta, el 
solicitante deberá demostrar ser un Estado pacífico, que acep
te, esté capacitado y dispuesto a cumplir con las obligaciones 
establecidas en la Carta.107/ 

La admisi6n de un Estado como miembro deberá ser hecha por la
Asamblea General, previa recomen<laci6n hecha por el Consejo de 
Seguridad. La Asamblea General decide por mayoría de dos ter
cios (Art. 18 de la Carta), mientras que el Consejo de Seguri
dad para adoptar la recomendaci6n necesita mayoría calificada 
de nueve votos por lo menos (Art. 27 de la Carta), debiendo 
quedar comprendido el voto afirmativo de los miembros permane! 
tes, los cuales como su puede ver, tienen la posibilidad de 
bloquear 13 entrada a cualquier Estitdo .1081 La admisi6n de un
nuevo Estado, es una cucsti6n más bien política que jurídica. 

La rccomendaci6n del Consejo de Seguridad es una condici6n in 
dispensable para que la Asamblea pueda aceptar a un Estado 
como miembro, scgím aclar6 la Corte Internacional de Justicia
en consulta que se le hizo sobre la "Competencia de la Asam--
hlea General para la admisi6n de un Estado a las Naciones Uni
das". La Asamblea no puede pasar por alto una negativa del 
Consejo, ya que se trata de uno de los poJcres que a 6ste le -
confiere la Carta. 

Cuando un Estado miembro ha sido objeto de acci6n coercitiva o 
preventiva, podrá ser suspendido en el ejercicio de los derc-
chos y privilegios inherentes a su calidad de miembro; si la -
violaci6n a los principios conLdniJos en la carta se repite, -
la Asamblea General, a rccomcndaci6n del Consejo de Seguridad, 
puede incluso decidir su expulsaci6n (Art. 6 de la Carta). lO?/ 

107 / CHARLES ROUSSEAU, Op, , Cit., p. 16Ó. 

106/ H. G. IUCHOLl\S, Op. Cit., pp 72-3 

l.Q1/ MODESTO s¡;ARA VAZQUEZ, El Derecho Internacional Público, p !¡6, 
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El miembro expulsado del seno de la organizaci6n pierde todo -

derecho, menos el de volver a ser admitido. 

Todo miembro de la ONU puede salir voluntariamente de la orga
nizaci6n, seg6n interpretaci6n que se ha hecho del Artículo 
108 de la Carta (Indonesia sali6 en el año de 1965). 

El cambio en la calidad de miembro se presenta en ocasiones, -
sobre todo corno resultado de la uni6n o secesi6n entre los Es
tados. En el caso de la divisi6n de la India (un miembro rec~ 

nacido) en dos Estados de India y Pakistán, que se llevó a ca
bo en 1947, las medidas que se tomaron, consistieron en consi
derar en cuanto a la rnembrecía, a la nueva India como una con
tinuaci6n de la anterior, y a Pakistan admitirlo corno un nuevo 
miembro, cuando se llev6 a cabo la fusi6n du Egipto y Siria en 
1958, creando lo que posteriormente se llam6 la R.A.U. (Repú-
blica Arabe Unida), no hubo necesidad de admitir a ésta como -
un nuevo Estado, el secretario general simplemente inforrn6 a -
los demás Estados miembros del cambio llevado a cabo, y por 
virtud del cual la R.A.U. ocuparía el lugar de los dos Esta--
dos, con derecho a un solo voto en lugar de dos, el sistema -
opuesto se sigui6 cuando la R.A.U., con posterioridad se di-
sol vi6, llO/ 

En relaci6n con la adrnisi6n de nuevos miembros a la organiza-
ci6n, se han presentado dos corrientes diferentes: la primera 
parte del hecho de que las Naciones Unidas, siendo una organi

zaci6n mundial, presupone la universalidad de miembros, o sea 
que todo aquel Estado que solicite su ingreso, deberá ser admi_ 
tido, a menos que existan fuertes argumentos que puedan argili!_ 
se en su contra, la segunda postura, sostiene que el carácter
de miembro es un privilegio reservado, de acuerdo con el Artí
culo 4 de la Carta, a los miembros fundadores, y a todos aque
llos Estados amantes de la paz, que acepten, que esten capaci
tados y dispuestos a cumplir con las obligaciones establecidas 

!19,/ D.W. BOWET'r, Op,, Cit., p 40. 
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en la Carta. Esta Última corrientes es la que cuenta con el -
apoyo del texto de la Carta! aún cuando adolece de varios de-
fectos, como el consistente en que si se aplicnrS ei criterio
º requisito de ser un "Estado amante de la Paz", a algunos de 
los miembros fundadores, no lograrían éstos pasar la prueba~~l) 

La ·estructura general de las Naciones Unidas se encuentra int! 
grada por Organos Principales y Organos Subsidiarios. Seis 
son los 6rganos principales instituidos directamente por la -
Carta en el Artículo 7, con el objeto de consolidar los fines
y llevar a cabo los prop6sitos de la orgonizaci6n. Estos 6rg! 
nos son: 

La Asamblea General 
El Consejo de Seguridad 
El Consejo Econ6mico y Social 
El Consejo de Administraci6n Fiduciaria 
La Corte Internacional de Justicia 
La Secreta ría 112/ 

La Carta establece la posibilidad de crear los 6rganos subsi-
diarios (6rganos auxiliares) que las necesidades exijan (Arts. 
8, 22, 29, 68 de la Carta, y 26 del lóstatuto de la Corte), 1131 

Los Organos Internacionales se pueden clasificar a su vez en -
dos categorías: Organos que son Estados o que se cncuentran
integrados por Estados; y Organos que son Individuos o que se 
encuentran integrados por Individuos. Como ejemplo de lo antE_ 
rior, tenemos que dentro de la ONU, la autoridad que adminis-
tra un territorio en fideicomiso es un 6rgnno compuesto por un 
Estado, tanto la Asamblea General como los tres Consejos son 
6rganos compuestos por Estados, la Secretaría General es un 
6rgano no representado por un solo Individuo, la Corte Inter-
nacional de Justicia es un 6rgano compuesto por varios indi-
viduos. illl 

l:JdJ H. G. JIICHOLAS, Op., Cit., p. 73, 

fil_/ l·!A.1UEL J. SIERRA, Op., Cit., pp 223-B. 

lli.I !WIS KELSEN, The Law of the United llations, pp 136-45. 

114/ HAllS KELSE!l, The Law of the United Jlatioas, pp 149-50. 
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B. LA ASAMBLEA GENERAL, 

El derecho de un EstaJo a formar parte de la Asamblea General 
va implícito en su calidad de miembro (Art. 9 de la Carta). Se 
trata de un 6rgano colegiado de naturaleza democrStica en el
quc se encuentran comprendidos todos los Estados miembros de 
ln ONU, y el cual se funda en el principio de la igualdad de -
cada uno de los miembros (Art. 18 de la Carta}. 

Cada Estado tiene un voto, aun cuando cada uno de ellos puede 
tener dentro de la Asamblea una reprcsentaci6n integrada hasta 
por cinco indi\'iduos~/ Este sistema de votaci6n puede ser 
muy peligroso pues el creciente número de pequefios Estados que 
recientemente han obtenido su independencia y que han pasado a 
formar parte de la ONU, representan más de la mitad del total 
de miembros, y en un momanto dado, debido a su poca experien-
cia política en el campo internacional pueden inclinar la ba
lanza en perjuicio de la humanidad. Se ha propuesto el siste
ma de votaci6n, basado en el número de habitantes de cada país, 
en el caso de que se aceptara esta f6rmula, la India superaría 
en importancia a los Estados Unidos, la Uni6n Soviética y Fra.!!. 
cía juntos; se han presentado también proyectos de votaci6n b!!_ 
sados en la riqueza de las naciones, as! como en la medida de 
la aportaci6n en dinero que los Estados miembros hacen a la 
ONU, sin embargo, tanto el actual sistema como los dem's pro-
puestos adolecen de serios defectos, por lo que es necesario -
para el buen funcionamiento de la Organizaci6n, encontrar la -
fórmula para una 1•otaci6n adecuada. 

A ningún Estado miembro se le puede negar dentro de la Asam-
blaa General el darecha a votar, aGn cuando este Estado sea 
parte en la contro\'ersia de que esté conociendo la AsamblcJ;!§/ 

fil/ D, W. BOWEI~l\ Op., Cii., _¡; ;7, 

116/ ~lS KELSE~l', The La.w of the 'Jnited !~e.t:ons, pp 192-3 
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De acuerdo con la Carta s6lo los Estados miembros de la ONU, 

pueden participar en los discusiones y votaci6n dentro de la -
Asamblea General. 

La Asamblea se reune en circunstancias normales para iniciar -
el período de sesiones ordinarias, el tercer martes del mes de 
septiembre de cada año. 117/ 

El Secretario General puede convocar a sesiones extraordina·-
rias a solicitud del Consejo de Seguridad, de la mayoría de 

los miembros de las Naciones Unidils (Art. 20 de la Carta), o -
de un miembro con quien est6 de acuerdo la mayoría. Se puede
inclusive convocar a sesiones extraordinarias de emergencia en 
el plazo de 24 horas, si lo piJe el Consejo de Seguridad (por
el voto de nueve miembro• cualesquiera), o si lo solicita la -
mayoría de los aiembros de las Naciones Unidas, o un miembro -
con quien esté de acuerdo la mayoría~lB/ 

En la primera sesi6n anual, la Asamblea elige un Presidente y 

siete Vicepresidentes para ese período de sesiones. La elec-
ci6n del Presidente se hace por votaci6n secreta. El asisten
te Ejecutivo del Secretario General de la ONU, act6a como Se-
cretario de la Asamblea General, y auxilia en sus funciones al 
Presidente de la mism:i. 119/ 

La Asamblea General cuenta paro el desarrollo de sus funciones 
con siete Comisiones Principales, c11 las q11e los mie~bros tie

nen derccJ10 a estar representados: 

PRIMERA COMISlON: Trata asuntos políticos y de seguridad, in
cluyendo la rcgulaci6n de los armamentos, esta comisi6n se en
cuentra auxiliada por la Comisi6n Política Especial. 

SEGUNDA COMIS10.'I: 
TERCERA COMI S ION: 

turales. 

Trata asuntos ccon6micos y financieros. 
Trata asuntos sociales, humanitarios y cul-

117/ H. G. tlICHOLAS, Op., Cit. p. 91. 

118/ H.A11S Ki::LSEN, The Law of the United liatior.s, pp 177-8. 

illf H. G. HIC~JL.\S, Op., Cit., pp 91-2. 
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ci6n fiduciaria, incluyendo los territorios no aut6nomos. 
QUINTA COMIS ION; Trata asuntos administrativos y de presupuc! 
to. 
SEXTA COM!SION: Trata asuntos jurídicos .120

/ 

Cuenta con dos Comisiones de Procedimiento: La Comisi6n Gene
ral r la Comisi6n de Credenciales. Cuenta asimismo con dos C~ 

misiones de gran importancia y que son: La Comisi6n Consulti
va sobre Asuntos Administrativos y de Presupuesto; y la Comi-
si6n sobre Contribucionesf21/ 

Aparte de las Comisiones anteriores, cuenta con otros Comités
especializados y diversos 6rganos ad hoc (OOPSRP), así como 
los cuatro 6rganos permanentes que la asisten en su trabajo y 
que son: la Junta de Auditores, la Comisi6n de Inversionistas 
La Junta de Pensiones del Personal de las Naciones Unidas y la 
Comisi6n de Derecho Internacional (se cre6 en 1948) •

122
/ 

La Asamblea General constituye un foro en donde los problemas 
que aquejan a la humanidad son expuestos a un debate público -
en el que se forma y orienta la opini6n universal. Ultimamen
te ha dado origen a una corriente que ha sido llamada por alg~ 
nos autores "Diplomacia Parlamentaria" .123/ 

Dentro de la actual Asamblea General, encontramos superado el 
gran defecto de que adolecía la anterior Liga de las Naciones, 
cambiando la unanimidad en la votaci6n por el criterio mayori
tario. Una mayoría simple o en ocasiones calificada, es sufi

ciente para formar la voluntad general. [Art. 18 de la Carta). 

La competencia de la Asamblea es muy amplia, y ha ido aumenta~ 
do constantemente, debido ésto en gran parte, a que se trata -
del 6rgano más representativo de toda la instituci6n. El Art. 

120/ Ibidem,, pp 96-7. 
121/ !WIS KELSEN, The Law of the United llations, pp 159-62. 
fil/ H. G. !IICHOLAS, Op., Cit., pp 104-5. 
fil/ GEORG SC!!WARZ!:::!BERGER, A Manual of Internationa.l Law, Vol, I, 

p 278. 
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10 de la Carta, faculta a la Asamblea parn discutir cualquier 

asunto dentro de los límites de la Carta, o que se refiera a -
los poderes }' funciones de cualquiera de los otros 6rganos .

1241 

La Carta otorga asimismo, facultades para administrar y coord! 
nar (Artículos 57, SS, 60, 101, 87, 88, 22), para elegir los -
miembros electivos de otros 6rganos (Artículos 23, 61, 86-C, -
97); para admitir a los nuevos miembros (Art. 4); para aprobar 
el presupuesto de la organizaci6n (Arts. 17, 18, 19); para in_! 
ciar la consideraci6n de las reformas a la Carta (Arts. 108, -
109); para aplicar sanciones (Arts. 5, 6); y para pedir a la -
Corte opiniones consultativas (Art. 96). Conoce de cualquier
problema de carácter internacional que le sometan el Consejo -
de Seguridad o los Estados (Art. 35). Sus facultades legales 
son por lo general de iniciativa, discusi6n, estudio y recome_!! 
daci6n, ya que carece de autoridad para obligar directamente a 
los miembros.1121 

El origen de la competencia de la Asamblea General puede ser: 
Directa (la Carta) o Indirecta (los Tratados Internacionales), 
l' las funciones de la Asamblea pueden ser: legales, políticas 

y administrativas. 

El programa o agenda de la Asamblea General se integra por lo 
regular, con los asuntos que recomienda la mesa de la Asamblea 
la cual se encuentra integrada por los siete presidentes de 
las comisiones principales, los siete vicepresidentes, y por -
el presidente de la Asamblea. Las siete comisiones principa~
les que dependen de la Asamblea General, cuentan con sus res-
pectivas mesas. 

A la Asamblea compete iniciar estudios y hacer recomendaciones 
para fomentar la cooperaci6n política internacional; desarro-
llar el derecho internacional y su codificaci6n (Artículo 13 -

124/ HA.'lS KELSEH, The Law of tbe United Nations, p 198. 
125/ L. OPPENHEIM, Op., Cit., Vol. I, p 424. 
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de la Carta); ayudar a hacer realidad el respeto por los dere

chos humanos y las libertades fundamentales; así como fomentar 
la colaboraci6n internacional en materias de carácter econ6mi
co, social, cultural, educativo y sani tario.

1261 
Compete tam-

bién recibir y considerar los informes que le sometan, tanto -
el Consejo de Seguridad, como los demás 6rg~nos de las Nacio-
nes Unidas. La Asamblea puede dentro de sus atribuciones, ha
cer recomendaciones para el arreglo pacífico de cualquier si-
tuaci6n, sea cual fuere su origen, que pueda perjudicar las r~ 
laciones amistosas entre los Estados. Puede también fiscali-
zar a través del Consejo de Administraci6n Fiduciaria, la eje
cuci6n de los acuerdos de administraci6n fiduciaria para todas 
las zonas no designadas como estratégicas. La Asamblea elige

ª los 27 miembros del Consejo Econ6mico y Social; y a los mie_!!! 
bros elegibles del Consejo de Administraci6n Fiduciaria. La -
Asamblea General comparte con el Consejo de Seguridad la facu.!_ 
tad para designar a los jueces que forman la Corte Internacio
nal de Justiciafirr./ así como la designaci6n del Secretario G~ 
neral. Corresponde a la Asamblea considerar y aprobar en su -
caso, el presupuesto de las Naciones Unidas; fijar a los Esta
dos miembros las cuotas establecidas por la Comisi6n sobre pr~ 
supuestos, de acuerdo con la capacidad de cada Estado para pa
gar, misma que se encuentra sujeta a revisi6n anual; así como
examinar los presupuestos de los Organismos Especializados. 

La Asamblea General ha ido aumentando su campo de actividad a 
grandes pasos,128/ y es así que de conformidad con la resolu-

ci6n "Uni6n pro Paz" (377 [V]), adoptada por la Asamblea Gene
ral el 3 de noviembre de 195~/ si el Consejo de Seguridad -

126/ HAllS KELSE!I, The Law of the United tlations, pp 214-5. 

fil/ SHABTAI ROSENNE, The Law and Practice of the Internacional Court, 
Vol. I, p 173. 

128/ CESAR SEPULVEDA, Derecho Internacional Público, p 216. 

gJ_/ IBAllCISCO CUEVAS CAllCillO, Op,, Cita., p 176. 
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no toma medidas ante una amenaza evidente a la paz, quebranta

miento de la paz, o acto de agresi6n, por falta de unanimidad
entre sus cinco miembros permanentes, la propia Asamblea puede 
ocuparse del asunto en un plazo de 24 horas (en sesi6n espe--
cial de emergencia, la cual puede ser solicitada por el voto -
de 9 miembros cualesquiera del Consejo ele Seguridad o por la -
mayoría ele los miembros de la Asamblea General) y recomendar : 
medidas colectivas, e inclusive, en caso de quebrantamiento de 
la paz o de un acto de agresi6n el empleo de la fuerza armada
si es necesario para mantener o restablecer la paz y la segurl 
dad internacionales,1301 

De acuerdo con la facultad que le otorga el Artículo 4 de la -
Cart~ la Asambléa General estl capacitada para aceptar o no 
aceptar el ingreso de un nuevo miembro, cuya admisi6n a la ONU 
le recomiende el Consejo de Seguridad. 131

/ 

Los idiomas oficiales que se practican dentro de la Asamblea -
General son: Chino, Español, Franc6s, Ingl6s y Ruso. Los 
idiomas de trabajo son por lo general, el Español, Francés e -

Inglés. 

La competencia de la Asamblea General puede clasificarse en: -
Exclusiva, Com(m y Concurrente. 132/ La Competencia Exclusiva,
es aquella en la que s6lo interviene la Asamblea, ningún otro 
6rgano puede ejercitar dicha funci6n, como ejemplo podemos ci
tar la autori:aci6n que le otorga la Asamblea, ning6n otro 6r
gano puede ejercitar dicha funci6n, como ejemplo podemos citar 

la autorizaci6n que le otorga la Asamblea a ciertos Organos y 
Organismos Especializados para que puedan éstos solicitar la • 

opini6n de la Corte Internacional de Justicia (,\rtícuÍo 96, Pi 
rrafo 2); La Competencia Com6n es aquella que la Asamblea debe 
compartir con otro Organo para que pueda surtir efecto, como -

130/ H. G. l/ICHOLAS, Op., Cit., pp 107-9. 

131/ HANS KELSEN, The I.aw of the United llntions, pp 62-4. 

132/ CHARLES ROUSSEAU, Op., Cit., p 193. 
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ejemplo tenemos la expulsi6n de un miembro, o la elecci6n de -

los magistrados de la Corte Internacional de Justicia (Artícu
lo 6 de la Carta y Artículo 4 del Estatuto), en estos casos 
las funciones son comunes a la Asamblea General y al Consejo -
de Seguridad; La Competencia Concurrente, se presenta cuando -
la misma funci6n puede ser ejercitada no s6lo por la Asamblea, 
sino por cualquier otro Organo de la ONU, generalmente el Con
sejo de Seguridad, como ejemplo podemos presentar el caso de -
la soluci6n pacífica de disputas (Artículos 11, 34, 35, 36, 
37, 38, de la Carta), sin embargo, mientras el Consejo conoce
de un asunto, la Asamblea no podrá intervenir (haciendo alguna 
recomendaci6n), a menos que expresamente se lo solicite. (Art! 
culo 12 de la Carta) ,133/ 

A la Asamblea General corresponde la supervisi6n de la Secret! 
ría General, funci6n que dentro de la anterior Liga correspon
día al Consejo de Seguridad. La Asamblea conoce de los repor
tes que le someten el Consejo de Seguridad, el Consejo Econ6ml 
ca y Social, y el Consejo de Administraci6n Fiduciaria, sin 
que 6sto signifique que todos estos Organos est6n subordinados 
a la autoridad de la Asamblea General (Artículos 60, SS de la 
Carta), en realidad dichos 6rganos poseen un grado muy elevado 
de autonomía, y el hecho de recibir recomendaciones, de acuer
do con lo establecido en el Artículo 11 de la Carta, así como 
el hecho de presentarle reportes a la Asamblea General, no es 
más que una mera formalidad. 134/ 

Dentro de la Liga, la Asamblea era el Organo que conocía de la 
admisi6n de nuevos miembros, dentro de la actual ONU, la Asam
blea, s6lo podrá admitir a un nui:vo miembro, previa recomenda
ci6n del Consejo de Seguridad (ségún lo estableci6 la Corte 1~ 

ternacional de Justicia en el año de 1950). 

133/ HANS KELSE1f, The Lnw of the United liations, p 218. 
134/ H. G. NICHOLAS, Op,, Cit., pp 110-2. 
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A la Asamblea General corresponde la elecci6n de los 10 miem

bros no permanentes que integran el Consejo de Seguridad, sin 
que éste intervenga en la elecci6n (Artículo 23 de la Cartaf.12-/ 

C, EL CONSEJO DE SEGURIDAD, 

Los países vencedores en la Segunda Guerra Mundial proyectaron 
la paz, fundándose en la continuidad de la coalici6n que los -
había llevado a la victoria, para lo cual propugnaron por el -
establecimiento de un 6rgano controlado por las grandes poten
cias, en el cual recayera principalmente, la responsabilidad -
en el mantenimiento de la paz y la seguridad internacionales. 
Este 6rgano es el actual Consejo de Seguridad; aquí se tomaron 
en cuenta, las experiencias del pasado, se trat6 de crear un -
6rgano capaz de actuar, de tomar decisiones urgentes y de que 
pudiera ejecutarlas de inmediato. Queda a su cargo, el indu-
cir a los estados a resolver sus controversias por medios paci 
ficos, así como la facultad de utilizar la fuerza militar pa
ra mantener la paz (Capítulos VI y VII de la Carta). 

El Consejo de Seguridad se encuentra integrado por los repre
sentantes de quince Estados (Artículo 23 de la Carta). Cinco
de ellos son miembros permanentes (China, Estados Unidos, Fra!! 
cia, Gran Bretaña, y la URSS), los diez Estados restantes son 
miembros no-permanentes, los cuales deben ser elegidos por el 
voto de las dos terceras partes de la Asamblea General. Cada 
uno de los miembros no permanentes dura en su puesto dos aftos
y se renuevan a raz6n de tres miembros por año. Los miembros
salicntes no pueden ser reelegidos para el período inmedia- -
to. 136/ 

En la elecci6n de los miembros no-permanentes se deben tomar -
en cuenta factores como: la contribuci6n que el país haya - -

135/ Ibidem., p 115. 

136/ L. OPPEllHEI!l, Op., Cit., Vol. I, pp 427-8. 
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hecho en el mantenimiento de la paz y seguridad internaciona-

les, a los dem's prop6sitos de las Naciones Unidas, y a su si
tuaci6n Geográfica..llI/ 

En un "Acuerdo entre Caballeros" (Gentleman' s Agreement), cel!:_ 
brado en 1946, se distribuyeron los seis asientos originalmen
te para los miembros no-permanentes, de la siguiente forma: 
dos para Latino América, uno para la Comunidad Británica, uno
para Europa Oricntal;33/ La fuerza de este acuerdo ha sido - -
puesta en tela de duda por la presi6n que han ejercido los Es
tados africanos y asiáticos que Últimamente han florecido y 
los cuales exigen se les reconozca su derecho a estar represe~ 
tados en el Consejo, Cada Estado miembro tiene derecho a te-
ner un representante. 

Lo compacto y reducida membrecia del Consejo de Seguridad, se 
debe al hecho de que se cre6 para que funcionara continuamente 
y no tuviera dificultad al reunir a sus miembros en momentos -
de urgencia. El consejo es el único 6rgano que según la Carta 
debe funcionar continuamente (Art. 28 Fracci6n I) ,112./ 

El problema de si el gobierno en el poder debe reconocerse c~ 

mo el legítimo representante de un Estado Mayor Militar, el de 
Expertos, y el de Admisi6n de Nuevos Miembros; así como por la 
Comisi6n de Desarme, creada por la Asamblea General el 11 de -
enero de 1952, dependiente del Consejo de Seguridad y que ree~ 

plaz6 a los dos comités semi-permanentes (la Comisi6n de Ener
gía At6mica y la Comisi6n de Armamentos Convencionales). El -
Consejo tiene facultades para crear los comités ad hoc que co~ 
sidere necesarios. 

El sistema de votaci6n dentro de el Consejo fue adoptado por -

lTI/ H. G, NICllOLAS, Op., Cit., pp 66-7. 

138/ GEORG SCHA\IARZENBERGER, A Manual of International Law, Vol ,I, p 283 • 
. ll2/ !!AllS KELSEN, The Law of the United llations, pp 176-7. 



71 

las grandes potencias en la Conferencia de Yalta.1401 En vista 

de que en el Consejo se depositaba la gran responsabilidad de 
"Mantener la Paz", se estableci6 un sistema que ha sido objeto 
de muchas críticas. Para resolver cualquier asunto que no se 
d6 de mero procedimiento, es necesario la obtenci6n del voto
de la ·~ayoría calificad~' o sean nueve votos por lo menos, de 
los quince miembros, dentro de esos nueve deben quedar compre~ 
didos los votos de las cinco grandes potencias (Art. 27 de la 
Carta). Al Consejo le compete resolver si una materia es o no 
de procedimiento, para lo cual se requiere también el voto de 
la mayoría calificada. Solo en los casos de simple procedi-
miento se pueden adoptar resoluciones por el voto de nueve - -
miembros cualesquiera .1411 

El hecho de exigir la unanimidad de los miembros permanentes -
en determinados asuntos, ha suscitado grandes problemas, e in
clusive en ocasiones ha permitido el que éstas grandes poten-· 
cias con fines políticos, hayan paralizado con su voto negati· 
vo la acci6n del Consejo de Seguridad; esta actitud negativa -
de los miembros permanentes ha venido a recibir el nombre de -
"Derecho de Veto". Su origen lo podemos encontrar en una pro
puesta de los Estados Unidos, apoyada por la URSS que fue adoE 
tada en la Conferencia de Yalta. Se ha dicho que el derecho -
de Veto fue el precio que las pequefias potencias tuvieron que 
pagar a las grandes potencias para obtener su cooperaci6n y l~ 

grar llevar a la realidad la organizaci6n internacional de Es
tados~/ 

En la actualidad cl Derecho de Veto se usa por lo general con 
·fines contrarios a la Comunidad Mundial (crisis de Berlín-Pa-

lestina, Indochina, Hungría, Suez y el Congo). El Derecho de 
Veto ha dado lugar a muchos abusos, raz6n por la que en varias 

140/ CHARLES ROUSSEAU, Op., Cit., p 189. 

lhl/ H. G. llICHOLAS, Op., Cit., pp 82-3. 

142/ IbÍdem., pp 64-5. 
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ocasiones se ha tratado de modificar la Carta, en el sentido-
de limitar el uso de Veto. Hasta la fecha no se ha llegado a 
un resultado positivo en este aspecto. La llamada "Comisi6n -
Interina" o Pequefia Asamblea (Consejo de Seguridad~ y la -
resoluci6n "unidos para la Paz" (Asamblea General), puede con
siderarse como soluciones relativas al problema presentado por 
el derecho de Veto.1441 

La ausencia en el escrutinio de uno de los miembros permanen-
tes, se ha considerado como la facultad de un Estado miembro -
de no expresar su voluntad en contra (caso de Corea 1950). 

El Veto puede impedir que se tome'n determinadas medidas, pero
no puede asegurar el resultado de las mismas. Aun cuando el -
Consejo de Seguridad o la Asamblea General pueden revocar un -
mandato con la misma facilidad con que lo confirieron, una vez 
que se ha tomado una decisi6n, ésta será válida hasta que se -
revoque; para lo cual se necesitará seguir el procedimiento 
original, Así pues, una vez que el Consejo de Seguridad ha a~ 
torizado llevar a cabo determinada campafia, si posteriormente 
uno de los miembros permanente~ se da cuenta que va en contra
de sus intereses, 6ste no podrá detener sus efectos con el - -
Veto, como ejemplos de esto Óltimo, tenemos los casos de Corea 
en 1950, y del Congo en 1960. La misma situaci6n impera en la 
Asamblea General, en donde para detener o revocar una orden, -
se necesita volver a obtener la aprobaci6n para tal efecto de
la mayoría de las dos terceras partes de los Estados miembros
presentes y votantes .145/ 

Originalmente se concebi6 al Consejo de Seguridad como el cuer 
po en donde la armonía entre las grandes potencias garantiza--

143/ HILDEBRAi'IDO ACCIOLY, Cit., Vol, I, p 200. 
144/ GEORG SCHWARZENBERGER, A Me.nual of International Lav, Vol, I, 
- pp 287-9. 

fil/ S'YDllEY D. BAILEY, The Secretariel of the United Nations, pp 52-4. 
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ría la paz, sin tomar en considcraci6n la posibilidad de cho-
que entre esas potencias; fue así como el Consejo de Seguridad 
cay6 bajo el ambiente de la guerra fría. 

Los constantes choques entre las grandes potencias aterraron -
al mundo, siendo así que cinco años después de haberse establ~ 
cido, entr6 en una penumbra que acarre6 la pérdida de la con
fianza en el Consejo de·' Seguridad y el principio del uso de 
Pactos Regionales, de Defensa Colectiva (OTAN, Organi=aci6n 
del Tratado de Varsovia, etc.), destruyendo de hecho el ideal
universalidad plasmado en la Carta,1461 y volviéndose así, de 
nuevo a la divisi6n del mundo en diversas regiones y esferas -
de influencia, 

Cualquier Estado con excepci6n de los miembros del Consejo sea 
o no miembro de la ONU que seaparte de una controversia consi
derada por el Consejo, puede ser invitado a participar en las 
discusiones, sin derecho a voto. "Neme Judex in Sua Causa" 
(Artículo 31 y 32 de la Carta) f:}íl.I 

Tienen derecho, según la Carta, a someter disputa para conoci
miento del Consejo de Seguridad, la Asamblea General (Artícu-
los 11 y 12); el Secretario General (Artículo 99); los Estados 
Miembros (Artículo 35, Fracci6n I); y los Estados No-Miembros 
(Artículo 35 Fracci6n II). El Estado No-Miembro al someter 
una disputa al Consejo, acepta de antemano la obligaci6n de so 
lucionarla por alguno de los medios pacíficos establecidos en 
la Carta •148/ 

Antes de que una disputa que se plantea, sea incorporada en la 
agenda, se requiere la aprobaci6n del Consejo por nueve votos
cualquiera, quedando el asunto aun sujeto a que posteriormente 
y antes de entrar al fondo, el Consejo resuelva si es compete!!, 

146/ H. G. NICHOLAS, Op,, Cit., p 71. 
illl HANS KEU5Eli, The Law of the Uniteu I1ations, pp 129-33. 

l!,8/ D.11'. BO\/Sl'T, Op., Cit., pp 30-l. 
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te o no para conocer del mismo (Jurisdicci6n Doméstica, Artíc~ 

lo 2, Fracci6n 7). 1491 

Los miembros de las Naciones Unidas, han conferido al Consejo
de Seguridad, la responsabilidad primordial de mantener la paz 
y la seguridad internacionales, y reconocen que el Consejo de 
Seguridad actúa a nombre de ellos al desempeñar las funciones 
que le impone aquella responsabilidad (Artículo 24 de la Car
ta). En virtud de lo anterior, los miembros de las Naciones -
Unidas, convienen en aceptar y cumplir las decisiones del Con
sejo de Seguridad de acuerdo con esta Carta (Artículo 25 de la 
Carta). 

El Consejo de Seguridad es un cuerpo que permite la continua-
ci6n de la Diplomacia tradicional por otros nuevos métodos di
plomáticos, 1501 

La actuaci6n del Consejo de Seguridad, se norma de acuerdo con 
los prop6sitos y principios de las Naciones Unidas. Sus prin
cipales atribuciones se encuentran enmarcadas en los Capítulos 
V, VI, VII, VIII, y XII de la Carta, su funci6n es preventiva
y represiva. 

El Consejo actúa como 6rgano electoral en coordinaci6n con la
Asamblea, en la elecci6n del Secretario General (Artículo 97 -
de la Carta); en la de los Magistrados de la Corte Internacio
nal de Justicia; en la admisi6n de nuevos miembros (Artículo 4 
de la Carta), aquí encontramos que ningún Estado puede ser ad
mitido como miembro en contra de la voluntad de una de las cin 
co grandes potencias~5 l/ La Carta le confiere competencia pa
ra el establecimiento de un sistema de regulaci6n de los arma
mentos, así como el posible desarme (Artículos 26 y 47 de la -
Carta), La Liga soñaba con la eliminaci6n voluntaria de la 

1!!2_/ L. OPPE!IHEIM, Op., Cit., Vol., I, pp 417-8. 
150( H. G. i!ICHOLAS, Op., Cit., p 77, 
lli/ HAllS KELSEU, The Law of the United !lations, p 66. 
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fuerza en el ámbito Internacional; las Naciones Unidas propug

nan por poner la fuerza al servicio de la comunidad, en contar 
con el mayor centro de poder y tener as[ facultades de dirigir 
la evoluci6n mundial. 

De acuerdo con la facultad que le confiere el Art[culo 30 de -
la Carta, el Consejo de Seguridad, el 24 de junio de 1946, fo! 
mul6 su Reglamento Interno, enmendado con posterioridad el 9 -
de noviembre de 1946 y el 28 de febrero de 1950, el Reglamento 
establece el procedimiento que se deberá seguir en la designu
ci6n del presidente del Consejo; observando el orden alfabéti
co en Inglés, en forma rotativa, cada miembro del Consejo ocu
pará la presidencia por un perfodo de un mes .1521 

Las Naciones Unidas carecen de una fuerza armada propia que -
respalde sus decisiones en casos de urgencia. El Ardculo 43-
de la Carta establece la posibilidad de que la ONU, por condu~ 
to del Consejo de Seguridad, celebre tratados con los Estados
miembros para la creaci6n de un cuerpo armado a disposici6n de 
la organizaci6n; dichos tratados nunca se han celebrado. El -
Comité de Estado Mayor establecido en 1946 (Artículos 46 y 47 
de la Carta), se encuentra compuesto por los Jefes de Estado -
Mayor de los cinco miembros permanentes; asesora y asiste al -
Consejo de Seguridad en asuntos militares. Este Comité nunca 
ha funcionado realmente, en virtud de no existir fucr:a armada 
bajo sus 6rdenes. 153/ Sin embargo, lo anterior no ha impedido

el que los Estados miembros pongan a disposici6n del Consejo, 
las Fuerzas necesarias para solucionar situaciones concrctas,

como las que actuaron en Corea en 1950 y en el Congo reciente

mente. 

La constante lucha en el seno del Consejo, lo ha debilitado, -
al grado de que el papel que originalmente se le asign6 en la 
Carta, ha Jisminu[do considerablemente en favor de la Asamblea 

152/ H. G, NICHOLAE, Op., Cit., p 86. 

153/ L. OPPE!ll!EIM, Op., Cit., Vol, I, p 420. 
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General .illl Por otro lado, vemos que el hecho de que el Cons..:. 

jo sea un 6rgano compacto f que pueda integrarse en cualquier 
momento para conocer de las constantes e imprevistas situacio
nes que amenazan al mundo, le da una gran ventaja sobre la A
samblea General, la cual s6lo se reune normalmente los 6ltimos 
meses del año. 

Las técnicas o cambios seguidos por el Consejo Je Seguridad al 
conocer de un caso, son varias y pueden clasificarse en: ln-
vcstigaci6n, lnterposici6n, Conciliaci6n, Recomendaci6n y Ape
laci6n (lnvestigation, lnterposition, Conciliation, Recomenda
tion, and Appeal). En ocasiones se combinan varias de estas -
t6cnicas con el fin de obtener mejores resultados. 

La Investigaci6n consiste en buscar aquellos hechos que pue-
dan servir como evidencia al Consejo antes de que éste haga 
cualquier recomendaci6n. El Consejo en este caso designará un 
comité o comisi6n para que vaya al lugar de los hechos a reco
pilar los datos necesarios. 

La Interposici6n, es un recurso que utiliza el Consejo de Seg~ 

ridad en aquellas situaciones que representan un peligro en 
potencia; en estos casos, el Consejo tratará de evitar que la 
situaci6n empeore, interponiendo ante los participantes en la 
disputa, la presencia física de un representante del Conscjo,
como ejemplo tenemos a la Comisi6n de Tregua del Consejo de Se 
guridad que se design6 para Palestina. 

La Conciliaci6n, años atr6s en la diplomacia antigua era ejer
citada por Estados rieutrales, en la actualidad, el Consejo de 
Seguridad, en ocasiones tiene que desempeñar el papel de cene_! 
liador para lo cual designa una persona física o un comit6 - -
ad hoc. 

La Recomendaci6n, es el camino que sigue el Consejo de Seguri-

..1.2.i/ !l, G, llICHOLAS, Op,, Cit., 'jl, 
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dad en aquellos casos en que las disputas no logran ser solu-

cionadas por la mera indicaci6n a las partes del camino a sc-
guir, en estos casos, el Consejo se ve en la necesidad de for
mular o indicar ciertos principios de acuerdo con la Carta y -

el Derecho Internacional que las partes deberán tomar en cuen
ta, como ejemplo tenemos el caso del Canal de Suez. 

La Apelaci6n, éste camino se sigue por lo general después de -
que los demás recursos han fallado, y consiste en instar a las 
partes directamente para que dejen de sostener determinada ac
titud. 155/ 

D, EL CONSEJO ECONÓMICO Y SOCIAL (ECOSOC), 

Los factores econ6micos-sociales hist6ricamente han desempeña
do un papel muy importante en la evoluci6n de los pueblos y 

por ende en la Organizaci6n Internacional de nuestro tiempo. 

Las dos grandes guerras mundiales, puede decirse que tuvieron 
su origen en gran parte, en circunstancias econ6micas sociales 
por las que atraves6 la sociedad en los años 1914·18 y 1939-45. 

Los programas de mutua cooperaci6n ya en forma, datan propia-
mente del siglo XIX.ill/ El desenvolvimiento industrial moder
no trajo como resultado la creaci6n de entes (Uniones Públicas 
Internacionales) como: La Organizaci6n de los Ferrocarriles -
Europeos; la Uni6n Postal General, que posteriormente se -
transform6 en la Uni6n Postal Universal actual; la Uni6n Métr!:_ 
ca¡ la Uni6n Internacional de Telecomunicaciones, etc., éstos 
organismos con carácter internacional venían a reforzar la ac
tividad est~tal, sin menoscabo de su autonomía y jurisdic----
ci6n.lli/ 

El incremento de las armas así como la constante evoluci6n en 

lli/ Ibídem. , pp 77 -80 . 
]2§./ FRAJICISCO CUEV A3 CANCillO, Op., Cit. , p 196. 

157 / D. W, BOWETT, Op., Cit. , pp 50-61. 
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el alcance y magnitud de los conflictos b6licos, hicieron im
prescindible la internacionalizaci6n del gran n6mero de los 
problemas econ6micos. Durante la Primer Guerra Mundial, los -
grupos beligerantes llegaron a crear cuerpos comunes, en el sE_ 

.no de los cuales se trat6 de resolver muchos de los problemas
que encaraban. Los servicios y utilidad prestada por estas c~ 
misiones bélicas como el Consejo Aliado de Transporte Narltimo 
creado en 1917, etc., fueron tales que se lleg6 incluso, a pr~ 
poner que siguieran existiendo en tiempo de paz. El pacto de
la Liga, menciona muy someramente aspectos ccon6micos, en su -
Artículo 23, hace referencia a las condiciones de trabajo, al
trato justo a los nativos y al trato equitativo en el comercio 
mundial. Sin embargo, y a pesar de no haber aprovechado la e1!: 
periencia que en materia de cooperaci6n internacional el pasa
do le ofrecía, la Liga se vio movida por las circunstancias, a 
auspiciar la celebraci6n de una serie de conferencias econ6mi
cas, que se iniciaron con la de Bruselas en 1920, y terminaron 
con la Monetaria en Londres en 1933. 

El constante aumento de los problemas y relaciones socio-econ~ 
micas, impulsaron a la Liga a crear una maquinaria que resol
viera el problema; surgieron así, dependientes del Consejo; un 
Comité Econ6mico, cuya finalidad consisti6 en ocuparse de las
relaciones econ6micas internacionales. Estos Comitds se encon 
traban integrados por técnicos y no por representantes gubern! 
mentales, su labor fue puramente consultiva. 

La Crisis de 1939 debilit6 considerablemente a la Liga para h! 
cer frente a éstos problemas, la necesidad de un organismo in
ternacional econ6mico permanente se hacía mAs evidente día a -
día. 1581 Fue así que en ese mismo año, el Comité Bruce, creado 
por la Liga con el fin de revisar sus actividades econ6micas,
recomend6 que se relevara al Consejo <le la responsabilidad de 

158/ Ibidem., p 52. 
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Central para asuntos econ6micos y sociales, compuesto por 24 -
representantes gubernamentales y B expertos, en el cual recava 
ra la directa responsabilidad de los Comit6s Econ6micos.1591 

Al estallar la Segunda Guerra Mundial, los Comités Conjuntos, 
y especialmente los de las grandes potencias anglosajonas, - -
prestaron una gran cooperaci6n internacional en relaci6n con -
los productos )' recursos, materias primas, navegaci6n )' alir.1eE_ 
tos. 

Al estar por finalizar la guerra, el problema de reparar los -
males producidos por la contienda, oblig6 a las potencias a 
crear organismos econ6micos y humanitarios. 1601 Se hace frente
ª problemas técnicos como el de la nutrici6n, que se trat6 en 
la Conferencia de Hot Springs en mayo de 1943, y de donde sur
gi6 la FAO; al de la estabilidad monetaria que se trat6 en la 
Conferencia de Bretton Woods en julio de 1944, de donde surgi6 
el Banco Internacional y el Fondo Monetario. Los Viejos Orga
nismos Especializados creados en la primera post-guerra, como
la OACI, OIT, OMA, OMM, cuyo antecedente fue la OMI, VIT, UIT, 
y la UPU, se renuevan y hacen su aparici6n en el campo interna 
cional. 

Al crearse la Organizaci6n de las Naciones Unidas, los proble
mas socio-econ6micos, viejos en su historia pero nuevos en su 
contexto, permeaban en la atm6sfera de la Conferencia de San -
Francisco, raz6n por la que al elaborarse la Carta, se pugn6 -
por una estrecha cooperaci6n socio-econ6mica entre los países, 
en la que se abarcara inclusive, la protecci6n del ser humano 
en tanto a persona, como único medio de lograr mantener la paz 
en el universo (Capítulo IX de la Carta). 

Para llevar a cabo tan altos fines, los Estados miembros de la 

fil/ il. G. iiICHOLAS, Op., Cit., p 16. 

160/ FRA!!CISCO CUEVAS c,;;;crno' Op.' Cit.' p 198. 
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ONU, se comprometen a cooperar con la Organizaci6n (Artículo -

56 de la Carta), se delimitan las funciones de los Organismos
especializados y la coordinación que existiera con las Sacio-
nes Unidas (Artículos 57, 58 y 59 de la Carta); se hace respo~ 
sable a la Asamblea auxiliada por el Consejo Económico y So--
cial (ECOSOC), de la realización de tales objetivos (Artículo-
60 de la Carta). 

Así pues, se creó el ECOSOC, un ambicioso 6rgano a cuyo cargo 
queda impulsar la cooperaci6n econ6mica entre los países sin -
interferir con la competencia pr 0piamente interna de los mis
mos.1611 Se encuentra bajo la autoridad de la Asamblea GeneraL 

El Consejo licon6mico y Social se encuentra compuesto por repr.!<_ 
sentantes de 27 Estados miembros, elegidos por la Asamblea G2 
neral, por un lapso de tres anos cada uno, renovándose cada 
año una tercera parte de los miembros. 1621 Todo miembro salie!!_ 
te es reelegible para el período inmediato. De los miembros,
se ha establecido la costumbre de que cinco sean representan-
tes de las grandes potencias, con carácter de permanentes. 1631 

Los miembros, se eligen tomando en cuenta la siguiente distri 
buci6n social, económica, cultural y geográfica: Europa Occi
dental; el Bloque Soviético; la América Latina; la Comunidad -
Británica; Asia y Africa. 

Las decisiones del Consejo tienen el carácter de mera recomen
daci6n r se toman por simple mayada de votos, cada miembro 
cuenta con un voto. 

El ECOSOC es el 6rgano consultivo de la Asamblea General en m! 
terias socio-econ6micas. Dentro de sus principales facultades 
(Artículo 62 de la Carta) encontramos: las de prestar asiste~ 

161/ CHARLES ROUSSt:AU, Op, , Ci t ., p 197. 

162/ L. OPPEliHEIM, Op.' Cit. 1 Vol. r, p. 439, 
163/ GEORG SC!!\IARZEll.BERGER, A Hanual of Internatiomu La·•, Vol. I, 

)l 293. 
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cia a los Estados miembros (Programa de Asistencia Técnica ini 

ciado por el Consejo en 1947, para prestar ayuda a los Estados 
subdesarrollados y llevado a cabo por el Comité de Asistencia

Técnica (TAC) y por el Consejo de Asistencia Técnica (TAB) en
donde participan activamente los Organismos Especializados); 
la de compilar )' transmitir informaci6n, la de hacer recomend.!!_ 
ciones sobre las materias de que se ocupa; la de proyectar co!! 
venciones y la de convocar a conferencias. 

Su labor es propiamente la de coordinar las actividades de los 
Estados miembros (Artículo 69 de la Carta) y de los Organísmos 
Especializados (Artículo 70 de la Carta) con la ONU, mediante
consultas con ellos y haciéndoles recomendaciones. Efect6a 
también consultas con otras Organizaciones Intergubernamenta-
les como la RAU, la OEA, etc. y con las Organizaciones No-Gu-
bernamentales (Artículo 71 de la Carta) que se ocupan de asun-
tos de los que conoce el ECOSOC. 16ª/ A las Organizaciones No

Gubernamentales con las que mantiene relaciones el Consejo, se 
les ha clasificado con tres categorías: la categoría A, coro-
prende aquellas organizaciones que tienen inter6s primordial -
en la mayoría de las actividades del ECOSOC y se hallan estre
chamente ligadas a la vida econ6mica y social de las regiones 
que representan; la categoría B, comprende cerca de 121 organi_ 
zaciones que tienen una competencia especial y que s6lo se en
cuentran interesadas en algunas de las actividades del Consejo 
la tercera categoría se encuentra compuesta por organizaciones 
de tipo informativo; y las ennumeradas en el registro, con las 
que el ECOSOC celebra consultas ad-hoc. 165 / 

Desempeña las funciones que le encomienda la Asamblea Gencral
de acuerdo con el Artículo 66 de la Carta; le presta la ayuda 
que solicite y le suministra informaci6n al Consejo de Seguri
dad (Artículo 65 de la Carta). 

164/ D. W. BOWETT, Op. Cit., p 59· 

'J:§2j H. G. NICHOLAS, Op., Cit., p 127. 
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El ECOSOC se encuentra compuesto por un gran n(1111ero de organi~ 

mas subsidiarios que lo asesoran en su labor, de acuerdo con -
lo establecido en el Artículo 68 de la Carta, dentro de los 
principales encontramos a las siguientes Comisiones y Sub-Comí 
siones Orgánicas ~661 La Comisi6n de Transporte y Comtmicacio: 
nes (15 miembros); la Comisi6n de Estadística (15 miembros); -
la Comisi6n de Poblaci6n (15 miembros); la Comisi6ri de Asuntos 
Sociales (18 miembros); la Comisi6n d~ Derechos Humanos (18 
miembros); la Sub-Comisi6n de Prevenci6n de Discriminaciones y 

Protecci6n a las Minorías (dependiente de la anterior Comisi6n 
se encuentra integrada por 12 miembros); la Comisi6n de la Co~ 
dici6n Jurídica y Social de la Mujer (18 miembros); la Comi--
si6n de Estupefacientes (15 miembro&); y la Comisi6n sobre Co
mercio de Artículos Básicos (18 miembros), cuenta asimismo el
ECOSOC con cuatro Comités Permanentes: el Comit6 de Asisten-
cía Técnica; el Comité de Negociaciones con los Organismos In
ter-Gubernamentales; el Comité encargado de las Organizaciones 
No-Gubernamentales; el Comité Interino del Calendario de las -
Sesiones. 

Cuenta el Consejo con cuatro Comisiones Econ6micas Regionales
de suma importancia, que son: la Comisi6n Econ6mica para Amé
rica Latina (CEPAL), establecida en 1948, con sede en Santiago 
de Chile, compuesta por 24 miembros; la Comisi6n Econ6mica pa
ra Europa (CEE) establecida en 1947, con sede en Ginebra, com
puesta por 29 miembros; la Comisi6n Econ6mica para Asia y el -
Lejano Oriente (CEALO), establecida en 1947, con sede en - - -
Bangkok compuesta por 26 miembros; y la Comisi6n Econ6mica pa
ra Africa (CEA), establecida en 1958, con sede en Addis Abeba, 
compuesta por 2 3 miembros .ilil 

Cuenta con varios Organos Especiales como: El Comité Central
Permanente de Estupefacientes (8 miembros); el Organo de Fisca 

166/ Las Haciones Unidas al Alcance de Todos, p 25. 

167 / H. G. llICHOLAS, Op., Cit., pp 128-9. 



83 

lizaci6n de Estupefacientes 94 técnicos), el organismo Humani
tario que es el Fondo de las Naciones Unidas para la lnfancia
(UNICEF, con 30 miembros), el Comité Administrativo de Coordi
naci6n (se encuentra integrado por el Secretario General de 

las Naciones Unidas quien lo preside, y los jefes ejecutivos -
de los Organismos Especializados vinculados con la ONU, se fu!! 
d6 en 1946); la Comisi6n Provisional de Coordinaci6n de los 
Convenios Internacionales sobre Productos B6sicos (4 miembros) 
y la Junta de Asistencia Técnica. 

El ECOSOC tiene facultades para instituir los Comités )' Comi-
siones Especiales que juzgue necesarios. 

El Consejo dicta su propio reglamento interno, elige a su pre
sidente y vice-presidentes. El presidente dura en su cargo un 
año, por lo general se selecciona al representante de un pa{s
quc no sea una gran potencia. El consejo celebra normalmente -
dos períodos <le sesiones al año, que duran entre un mes r seis 
semanas cada uno, y que se llevan a cabo en la Ciudad de Nueva 
York en el mes de abril, y en la ciudad de Ginebra en el mes -
de Julio •168/ Aunque varios de sus 6rganos acttían con carácter 
de permanentes. Cada uno de los 6rganos subsidiarios del Con
sejo, rinde anualmente un informe detallado de sus labores, el 
cual es estudiado por el Comité Administrativo de Coordina--
ci6n. 

El ECOSOC puede invitar a cualquier Estado miembro de la ONU-
(Artlculo 69 de la Carta) que no sea miembro del Consejo, así 

como a los representantes de los Organismos E~peciJli::a<los, a 
participar en los debalcs en los que so trate algtín asunto de 
inter6s especial para el invitado, sin que éste tenga derecho

ª voto. 

La labor de codificaci6n del Derecho Internacional, al prepa

rar proyectos de convenciones; la asistencia técnica suminis--

168/ Ibídem. , p 125. 
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trada a los paises que solicitan su ayuda para resolver probl! 
mas de desarrollo y aprovechamiento de sus recursos; y la pro
moci6n del respeto universal a los Derechos Humanos y a las l! 
bertades Fundamentales del Hombre sin hacer distinci6n <le la -
raza, sexo, idioma o religi6n, han elevado al Consejo Econ6mi
co y Social a uno de los principales lugares de importancia 
dentro de la Organizaci6n Internacional. 

E. EL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN F!DUC!AR!A, 

La explotaci6n del débil por el fuerte, ha sido panorama que -
la humanidad ha contemplado a través de los siglos. 

Gran n6mero de esfuerzos por separado, con el fin de normali-
zar la situaci6n y poner fin al apetito desmedido de las pote! 
cias coloniales, se llevaron a cabo a lo largo de la historia: 
entre los principales, podemos mencionar el realizado por las 
ocho principales potencias de la Europa de entonces y que se -
plasm6 en el Congreso de Viena de 1815, con el titulo de "De
claraci6n de las Potencias para la abolici6n del comercio de -
negros", y el movimiento llevado a cabo en la Conferencia de -
Berl!.n de 1885, en cuya acta general se encuentra inserta bajo 
la forma de un Convenio Multilateral, la obligaci6n que con-
tralan las potencias imperiales, consistente en velar por el -
bienestar de las poblaciones indigenas, y cooperar entre si 
para poner fin a la esclavitud y la trata. 1691 

Al constituirse la Liga de las Naciones, los Estados vencedo
res tenlan frente así, el problema que presentaba el futuro de 
las 15 colonias que se encontraban bajo el dominio de Turqula
y Alemania. Por un lado imperaba la idea de no anexi6n y por 
el otro lado la pretensi6n de las potencias vencedoras que d.<:_ 
seaban sacarle grandes ventajas a la situaci6n. 

169/ FRANCISCO Cll=:VAS CA!ICI!IO, Op., Cit., p 213, 
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En la Liga encontramos el primer esfuerzo orgán1co por reme--

diar la situaci6n prevaleciente en aquel entonces, al consti
tuirse el Sistema de los Mandatos, el cual se atribuye a la 
idea del General Smuts, el Artículo 22 del Pacto establece: 
l. "Los principios siguientes se aplicarán a las colonias y -

territorios que, a consecuencia de la guerra, hayan dejado 
de estar bajo la soberanía de los Estados que los goberna
ban anteriormente y que est6n habitados por pueblos aun no 
capacitados para dirigirse por sí mismos en las condicio-
nes particularmente difíciles del mundo moderno. El bic-
nestar y el desenvolvimiento de estos pueblos constituye -
una misi6n sagrada de civili:aci6n y conviene incorporar -
al presente Pacto, garantías para el cumplimiento de dicha 
misi6n. 

2. El mejor método para realizar prácticamente este principio 
será el de confiar la tutela de dichos pueblos a las naci2 
nes más adelantadas, que, por raz6n de sus recursos, de su 
experiencia o de su posici6n geográfica, se hallen en meJ2 
res condiciones de asumir esta responsabilidad, y consien
tan en aceptarla. Estas naciones ejercerán la tutela en -
calidad de Mandatarias y en nombre de la Sociedad. 

3. El carácter del Mandato deberá diferir seg6n el grado de -
desenvolvimiento del pueblo, la situaci6n geográfica del -
territorio, sus condiciones econ6micas y demás circunstan
cias análogas. 

4. Ciertas comunidades que pertenecieron en otro tiempo al Im 
perlo Otomano, han alcanzado un grado de desenvolvimiento
tal, que su existencia como naciones independientes puede 
ser reconocida provisionalmente a condici6n de que la ayu
da y los consejos de un mandatario guien su administraci6n 
hasta el momento en que sean capaces de dirigirse por sí -
mismas. Para la elccci6n de mandatario se tendrAn en cue! 
ta en primer término, los deseos de dichas comunidades. 

S. El grado de desarrollo en que se hallan otros pueblos, es
pecialmente el Africa Central, exige que el mandatario as~ 
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ma en ellos la administraci6n del territorio en condicio-

nes que, juntamente con la prohibici6n de abusos, tales c~ 
mola trata de esclavos, el tráfico de armas y de alcohol, 
garanticen la libertad de conciencia y de religi6n, sin 
más limitaciones que las buenas costumbres, la prohibici6n 
de instalar fortificaciones o bases militares o navales y 

de dar a los indígenas instrucci6n militar, salvo para po
licía y defensa del territorio y que aseguren igualmente a 
los demás miembros de la sociedad, condiciones de igualdad 
para el intercambio y el comercio, 

6, Hay por Óltimo, territorios tales como el Africa del Sur y 

ciertas islas del Pacífico Austral, que a consecuencia de 
la escasa densidad de poblaci6n, de superficie restringi-
da, de su alejamiento de los centros de civilizaci6n y de
su contigilidad geogr,fica al territorio del mandatario, o 
por otras circunstancias, no podrían estar mejor adminis-
tradas que bajo las leyes del mandatario como parte inte-
grante de su territorio, a reserva de las garantías previ_'! 
tas anteriormente en interés de la poblaci6n indígena. 

7. En todos estos casos, el mandatario deberá enviar al Conse 
jo, una memoria anual concerniente al territorio que tenga 
a su cargo. 

8. Si el grado de autoridad, de soberanía o de administraci6n 
que haya de ejercer el mandatario no hubiere sido objeto -

de convenios anteriores entre los miembros de la Sociedad, 
el Consejo resolverá expresamente acerca de estos extremos. 

9. Una Comisi6n Permanente estará encargada de recibir y exa
minar las memorias anuales de los mandatarios, y de dar al 
Consejo su opini6n acerca de las cuestiones relativas al -

cumplimiento de los Mandatos 11
•
1701 

El mes de noviembre de 1920, se cre6 la Comisi6n Permanente de 
Mandatos, dependientes del Consejo de la Liga y a cuyo cargo -

qued6 la responsabilidad por los Mandatos. 

170/ H. G. NI CHOLAS 1 Op. Cit. 1 p 17. 



La Comisi6n Permanente de Mandatos, se encontraba compuesta 

por nueve expertos privados, no nacionales de las potencias 
mandatarias, su labor era preponderantemente técnica. 

Si 

El Estado Mandatario tenía la obligaci6n de someter un informo 
a la Comisi6n, en el que diera cuenta de la administraci6n 
efectuada en el área que se le había confiado. 

Al constituirse la Organizaci6n de las Naciones Unidas en San
Francisco en el año de 1945, se hacía frente a los restos del 
colonialismo que la expansi6n europea había sembrado por do·· 
quier, como resultado de la b6squeda de mercados y de materias 
pri~as; de su anhelo de nuevos territorios donde colocar el e! 
ceso de su poblaci6n; de su deseo de aumentar su prest1g10 y • 

de poder contar con bases para su defensa; así como del deseo 
de extender los principios de su civilizaci6n. 

Las Naciones Unidas se vieron en la necesidad de crear un 6rg! 
no ex-profeso, que llenara el puesto que ocup6 la Comisi6n Pe! 
manente de Mandatos y que subsanara los defectos del anterior 
sistema; tal 6rgano es el actual Consejo de Administraci6n Fi· 
duciaria. 

En la Carta encontramos una "Declaraci6n Relativa a Territo-
rios no Aut6nomos" (Capítulo XI), en virtud de la cual los Es· 
tados miembros de las Naciones Unidas que administran territo
rios, se obligan a promover en todo lo posible el.bienestar de 
los habitantes de los territorios cuyos pueblos no han alcanz~ 
do todavía la plenitud del gobierno propio~7l/ En esta magna
tarea, los Estados se comprometen a promover la paz y seguri· 
dad internacionales; a promover medidas constructivas de desa
rrollo político, econ6mico, social y educativo; a estimular la 
investigaci6n y cooperar unos con otros y con organismos intc! 
nacionales especiali:ados, para conseguir la realizaci6n prSc· 
tica de los prop6sitos contenidos en la dcclaraci6n; así como 

!. 71/ Las :f&ciones Unidas al Alcance de Todos, pp 31-4. 
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a transmitir al Secretario General regularmente, informaci6n -

estadística y de cualquier otra naturaleza técnica, sobre las 
condiciones econ6micas, sociales y educativas imperantes en 
los territorios no aut6nomos, que no se encuentren colocados -
bajo el régimen de Administraci6n Fiduciaria.1121 

El Artículo 74 de la Carta, contiene la obligaci6n contra{da -
por parte de los Estados miembros de la ONU, consistente en 
fundar su política en relaci6n con los territorios, en el pri!! 
cipio general de la buena vecindad, tomando en consideraci6n -
los intereses y bienestar del resto del mundo. 

Aparte de lns disposiciones contenidas en la Declaraci6n rela 
tiva a Territorios no aut6nomos, encontramos en la Carta, pre
ceptos que norman la actuaci6n del R6gimen de Administraci6n -
Fiduciaria, ill./ que rige la administraci6n l' vigilancia inter
nacional de ciertos territorios, y para lo cual se cre6 el Con 
sejo de Administraci6n Fiduciaria. 

Los objetivos b&sicos del actual régimen internacional de Admi 
nistraci6n Fiduciaria se encuentran plenamente enunciados en -
la Carta'y son los siguientes; ''Artículo 76: 

a) Fomentar la paz y la seguridad internacionales. 
b) Promover el adelanto político, econ6mico, social y educati 

vo de los habitantes de los territorios fideicomitidos, y 
su desarrollo progresivo hacia el gobierno propio o la in
dependencia, teniéndose en cuenta las circunstancias parti_ 
culares de cada territorio y de sus pueblos y los deseos -
libremente expresados de los pueblos interesados,·y seg6n
se dispusiere en cada acuerdo sobre administraci6n fiduci! 

ria¡ 
c) Promover el respeto a los derechos humanos y a las libert_!! 

des fundamentales de todos, sin hacer distinci6n por moti
vos de raza, sexo, idioma o rcligi6n, así como el rccono-

112/ HAHS KEIBErl, The La-· of the United llations, p 560. 
1'13/ Capftulo XII de la Carta de la ONU. 
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cimiento de la interdependencia de los pueblos del mundo; 
y 

d) Asegurar tratamiento igual para todos los miembros de las
Naciones Unidas y sus nacionales en materias de carácter -

social, econ6mico y comercial, as{ como tratamiento igual
para dichos nacionales en la administraci6n de la justici~ 
sin perjuicio de la realizaci6n de los objetivos arriba 
expuestos y con sujeci6n a las disposiciones del Artlcu-
lo 80". 

Los Estados que administren territorios no aut6nomos, pueden -
colocarlos bajo dicho régimen, mediante la presentaci6n de un 
pro recto de acuerdo de administraci6n fiduciaria. En este 
tipo de acuerdos o tratados, se deberán estipular los términos 
y condiciones en que el territorio deber& ser administrado, 
así como el nombre de la autoridad que ejercerá la administra
ci6n, y que podrá ser uno o varios Estados o la misma Organiz! 
ci6n de las Nacionns Unidas, el acuerdo deberá ser presentado
por el Estado directamente interesado y aprobado por la Asam-
blea General o el Consejo de SeguriJaJ scgGn el caso, para que 
el territorio pueda pasar a ser territorio en Fideicomiso ~741 

Cualquier rnodificaci6n o reforma posterior al acuerdo de admi
nistraci6n fiduciaria, deber& efectuarse mediante la celebra-
ci6n de un segundo acuerdo entre los Estados directamente intE_ 
resadas, iujeto a la aprobaci6n de la autoridad que sancion6 -
el acuerdo original (Artículo 79 de la Carta). 

Entre los derechos que se le otorgan a la autoridad administra 
dora, quedan incluidos por lo general, plenas facultades de ad 
ministraci6n, legislaci6n y jurisdicci6n. 

Segón el Articulo 77 de la Carta: 
l. "El régimen de ndministrnci6n fiduciaria, se aplicad a 

los territorios de las siguientes categorías que se coloc! 
ren bajo dicho r6gimen por medio de los correspondientes -
acuerdos: 

174/ L. OPPElJHEIM, Op., Cit., Vol. I, PF 226-9. 
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a) Territorios actualmente bajo mandato. 
b) Territorios que, como resultado de la Segunda Guerra -

Mundial, fueron segregados de Estados enemigos; y 

e) Territorios voluntariamente colocados bajo este r6gimen 
por los Estados responsables de su administraci6n. 

2. Será objeto de acuerdo posterior el determinar cuales te-
rrit~rios de las categorías anteriormente mencionadas se-· 
rán colocados bajo el régimen de administraci6n fiduciaria 
¡· en que condiciones". 

Bajo el r6gimen de administraci6n fiduciaria se colocaron los 
siguientes once territorios, algunos de los cuales con poste-
rioridad han adquirido su independencia e inclusive han pasado 
a ser miembros •~tivos de la ONU: Tanganica administrado por 
el Reino Unido; Ruanda Urandi administrado por Bélgica; Soma
lia administrado por Italia; un Camerun administrado por el 
Reino Unido; el otro Camerun administrado por Francia; un ~ -
Togo administrado por el Reino Unido; el otro Togo administra
do por Francia; Samoa Occidental administrado por Nueva Zelan
dia; ~ueva Guinea administrado por Australia; Nauru administr~ 
do por Australia, Nueva Zelandia y el Reino Unido; y las Islas 
del Pacífico (las Narshalls, las Carolinas y las Marianas con
excepci6n de Guam), administradas por los Estados Unidos, bajo 
el acuerdo de administración fiduciaria de zona estrat&gica 
celebrado en 1947 y aprobado por el Consejo de Scguridad,ll.2.1 

El concepto de "Arca Estratégica", fue creado a instancia de -
los Estados Unidos; se expuso como fin evitar la repetici6n de 
un ataque sorprcsi\'O como el de l'earl Harbor. 
de &rea estratégica, que hasta la fecha se ha 
el constituido por las Islas del Pacífico.1761 

El único caso -
presentado, es -

El área que coE! 
prenden estas islas que se encuentran arriba del ecuador, es -
conocida tambi'n con ol nombre de Micronesia. 

175/ lbfde.-:.., p 232. 

176/ D. ?. 0 1COU:GLL, Internaticnal Ls· .. ·, Vol. I., p 365. 
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El conjunto de las islas se encuentra dividido en seis distri

tos administrativos, que permiten un mejor control por parte -
de la autoridad administradora: 
1. Las Islas Marianas; 
2. Las Islas Marshalls; (las islas Carolinas debido a su ex- -

tensi6n se encuentran divididas en cuatro distritos). 
3. 

4. 
s. 
6. 

Palau; 
Yap; 
Truk; y 
Ponape, Micronesia (pequefias islas) se encuentra compuesta 
por más de dos mil islas, de las cuales s6lo 96 se encuen
tran deshabitadas; cuenta con una poblaci6n total que pasa 
de los 90,000 habitantes. 

Las islas se encuentran tan separadas que en el afio de 1964, 
cuando lleg6 a visitarlas una misi6n de las Naciones Unidas 
las describieron como "un territorio tan remoto y disperso ge~ 
gráficamente, que el proyecto que se seleccionara resultaría -
más costoso que en cualquier otra parte del mundo". 

Los habitantes de estas islas son marinos por excelencia, ésto 
se debe en gran parte a la distancia entre las islas, y a la -
carencia de vías de comunicaci6n y de transporte. Lo anterior 
ha contribuido al desarrollo de diferentes costumbres y rcli-
giones entre las poblaciones. 

Los primeros colonizadores de estas islas fueron los espafioles 
siguiendo a Magallanes quien lleg6 a la isla de Guam en el afio 
de 1521. Los españoles bautizaron a los tres conjuntos de is

las con el nombre de su reina, la esposa de Felipe IV (Maria-
nas); con el nombre de Carlos II de España, hijo de Felipe IV 
(Carolinas); y con el nombre de un aventurero Inglés que zarp6 
entre ellos en 1788 (Marshalls). 

Con posterioridad a los españoles, llegaron en orden sucesivo
los portugueses, holandeses, rusos, alemanes, ingleses, japon! 
ses y norteamericanos. De estos países, el Jap6n fue el prim! 
ro que dej6 una huella tangible desde 1891, fecha en que lleg~ 
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ron. Su gobierno sobre les islas del Pacífico fue de facto a 

lo largo de la Primer Guerra ~lundial, fue hasta en Versal les 
cuando los aliados lo convirtieron en de jure, pues en el mes 
de diciembre de 1920, la Liga de las Naciones le confiri6 al
Jap6n el mandato sobre ~icroncsia, con instrucciones específi
cas de que "promoviera al máximo el bienestar moral y material 
así como el progreso social de los habitantes del territorio". 
La Liga estableci6 la obligaci6n de que se conservaran las is
las sin esclavitud, sin trabajos forzados, sin licores, queda~ 
do prohibido tambi6n el establecimiento de bases militares o -
navales. 

En 1935, Jap6n se retir6 de la Liga de las Naciones y despu6s
de esa fecha no permiti6 la salida de noticia alguna con rela
ci6n a esa zona. Micronesia podía considerarse como una base 
militar irresistible, pues se encontraba situada a una distan
cia de 2,200 millas de la Bahía de Tokio; a 3,000 millas de 
Sidney, Australia; a 2, 100 millas de Manila, Filipinas; a 650 
millas de Guam, y a 3,600 millas de Pearl Harbor. 

Cuando se estableci6 la Organizaci6n de las Naciones Unidas al 
finalizar la Segunda Guerra Mundial, se cre6 el Consejo de Ad
ministraci6n Fiduciaria; y se celebr6 entre la ONU y los Esta

dos Unidos de Norteamérica un tratado, ratificado el mes de l! 
lio de 1947, por.virtud del cual Aste 6ltimo pasaba a adminis
trar las islas del Pacífico. 177 / 

El Consejo de Administraci6n Fiduciaria se encuentra compuesto 
por (Artículo 86 de la Carta); los Estados miembros de la ONU 
que administran territorios en fideicomiso; los miembros perra~ 

ncntes del Consejo de Seguridad que no estAn administrando tc
rri torios fideicomitidos; y por un n6mero de otros miembros no 
administradores, elegidos por la Asamblea General por períodos 
de tres años, de tal manera que el n6mero de países administra 

177 f E • .; . KA.HU, Jr. , I'he ;iew Yorker, pp 42-111. 
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dores en el Consejo, sea igual al número de países no adminis· 
tradores .178/ Cada miembro tiene derecho a designar a una per· 
sona competente para que lo represente en el Consejo. 

El Consejo, desempefia las funciones de las Naciones Unidas re· 
lacionadas con los territorios en fideicomiso, bajo la autori· 
dad de la Asamblea General (Articulo 85 de la Carta) ;1791 las 
funciones relacionadas con las zonas estratégicas son ejerci·· 
das por el Consejo de Seguridad con asistencia del Consejo de 
Administraci6n Fiduciaria (Artículo 82 y 83 de la Carta). 

El Consejo de Administraci6n Fiduciaria se reune en la Ciudad 
de Nueva York en sesiones ordinarias, dos veces al año, por lo 
general en los meses de febrero y julio,1601 puede reunirse en 
otras ocasiones a solicitud de la mayoría de sus miembros de · 
la Asamblea General, del Consejo de Seguridad o del Consejo 

Econ6mico y Social. 

Cada miembro del Consejo cuenta con un voto, y las decisiones· 
se toman por simple mayoría de los miembros presentes y votan· 
tes (Artículo 89 de la Carta). 

Cada Estado administrador tiene la obligaci6n de someter al 
Consejo de Administraci6n Fiduciaria, un informe anual de su 
actuaci6n, aparte del control que el Consejo ejerce mediante · 

el examen de las peticiones que le envían los habitantes de 
los territorios y de las visitas peri6dicas que las misiones · 
enviadas por el Consejo, practican a los territorios; a su vez 
el Consejo de Administraci6n Fiduciaria rinde un informe anual 

a la Asamblea General. 

El Consejo tiene facultades para dictar su propio reglamento,· 
en el cual se establece el m6todo de seguir para nombrar pres! 
dente y vice-presidente, éstns designaciones se hacen por lo · 

178/ GEORG SCHWARZENBERGER, A Manual of Internotionnl Law, Vol. I, p 299· 

179/ H. G. NICHOLAS, Op., Cit., p. 135. 

180/ Ibídoo., p 133. 
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general en el mes de enero, al iniciarse cada período de sesi~ 

nes. 

Conforme al Artículo 91 de la Carta, el Consejo puede solici-

tar cuando lo crea necesario, ayuda del Consejo licon6mico y S~ 
cial, así como de los Organismos Especializados. 

El Consejo de Administraci6n Fiduciaria cuenta con dos Comisi~ 
nes Permanentes que le ayudan en el desempeño de su tarea, }' -
que son: la Comisi6n de las Uniones Administrativas y la Comi 
si6n de Peticiones.1811 Tiene además la facultad para crear : 
las Comisiones ad·hoc que estime necesarias. 

El sistema de Administraci6n Fiduciaria se ha propuesto por V!!_ 

rios países como soluci6n al problema que han pres.entado dcte!_ 
minadas áreas como Jerusalén, Tdeste, Berlín y el Congo, en -
las que actuarían las Naciones Unidas como Autoridad Adminis-
tradora.182/ 

La terminaci6n del período de fideicomiso, puede estipularse -
en el Acuerdo de Administraci6n Fiduciaria, como en el caso 
del Territorio de Somalía, en donde se espccific6 que el fi-

dcicomiso s610 duraría 10 años, contados a partir de la ccle-
braci6n del Acuerdo.1531 Las causas normales para la termina-· 
ci6n del Fideicomiso puede decirse que son: el hecho de que -
el territorio adquiera su independencia o capacidad para auto· 
gobernarse, en San Francisco se especul6 sobre si se considcr! 
ba como causa para la terminaci6n del fideicomiso, el hecho de 

que un Estado administrador dcjnra de ser miembro de la ONU; -
los Estados Unidos )" la Gran Bretalia opinaron que, la pérdid:l· 
da la calidad de miembro de las Naciones Unidas, no traía como 
consecuencia inmediata la terminaci6n del fideicomiso, y que -
las circunstancias que intervenían en cada caso, deberían de · 
examinarse detenidamente antes de tomar una dccisi6n. 

181/ GEORG SC!fr/ARZEiiBERGER, A Manual of International Law, Vol, I, p 300, 
182/ D. W. BOWETT, Op., Cit., p 62. 

183/ Ib!dem., p 65. 
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No existe una definici6n clara sobre lo que se considera como 

"Terr·itorios que no pueden gobernarse a sí mismos". (Nonself· 
Governing Territories) .1841 En el año de 1953, la Asamblea Ge· 
neral adopt6 una "Lista de Factores", que tomarían como guía -
para determinar si un territorio podía o no gobernarse así mi! 
me, sin embargo, la decisi6n de la Asamblea General a este res 
pecto, no obliga al Estado Administrador.1851 

El Sistema de Administraci6n Fiduciaria, ha sido objeto de m6,l 
tiples discusiones en el seno de la Asamblea General, muchos -
de los miembros de las Naciones Unidas desconfían de los sist.<:, 
mas establecidos en los Capítulos XI y XII de la Carta, prueba 
de lo antorior es, la resoluci6n adoptada por la Asamblea Gen.<:, 
ral el 14 de diciembre de 1960 (1514 [XV]), en la que se reso_l 
vi6 se tomaran inmediatamente, medidas tendientes a transmitir 
sin reservas ni condiciones, el gobierno de los territorios 
que no puedan gobernarse así mismos y que se encuentren en fi· 
deicomiso, al pueblo de dichos territorios. 

f, LA CORTE INTERNACIONAL DE JUSTICIA, 

Al percibirse el fin de la Liga y avistarse la victoria alia· 
da, se comenzaron a tomar medidas tendientes a la creaci6n de 
una organizaci6n que rigiera las relaciones internacionales, • 
dentro de la cual, el Tribunal Permanente de Justicia Interna· 
cional subsistiera .1861 La tercera reuni6n de los Cancilleres· 
Americanos encarg6 el estudio de este problema al Comité de 
Juristas, el cual propuso se confiera un aumento de jurisdic·· 
ci6n al Tribunal y que éste se conservara dentro de la nueva · 

organizaci6n. 

Con posterioridad, varios días antes de que se llevara a cabo· 

184/ Ibfdem. 1 p 65. 

1&2/ D. W. BOWF.:r'r, Op., Cit. 1 p 72. 

186/ FRANCISCO CUEVAS CANCINO, Op. 1 Cit., p 232. 
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la Conferencia de San Francisco, se convoc6 en la Ciudad de 
Washington a una reuni6n de juristas para que conocieran del -
delicado problema que representaba el Estatuto dentro de la 
Carta de la organizaci6n que se planeaba. Con algunos cambios 
como el relacionado con las "Opiniones Consultivas", que el ª!!. 
tiguo Estatuto no mencionaba, se aprob6 el Estatuto del 6rgano 
judicial que debería existir dentro de la Organizaci6n Intern~ 
cional, dejando sin embargo, a la consideraci6n de la Confcrc!!_ 
cia de San Francisco, problemas como los que presentaban: el
especificar el papel de la Corte dentro de la Carta, la elec-
ci6n de los jueces; y el problema de la jurisdicci6n obligato
ria.187/ 

En San Francisco se acept6 el trabajo elaborado en Washington, 
se resolvieron los problemas pendientes y se acord6 despu6s de 
acalorados debates, no continuar con el antiguo Tribunal, sino 
crear un nuevo 6rgano en el que se tomaran en cuenta las exp!'._ 
ricncias del pasado. 

La Corte Internacional de Justicia se estableci6 el 18 de -
abril de 1946, iniciando su actividad poco mds de un ano des-
pués, con la disputa Anglo-Albanesa sobre el libre paso por el 
Estrecho <le Corfú. 188/ 

La actitud tomada por la Organizaci6n de las Naciones Unidas -
en relaci6n con la Corte, podemos decir que es mds realista; -
el Artículo 7 de la Carta, cita a la Corte como uno de los - -
principales 6rganos de la organizaci6n y el Capítulo XIV en el 
Artículo 92 aftade que se trata del 6rgano judicial principal y 

considera al Estatuto como parte integrante de la Carta .1891 La 
vida de la Corte se encuentra normada por su Estatuto y su - -
sede se localiza en la Haya, Países Bajos. 

187 / SHABTAI ROSEN HE, Op., Ci t ., Vol. I, pp 31-2. 

188/ Ycarbook of the Internationo.l Court of Justice, pp 97-8. 

189/ L. OP?E!!HEU!, Op., Cit., Vol. I, p 1140. 
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A6n cuando la Corte forma parte de una organlzaci6n netamcnte

política, las disputas jurídicas y no jurídicas de la vida in 
terestatal son resueltas mediante la aplicaci6n de normas jur! 
dicas. Toda disputa internacional es en esencia política, y -

será legal cuando las partes convengan en resol verla, someti6,!! 
dala a la consideraci6n de la Corte.1901 

A la Corte pueden acudir a someter sus disputas todos los Est~ 
dos que son partes en su Estatuto, Según los Artículos 34 y -

35 del mismo ordenamiento, s6lo los Estados pueden ser partes
ante la Corte y éstos pueden ser o no miembros de las :-ladones 
Unidas cuando se trata de un Estado no miembro ·de la ONU, es -
menester que el Consejo de Seguridad autorice a éste a acudir
ª la jurisdicci6n de la Corte. Los Estados miembros de las N~ 
ciones Unidas se encuentran incluidos automáticamente dentro -
del Estatuto. 191/ 

La jurisdicci6n de la Corte se exitende a todos los litigios -
que los Estados le sometan, así como a los estipulados en la -
Carta de las Naciones Unidas, y en los Tratados y Convenciones 
vigentes. La Corte nunca puede conocer de una disputa por su 
propia iniciativa. 

La competencia de la Corte puede ser voluntaria u obligatoria. 
Es voluntaria, cuando de común acuerdo las partes decidan que 
determinado asunto que se ha suscitado, sea sometido a la Cor
te Internacional de Justicia; es obligatoria, cuando en la cc
lcbraci6n de un tratado las partes acuerdan dentro del instru
mento, en cláusula especial someter a la Corte cualquier con-
troversia que surja en relaci6n e intcrpretaci6n del mismo. 
En el Artículo 36 del Estatuo, encontramos como obligatoria, -
la jurisdicci6n de la Corte en el caso de la llamada "CHÍusula 
Opcional" (que viene a ser la cont inuaci6n de la llamada Cláusu 

190/ GEORG SCHWARZENllERG;:R, A Manu!ll. of International Law, Vol. I, p 234. 

191/ L. OPPEllHEIM, Op., Cit., Vol. III, p 47. 
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la facultativa que existió dentro del Estatuto del Tribunal 
Permanente de Justicia Internacional), en virtud de ella los
Estados pueden reconocer en cualquier tiempo, como obligatoria 
la competencia de la Corte sobre conflictos legales que se re
fieran a: 
l. La interpretación de un tratado; 
2. Cualquier cuestión de Derecho Internacional; 
3. La existencia de todo hecho que, si fuere establecido, 

constituiría violación de una obligación internacional, y 

4. La naturaleza o extensi6n de la reparación que ha de hacer. 
se por el quebrantamiento de una obligación internacio- -
na! .192/ 

El reconocimiento establecido en la Cláusula Opcional opera 
s6lo con respecto a aquellos Estados que hayan aceptado la mcE_ 
clonada cláusula; la aceptación puede hacerse en forma incond.!_ 
cional y por determinado tiempo. La realidad demuestra que de 
los Estados que han aceptado la Cl&usula Opcional, casi todos
lo han hecho con tal cantidad de reservas, so pretexto de sal
vaguardar la jurisdicci6n doméstica (Articulo 2 Párrafo 7 de -
la Carta), que en la práctica la cláusuln resulta incficaz'.-931 

De acuerdo con lo establecido en el Artículo 36 del Estatuto -
de la Corte, los siguientes 38 Estados han aceptado la Juris-
dicci6n obligatoria <le la Corte.19"1 

Australia 
B6lgica 
Camboya 
Canadá 
Colombia 
China 
Dinamarca 
El Salvador 
Estados Unidos 
Filipina;. 
Finlandia 
Francia 
Haití 

Honduras 
Israel 
Jap6n 
Liberia 
Liechtenstein 
Luxemburgo 
M6xico 
Nucvn Zelandia 
Nicaragua 
Noruega 
Pakistán 
Panamá 
Países Bajos 

Paraguay 
Portugal 
Reino Unido 
Rep6blica Araba Unida 
RepGblica Dominicana. 
Sudán 
Suecia 
Suiza 
Tailandia 
Turquí.a 
Uni6n Sudafricana 
Uruguay 

192/ CESA.~ S!:-;?Ui,V"iD!t, D~re;::ho Internaci.:>?uü PÚbli~o. 

193/ H. G. NiCiiOI.AS, Op., Cit., pp 143-L. 

194/ Las Iiacione.:i U!lida.s ul Akanct: d::> Todos, p 461. 
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El 9 de julio de 1951, Idn rctir6 su aceptaci6n a la jurisdiE_ 

ci6n obligatoria de la Corte, al haber ordenado estas medidas
privisionales en el caso do la companía Anglo-Iranian Oíl. 
La Corte, apai:te de conocer las disputas que se le semente, re
suelve las Opiniones Consultivas que se le formulan. La Asam
blea General y el Consejo de Seguridad, tienen la facultad pa
ra pedir a la Corte Opiniones Consultivas sobre cualquier cue~ 
ti6n jurídica. Según el Artículo 96 de la Carta, la Asamblea 
est6 facultada para autorizar a los demás 6rganos de la O~U, -
así como a los organismos Especializados (Artículo 34 del Esta 
tuto,195/ a pedir directamente Opiniones Consultivas (La Cart~ 
no hace menci6n a si los Estados miembros o no de la ONU, tic 
nen facultad para pedir a la Corte Opiniones consultivas). 

Las Opiniones Consultivas dadas por la Corte, no son de obser
vancia obligatoria. En estos casos ln Corte act6a como un - -

mero 6rgano t6cnico que coadyuva con el 6rgano político. La -
Corte se limita a declarar el derecho, )' corresponde al 6rgano 
que solicit6 la Opini6n Consultiva Jeterminar como se aplica -
al caso concreto, tomando en cuenta la opini6n Je la Corte, 

La Asamblea General ha demostr,1do un profundo respeto por las 
opiniones emitidas por la Corte e inclusive ha actuado de con
formidad con el las. 

Hasta el alio de 1960, se habían sometido a la Corte 2.\ Jispu-
tas y 10 Opiniones Consultivas: de estas disputas hubo varias 
en las que la Corte se abstuvo Je conocer pu1· 110 ser competen

te y en dos ocasiones las partes se rctiraroa (.Vn postcriori-

dad al haber sometido sus Jisputas a la Corte. 

El cumplimiento de las sentencias de la Corte, se encuentra 

confiado s6lo a la buena voluntad de la parte que pierde, :pt:cs 

la Corte en rece JL' elementos compulsivos. 

125.l SP..AETAI HGS:!::iiíi' Op. , e:. t. 1 Vol. I' p 8'{.' V:;.1 . .:.r' pp 67é-B2. 
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En la actualidad encontramos que uno es el procedimiento que -

se sigue ante la Corte con el fin de que se dicte una senten-
cia, y otro es el procedimiento adjudicatario por medio del 
cual se procura entrelazar lo jurídico con la vida real; para
el primero es posible utilizar normas estrictamente jurídicas, 
en el segundo en cambio, nos encontramos ante un panorama net! 
mente político. 

La Carta establece la posibilidad de que la nueva situaci6n PE. 
lítica creada por el fallo de la Corte, sea considerada por el 
Consejo de Seguridad en caso de que se presente la negativa de 
un Estado parte a cumplir con el fallo judicial. El Consejo -
no puede variar el fallo, pero sí puede, a petici6n de parte,
valorar las consecuencias políticas que fiste entrafta. Por lo 
general se ha aceptado tácitamente la idea de que, antes de 
acudir ante el Consejo de Seguridad a denunciar la negativa 
por parte de un Estado a cumplir con un fallo, debe analizarse 
con detenimiento si se trata o no de un caso que interese a 
toda la comunidad internacional: como ejemplo de lo anterior
tenemos la actitud seguida por el Reino Unido en el caso del -
Estrecho de Corfú (Reino Unido vs. Albania), en el que se abs
tuvo de solicitar la acci6n del Consejo y se opt6 por seguir -

el largo e interesante proceso en busca de ejecuci6n. 1961 Lo -
anterior no afecta en lo m6s mínimo la facultad que tiene el -
Consejo de Seguridad para examinar las consecuencias del incu~ 

plimiento de un fallo desde el punto de vista del mantenimien

to de la paz mundial. 

Por otro lado, los Estados han visto que en ocasiones el aceE 
tar la jurisdicci6n ác la Cort~, entraña para ellos consecuen
cias polÍticas a Yeccs imprevisibles y que no pueden ignorar-
se, raz6n por la que han adoptado el sistema de establecer re
servas a la jurisdicci6n obligatoria de la Corte, y asl poder

resol\·er algunas de las disputas en que intervengan por el cami 

19Ó/ Ib!dem •• Vol. I, PP 142-6. 
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no de la diplomacia, pudiendo de esta manera sacar ventaja, f 

sin quedar expuestos a la crítica internacional, como queda--
rían en el caso de no acatar una resoluci6n de Ja Corte dicta
da en un litigio en el que hayan sido partes. 

La Corte se encuentra integrada por un cuerpo de 15 Magistra
dos independientes, elegidos entre personas de relevantes cua
lidades morales y de amplios conocimientos jurídicos (Artícu
los 2 y 3 del Estatuto de la Corte). En la elecci6n de los 
jueces de la Corte, participan tanto la Asamblea General como 
el Consejo de Seguridad; el Artículo 8 del Estatuto establece
que los candidatos a jueces deberán obtener el voto favorable 
de ambos 6rganos, en votaciones independientes; al hacer la -
elecci6n, se procurar( dar representación en la Corte a los 
principales sistemas jurídicos del mundo, sin que pueda haber -
a la vez, dos jueces que sean nacionales de un mismo país. 1971 

Cada juez recibe un mandato de 9 anos, pudiendo ser reelegido
para el período siguiente; no podrá ejercer ninguna otra ocup~ 
ci6n durante el desempeno de su cargo. Cuando alg6n magistra
do renuncia o muere, se efect6an elecciones para llenar la va
cante, en estos casos el nuevo juez terminará el período del -
que sustituye. Cada 3 anos se renueva la tercera parte de los 
15 jueces. 

Todas las cuestiones sometidas a la Corte, se deciden por may~ 
ría de votos de los magistrados presentes, de los que nueve 
constituyen quorum. 1981 En caso de empate, el presidente de la 
Corte tiene un voto de calidad. Las decisiones de la Corte 
tienen el carácter de definitivas. 

La Corte elige de entre los oagistrados que la integran, un 

presidente y vicepresidente por períodos de tres anos, pudien-

]!IJ_/ H. G. NICHOLAS, Op,, Cit., pp 73-4. 

12§/H.G. llICHOLAS, Op., Cit., p 143. 
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do ser reelectos; también nombra nl secretario y al demás per
sonal, de acuerdo con su reglamento interno.12.9/ 

La Corte forma anualmente una sala integrada por cinco magis-
trados, los cuales pueden oir y fallar determinados casos sum! 
riamentc. Se considera al fallo de esta sala como pronunciado 
por la Corte, 

Las fuentes jurídicas de que hecha mano la Corte al conocer de 
un caso son: 
l. Las Convenciones Internacionales que establecen reglas re

conocidas por los Estados litigantes. 
z. La Costumbre Tnternacional como prueba de una práctica ge

neralmente aceptada como derecho. 
3. Los Principios Generales <le Derecho reconocidos por las n2_ 

cienes civilizadas. 
4. Las decisiones judiciales y las doctrinas de los publicis

tas de mayor competencia de las distintas naciones, como -
medio auxiliar pura la determinaci6n de las reglas de der.!: 
cho. 

La Corte puede decidir un caso que se le someta ex aequo et 
bono (seg6n lo que es justo y bueno), sí las partes interesa-
das están de acuerdo en ello.'ª2Q./ 

La principal labor de la Corte consiste en la producci6n da 
normas jurídicas dentro del Derecho Internacional, ya qua en 
ausencia de 6rganos codificadores o legisladores, la accí6n 
que desarrollan los organismos judiciales al clarificar y de-
terminar el Derecho Internacional, traé como consecuencia la -
creaci6n de normas internacionales. 

Dentro del grave conflicto ideol6gico internacional que prese!!_ 
ciamos, en el que existen varios polos políticos opuestos, el 
lugar que desempefia la Corte es modesto y limitado, pero a<in -

]:211 HANS KELSEN, The La" of the United Nations, Jl 466. 

200/ GEORG SCl!WARZEl1BERGER, A Manual of International Law, Vol, I, 
- PP 233-4. 
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así ha contribuido grandemente a la causa de la paz, resolvie~ 

do los conflictos internacionales mediante la aplicaci6n del -
Derecho Internacional, a6n cuando por otro lado la mayoría de 
los casos de que ha conocido, no son de los que afectan propi~ 
mente la paz mundial, pues éstos se han escapado a su jurisdi~ 
ci6n. · 

Estados no miembros de la ONU podrán formar parte del Estatuto 
y por lo tanto acudir ante la Corte en aquellos casos en que
específicamente determine la Asamblea General, por recomenda
ci6n del Consejo Je Seguridad.2011 

A6n cuando no son Estados miembros de la Organizaci6n de las -
Naciones Unidas, integran el Estatuto de la Corte Internacio-
nal de Justicia; Liechtenstein, San Marino, y Suiza. 2:2/ 

La Corte es uno de los elementos sobre los que descansa la co~ 
vivencia ordenada de los Estados. 

G, LA SECRETARf A, 

Durante la vigencia de la sociedad de las Naciones, la Secret~ 
ría nunca logr6 sobresalir, pues aparte de actuar como un mero 
6rgano auxiliar, desempeñab.i un papel esencialmente administr~ 
tivo, estrechamente subordinada y con funciones muy reduci---
das.2031 Es hasta en la actual organizaci6n y sobre todo en los 

últimos años, cuando la Secretaría se ha convertido en uno de 
los 6rganos principales y de mayor relevancia dentro de las Na 
ciones Unidas (Artículo 7 de la Carta). 

La Secretaría se encuentra integrada por un Secretario General 
nombrado por la Asamblea General (por el voto de la mayoría 
simple de los miembros presentes y votantes) a recomendaci6n -

201/ lbfoem., Vol., I, pp 237-8. 
202/ Yearbook of the lnternationeJ. Court of Justice, p 30, 

203/ PAUL REUTER, Op., Cit., p 307, 
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del Consejo de Seguridad (se requiere por lo menos el voto - -
afirmativo de nueve miembros, quedando incluidos los miembros
permanentes); así como por el personal necesario para su buen
funcionamien to .2041 

El Secretario General desempeña a la vez el papel de jefe adml 
nistrativo y jefe ejecutivo dentro de la organizaci6n. Antes
de que se llevara a cabo la Conferencia de San Francisco, exi~ 
ti6 el proyecto de dividir las funciones de la Secretaría en-
tre un Secretario General que actuaría como jefe administrati
vo y un Presidente que actuaria como jefe ejecutivo. Sin em-
bargo, este proyecto no progres6. 

Desde sus brÍgenes el puesto de Secretario General ha sido unl 
personal, aun cuando recientemente la Uni6n Soviética ha veni
do pagando sin resultado favorable, por convertir este puesto 
en tripersonal, de acuerdo con la f6rmula de la "Troika" que -
para tal efecto expuso Nikita Khrushchev el 23 de septiembre -
de 1960, dentro de una serie de ataque que dirigi6 al entonces 
Secretario General Sr. Dag Hammarskjold; el proyecto consistía 
en substituir al actual Secretario General por 6rgano ejecuti
vo colectivo integrado por tres individuos; uno representand.c:: 
al bloque occidental, otro al bloque oriental y un tercero al 
bloque neutralista. Esta actitud del bloque Sovi~tico, tenia 
como objetivo principal lograr frenar la carrera ascendente e 
independiente del Secretario General, supeditando de esta man!_ 
ra su acci6n a la aprobaci6n de los Soviéticos. El proyecto -
no ha llegado a convertirse en realidad, pues si progresase, -
nulificaria la acci6n de la organizaci6n, al otorgársele a ca
da miembro del triunvirato o troika, facultades (Veto) para 
paralizar la ejecuci6n de cualquier dccisi6n de los 6rganos de 
las Naciones Unidas ,W./ 

204/ HANS KELSEN, The La" of the United llations, pp 296-7. 

gf}2_/ SYDNEY D. BAILEY, Op,, Cit., pp 45-52 
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Al Secretario General corresponde velar por la vigencia de los 
principios y prop6sitos que inspira la Carta, ya que 6stos son 
superiores a la misma organizaci6n. 

El Secretario General es el funcionario administrativo de ma-
yor jerarquía en.las Naciones Unidas (Artículo 97 de la Carta). 
Aun cuando el tiempo de quraci6n del Secretario en el cargo no 
se especifica en la Carta, se ha seguido la costumbre de que -
la designaci6n sea para un período de cinco años, con la posi
bilidad de reelecci6n~061 

El Artículo 100 de la Carta hace especial hincapié en el cara~ 
ter internacional que debe predominar en la Secretaría, ya que 
tanto el Secretario General como el resto del personal bajo 
sus 6rdenes, son considerados como funcionarios internaciona-
les, responsables de su actuaci6n Únicamente ante la Organiza
ci6n. En virtud de lo anterior, los miembros de la Secretaría 
en el desempeño de sus funciones se abstendrán de solicitar o 
recibir instrucciones de autoridad o gobierno ajeno a la Orga
nizaci6n de las Naciones Unidas. 2071 Su actuaci6n deberá suje-
tarse a los prop6sitos y fines de la Organizaci6n, 

Por su parte, los Estados miembros de las Naciones Unidas se -
comprometen a respetar el carácter internacional de las funci~ 
nes del Secretario General y del Personal de la Secretaría, 
así como a no influir sobre ellos en el desempeño de sus fun-

ciones. 

El Secretario General está facultado para designar al personal 
que se considere necesario, de conformidad con las reglas est! 
blecidas por la Asamblea General; 2081 debiendo asignar persa-· 

nal adecuado con el carácter de permanente, al consejo Econ6--

20ÓÍ GEORG SCHWARZEiWERGER, A Manuel of International Law, Vol, I., 
- pp 305-6. 
g§J_/ ERNEST A GROSS, The United !lations Structure for Peace, pp 21-2. 

208/ CHARLES ROUSSEAU, Op, , Ci t, , p 195, 
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mico y Social, al Consejo de Administración Fiduciaria y a los 
demás órganos de las Naciones Unidas que lo requieran. Seg6n
la Carta deberá tomarse en cuenta al hacer la designación del 
personal de la Secretaría, al grado de eficiencia, competencia 
e integridad de los individuos que se seleccionen, tratando a 
la vez de lograr la más amplia representación geográfica posi
ble; un factor importante que interviene en la selección del -
personal, es el monto de la aportaci6n que los Estados hacen a 
la Organizaci6n. 

Todos los Estados miembros de la ONU tienen derecho a verse r! 
presentados por sus nacionales en la Secretaría. Los choques
de culturas y de convicciones políticas, así como las diferen
cias de idioma son factores que intervienen en contra del efi
caz funcionamiento de un 6rgano que trata de dar representa--
ci6n a todas las áreas geográficas; si a lo anterior sumamos -
el hecho de que los individuos conservan casi siempre ligas 
con los gobiernos de sus países, donde conservan familiares y 

amistades y a donde tal vez regresen un M.a; y que la ocupa-
ci6n de los puestos clave se la disputan potencias, con lo - -
cual se hace necesario lograr un equilibrio en los puestos, p~ 
demos aseverar que la internacionalizaci6n dentro de la Secre
taría resulta un poco difícil. 

Para el mejor desempcfio de sus funciones, la Secretaría se en
cuentra integrada de la siguiente manera: Despacho del Secre
tario General; despacho ejecutivo del Secretario General; ofi
cina del contralor; oficina del personal, dos subsecretarías -
para asuntos políticos especiales; departamento de asuntos po

líticos y asuntos del Consejo de Seguridad; departamento de 
econ6micos y sociales; departamento de administración fiducia

ria e información procedente de los territorios no aut6nomos¡
oficina de informaci6n p6blica; oficina de servicios de confe
rencias; oficina de servicios generales. Aparte de las depen
dencias antes enunciadas, existen también la oficina Europea -
de las Naciones Unidas, con sede en Ginebra; cuatro Comisiones 
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Econ6micas Regionales que son: la Comisión Econ6mica Regional 
para América Latina, con sede en Santiago de Chile; la Comi--
si6n Econ6mica Regional para Asia y el Lejano Oriente, con - -
sede en Bangkok, Tailandia; y la Comisión Económica Regional -
para Europa, con sede en Ginebra, Suiza, el problema que repr!: 
sentaron los refugiados, motiv6 que se creara un organismo de
pendiente de la Secretaría )' que es: el Organismo de Obras P§. 
blicas y de Socorro a los Refugiados de Palestina en el Cerca
no Oriente [OOPSRP), con sede en Beirut, Líbano¡ así como la -
oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los -
Refugiados, con sede en Ginebra, Suiza. 

En los 22 años de vida de la Organizaci6n, tres han sido los -
Secretarios Generales que ha dirigido su actuación. El 30 de 
enero de 1946, el Consejo de Seguridad, de acuerdo con lo est! 
blecido en el Artículo 97 de la Carta, decidió recomendar a la 
Asamblea General, el nombramiento del Sr. Trygve Halvdan Lie,
de Noruega, para el cargo de Secretario General de las Nacio-
nes Unidas; de acuerdo con esta recomendación la Asamblea Gen~ 
ral designó el primero de febrero de ese mismo año, como pri-
mer Secretario General de la ONU al Sr. Lie, por un período de 
cinco años; al finalizar su período en el año de 1950, el Con
sejo de Seguridad notificó a la Asamblea General que no pod!a
hacer ninguna recomendación; la Asamblea General a pesar de la 
oposici6n de la Unión Soviética, sometió a sus miembros la - -
reelección del Sr. Lie, )' en la resolución 492 (V) se opt6 por 
reelegirlo por un nuevo período de tres años.2091 El 10 de no-
viembre de 1952 ante una sesi6n plenaria de la Asamblea Gene-
ral presentó su renuncia, como resultJdo en gran parte de las
fuertes presiones que se ejercieron sobre 61, así como del po
co apoyo que se le prest6. El Sr. Lie conoci6 de casos como -

el de la denuncia que en 1952, hizo el gobierno de los Estados 
Unidos en contra de ciertos ciudadanos norteamericanos que han 

209/ D. W. OOWETT, Op., Cit., p T5. 
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sido miembros del personal de la Secretarla, se dedicaban a 

actividades subersivas, en contra del gobierno de los E.U.A.,

fue asimismo autor de un importante proyecto que se design6 

con el nombre de "Programa de veinte años para alcanzar la paz 

a trav6s de las Naciones Unidas". El 31 de marzo de 1953, el 
Consejo de Seguridad aprob6 la proposici6n del representante -

de Francia y recomend6 a la Asamblea General el nombramiento -

del Sr. Dag Hammarskjold, de Suecia, el cual asumi6 las funci! 

nes de Secretario General el 10 de abril de 1953; el 26 de seE 
tiembre de 1957, se aprob6 por unanimidad de votos del Consejo 

de Seguridad }" de la Asamblea General, reelegir al Sr. Hammars 

kjod por un nuevo período de cinco anos contados a partir del-

10 de abril de 1958. El 18 de septiembre de 1961, pereci6 en 

un accidente de aviaci6n, al dirigirse al Africa en una misi6n 

de pucificaci6n. 

El 3 de noviembre de 1961, se design6 como Secretario General

interino al Sr. U. Trant, de Pantanaw, Birmania ;fil2/ y en se si! 

nes de 20 de noviembre de 1962 se le confiri6 el cargo de Se

cretario General titular, su mandato expiraba el 3 de noviem-

bre de 1966, pero se le reeligi6. 

El Secretario General actúa como tal en las sesiones que efec

túan la Asamblea General, el Consejo de Seguridad, el Consejo 

Econ6mico y Social y el Consejo de Administraci6n Fiduciaria; 

desempeñando además las funciones que le encomienden estos 6r

ganos. Tiene facultades para formular declaraciones orales o 

escritas según el caso ~ll/ 

El Secretario General desempeña funciones muy importantes co-

mo; la de llamar la atenci6n del Consejo de Seguridad sobre 

cualquier asunto que en su opini6l1 pueda amenazar la paz y la 

seguridad internacionales (Articulo 99 de la Carta) ~121 el Se-

fil:Q/ JOSEPH FRA!IKEL, Op., Cit., pp 201-15. 

211/ PAUL REUTER, Op., Cit., p 316. 

232/ H. G. llICHOLAS, Op., Cit., pp 153-4. 
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cretario General ha hecho uso de esta facultad en dos ocasio-
ncs; la primera el 25 de junio de 1950, en relaci6n con el ca
so de Corea; y la segunda el 13 de julio de 1960, en relaci6n
con la crisis del Congo, la raz6n por la cual el Secretario G! 
neral no haya utilizado esta facultad con mayor frecuencia, no 
se debe a que sus funciones hayan disminuido, sino que a los 
propios Estados miembros, de acuerdo con las facultades que 
les otorga el Artículo 35 de la Carta, han sometido con mayor
rapidez a la atenci6n del Consejo de Seguridad, todos aquellos 
casos en que se ha visto amenazada la paz y la seguridad ínter 
nacionales. 

El Secretario General debe presentar a la Asamblea General una 
memoria anual, sobre la labor realizada por las Naciones Uni-
das (Artículo 98 de la Carta), así como todos los informes C0!.1! 

plemcntarios que se requieran, para lo cual tiene que coordi-
nar la labor entre los 6rganos, y los Estados y entre los Orga 
nismos Especializados. 213 /La memoria anual, viene siendo un r~ 
sumen de la actividad desarrollada por la organizaci6n, aparte 
de tener un gran valor como fuente de informaci6n, encontramos 
en ella incluidos, proyectos y sugerencias de carácter políti
co que el Secretario inserta en la memoria y en ejercicio de -
sus facultades políticas •2141 

El Secretario General debe actuar en ocasiones como consejero
e intermediario político entre los Estados, aún cuando la fun
ci6n de la Secretaría no siempre logra variar la política de -
los países, sí logra por lo contrario establecer entre ellos -

contactos que conduzcan a una mayor comprensi6n y entendimien
to internacional. 
Según el Artículo 102 de la Carta, a la Secretaría corresponde 
el Registro y la Publicaci6n de los Tratados .2151 El Secretario 

213/ ;;;!l!!EST A. GROSS, Op,, Cit., pp 20-1. 

214/ D. W. BOllEI'T, Op., Cit., pp 78-9. 

fil/ HAllS KELSEN, The La'· of The United !lations, pp 697-7, 
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General act6a en nombre y representaci6n de la Organizaci6n de 
las Naciones Unidas en la celebraci6n de determinados tratados 
concertados entre la ONU y los Estados, como el tratado cele-
brado entre las Naciones unidas v los Estados Unidos de Norte
américa en relaci6n con 1 a sede de ln primera .216/ o en la cele 
braci6n de tratados entre la ONU y otras Organizaciones Inter
nacionales, como los llevados a cabo entre las Naciones Unidas 
y los Organismos Especializados. 

Aparte del papel que desempeña en los tratados internacionales 
el Secretario General interviene representando a la Organiza-
ci6n en la celebraci6n de ciertos contactos, como los de pres
taci6n de servicios profesionales, de obra, etc., que se rigen 
por lo que pudiera llamarse el "Nuevo Derecho de las Organiza
ciones Internacionales". También interviene en la celebraci6n 
de contratos que se rigen por el derecho interno de los Esta-

dos, como contratos de compraventa, arrendamiento, etc., que -
lleva a cabo con personas físicas o morales. 

Una de las principales labores por decirlo así, que realiza el 
Secretario General, y de la cual depende el movimiento de las
naciones Unidas, es que aquella consiste en preparar el Presu
puesto Anual de la Organizaci6n y someterlo a la aprobaci6n de 

la Asamblea General. 

El Secretario General tiene facultades para representar a la -
Organizaci6n por medio de sus representantes ante la Corte In

ternacional Je Justicia, ante el Tribunal Administrativo de 
las Naciones Unidas y ante los Tribunales Nacionales, en aque

llos casos en que se afecten los intereses de la Organizaci6n. 

El Secretario General aparte de la labor técnica de coopera--
ci6n con los dem~s 6rganos, desarrolla una labor eminentemente 
política, que consiste en la ejecuci6n de las decisiones que -
se le encomiendan. Del año de 1954 a la fecha, las facultades 

216i L. OPPE!IHEIM, Op., Cit., Vol. I., pp 420-1. 
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ejecutivas que se han depositado en el Secretario han aumenta, 
do considerablemente; como ejemplo de 6sto tenemos que en el -
año de 1955, se le phii6 se ocupara de la liberaci6n de los - -
aviadores norteamericanos presos en China, para lo cual inclu
sive fue a entrevistarse con el Gobierno de Pekín (Resoluci6n-
906 [IX]); se le encarg6 la preparaci6n y celebraci6n de la 
Conferencia Internacional Técnica sobre Energía At6mica (Reso
luci6n 810 [IX)); posteriormente intervino en los casos de Pa
lestina, en el Líbano y Jordania (Rcsoluci6n 1237 [ESIII)); en 
el Canal de Suez (Resoluci6n 1121 [XI)); en Laos, Chipre, la -
India y Pakistán y íiltimamente en el Congo.ll:U En estos casos
al ejecutar una resoluci6n, el Secretario General debe seguir
los lineamientos que le fijan el Consejo de Seguridad o la - -
Asamblea General aíin cuando en ocasiones se ve obligado a in-
terpretar el sentido del mandato que se le confiri6. 2181 

De acuerdo con el contenido de la Carta, las funciones y facul 
tades del.Secretario General se pueden clasificar en dos ti--
pos; Administrativas, que incluyen aquellas de tipo adminis-
trativo propiamente dicho, las financieras y las técnicas, y -

Ejecutivas, en las que quedan comprendidas las relacionadas 
con las funciones de carácter eminentemente político, que debl 
do a la decadencia del Consejo de Seguridad, no poder llegar a 
ser el instrumento de acci6n conjunta que se proyect6, se le -
han ido confiriendo d(a a día al Secretario General, en contra 
de lo que originalmente se propuso. 

En la actual Secretaría vemos como los procedimientos de ncgo
ciaci6n privada se ven aliados a los institucionales o multilE_ 
terales, a la diplomacia tradicional se añade la parlamentaria 

Las Naciones Unidas desempeñan dos funciones te6ricamente in-

compatibles: 

filJ_I SYDNEY D. BAILEY, Op. , Cit. , pp 36-40. 

218/ ER!IEST A. GROSS, Op., Cit., pp 25-9· 
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l. Permite a los Estados miembros dar a conocer su política -
nacional, en la mayoría de los casos persiguiendo fines p~ 
líticos internos; 

2. Constituye y provee de los medios necesarios para llevar 
a .cabo una cooperaci6n de armonía entre los Estados, 

Es el Secretario General, el mejor y en ocasiones el 6nico el! 
mento que puede lograr conciliar o ajustar estas dos situacio
nes aparentemente incompatibles, como ejemplo de lo anterior
tenemos el caso de los prisioneros norteamericanos en China, -
capturados en el otofio de 1954; en este caso, en una misma re
soluci6n la Asamblea General, conden6 la actitud de China com!,! 
nista y a la vez acord6 negociar con ella. Convirtiendo a las 
Naciones Unidas en un foro para recriminar y reconciliari~l2/ 

En la práctica, la labor desarrollada por el Secretario Gcne-
ral, representando un papel imparcial e independiente frente a 
las políticas nacionales, ha sido de un incalculable valor, ya 
que es el 6nico elemento que ha logrado participar en represe~ 
taci6n de la Organizaci6n en aquellos conflictos como el que -
se present6 en 1960 con el gobierno de la Uni6n de Sud-Africa, 
en relaci6n con el problema de la segregaci6n racial, y en el 
que el gobierno interesado rechaz6 la intervenci6n del Consejo 
de S&gurida~~2o/ En virtud de lo anterior podemos atrevernos a 
decir que el Secretario General como gunrdían de los princi--
pios y prop6sitos de la Carta, y guiado por &stos, se ha gana
do la confianza de los Estados, logrando en ocasiones pasar la 
barrera de la supuesta jurisdicci6n dom6stica en beneficio de
la Humanidad~21 1 La intervenci6n de la Secretaría dentro de la 
soberanía territorial de un Estado, está sujeta a la autoriza
ci6n del Gobierno de este Estado. Esta es una prueba de los -
múltiples obstáculos que tiene que sobreponer el Secretario G! 

neral con su actuaci6n. 

ill/ Ib!dem,, p 29, 

220/ SYDNEY D. BAILEY, Op., Cit., pp 28-9, 

Eil/ D. W. BOWETT, Op., Cit., pp 79-80. 
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Dentro de la Secretaría hay labores que pueden delegarse, res
ponsabilidades que pueden compartirse, pero en última instan-
cia, existen obligaciones que han sido conferidas expresamente 
al Secretario General, raz6n por la que aun cuando los gobier
n·cs se abstengan de votar, el Secretario no se podrá abas tener 
de actuar, ya que es el Único funcionario de la Secretaría de 
signado directamente por los Estados Miembros. 

Los nombramientos del personal de la Secretaría se pueden cla
sificar desde el punto de vista de la duraci6n del contrato 
en: 
l. Nombramientos con carácter permanente, este tipo de desig

naci6n se hace a aquellas personas que se encuentran capa
citadas para hacer carrera dentro de la Organizaci6n y Pº! 
teriormente llegan a jubilarse. 

2. Nombramientos con carácter temporal; 
a) Por tiempo indefinido, en estos casos no se fija fecha

para la terminaci6n del contrato. Estas designaciones
se le confieren a personal que se envia a una misi6n de 
terminada, El contrato puede ser rescindido unilatera.!_ 
mente por parte del Secretario General cuando sea en be 
neficio de la ONU. 

b) Por t6rmino fijo, en estos casos se fija una fecha en -
la que expira el contrato, que no podrá ser mayor de 

cinco años. 
c) A prueba, este tipo de designaci6n por lo general se 

confiere por un período que no excede de dos afias, si -
una persona dentro de esta categoría reúne los requisi

tos necesarios, podrá pasar a ocupar un puesto con ca-

rácter de permanente. 
3. Nombramir~tos regulares, este tipo de nombramientos se le 

dan a personal local que ya fue seleccionado con anterior.!_ 

dad y que ya labor6 bajo contrato a prueba. Estos contra
tos pueden ser rescindidos unilateralmente por las mismas 
causas que son rescindidos los nombramientos temporales 

por tiempo indefinido. 
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Aparto de la anterior clasificaci6n, el personal de la Secret! 
r!a se puede dividir desde el punto de vista del puesto que se 
ocupa, en tres categorías que son: 222/ primera categoría, los
directores y principales funcionarios, que actdan directamente 
bajo las 6rdenes del Secretario General y de los Subsecreta-
rios; segunda categoría, los profesionistas que laboran en la
Secretaría y que se encuentran clasificados, del grado P.l al 
grado P.5; y tercera categoría, el personal de servicio gene
ral, integrado por personal local que labora dentro de la Se-
cretaría y que se encuentra clasificado del grado G.l al -
G.s.223/ 

El hecho de que en el personal de la Secretaría se deba dar r! 
presentaci6n a todos los Estados miembros de las Naciones Uni
das, tra6 como resultado que en ocasiones mucho personal capa
citado perteneciente a un solo Estado, tenga que rechazarse, -
sin embargo, hay puestos dentro de la Secretaría que no son a
fectados por la distribuci6n geográfica, como los puestos de -
traductores e intGrpretes, los mozos, etc. Por otro lado hay 
puestos que las grandes potencias se disputan y que se confie
ren por acuerdos políticos entre éstas, estos puestos son los 
de Subsecretarios y Directores .2241 

El personal de la Secretaría, no importa bajo que categoría de 
contrato labore, tiene derecho a las prestaciones sociales que 
se han establecido para el personal y sus familiares, así como 
derecho a ser ascendido conforme al precedimiento de escalaf6n 
que existe dentro de la Secretaría y el cual se aplica anual-
mente. 
Se lleg6 a proponer que el Secretario General, al seleccionar
el personal de la Secretaría, debería consultar previamente a 
los gobiernos de los Estados de donde provenían los aspirantes 

222/ Ib!dem, pp 86-9. 
223/ SYDllEY D. BAILEY, Op., Cit., pp 31-3. 

224/ D. W, BOWETT, Op., Cit., p 85. 
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ya que ellos tenían mayores elementos )' facilidad para invest.!_ 
gar los antecedentes de cada uno de sus nacionales, y así de -
esta manera, el Secretario hiciese designaciones con la absol~ 
ta certeza de que se trataba de individuos competentes y de 
limpia trayectoria. El proyecto fue debatido y desechado, - -
pues adolecía de un grave defecto, consistente en que al verse 
el Secretario General obligado a consultar con los gobiernos, 
éstos podrían influir en su ánimo e inclusive llegar a ejercer 
presi6n sobre él; violando por otro lado el contenido de los -
Artículos 100 y 101 de la Carta~/ 

La discreci6n e integridad del personal de la Secretaría debe 
ser absoluta, al grado de que ning6n funcionario internacional 
deberá durante o después de haber laborado en la Secretaría, -
dar a conocer informaci6n confidencial que haya obtenido dura.!! 
te su encargo, a menos que sen autorizado para ello previamen
te por el Secretario Genera1.226 / 

El personal de la Secretaría cuenta con ci~rtos privilegios e 
inmunidades diplomiticas, que lo asemejan mucho a los agentes 
diplomáticos. Corresponde al Secretario General renunciar a -
sostener la inmunidad de un oficial de las Naciones Unidas que 
se encuentre ante los tribunales. 

La soluci6n de los conflictos que se puedan presentar en rela
ci6n con los contratos que ligan al personal de la Secretaría
con la Organizaci6n, deberá ser encomendada al Tribunal Admi-
nistrativo de las Naciones Unidas. 

La labor de la Secretaría en cuanto a preparaci6n material de 
las Conferencias y Reuniones, reproducci6n de documentos, ser
vicio de biblioteca, resumen de las sesiones, interpretaci6n y 

traducci6n, es de una eficiencia extraordinaria. 

225/ SYD!IEY D. BAILEY, Op., Cit., pp 21-8. 

226/ L, OPPEN!!EIM, Op., Cit., Vol. I, p h42. 
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El mantenimiento de la paz, no consiste simplemente en inpedir 
agresiones, se requiere efectuar una reducción de tensiones, -
una reglamenta~i6n de diferencias, un aumento de la igualdad -
entre los Esta¿os y el predominio del derecho y la justicia. 
El Secretario General es el instrumento adecuado para lograr -
esta meta. 

La Organi:aci6n de las Naciones Unidas garantiza un foro a los 
gobiernos del nundo. Los grandes líderes se encuentran en es
cena ante la conciencia de la opini6n mundial, 

El 17 de dicienbre de 1963, se aprobaron por la Asamblea Gene
ral, las enmiendas a los Artículos 23, 27 y 61 de la Carta de 
las Naciones Unidas, dichas enmiendas entraron en vigor el 31 
de agosto de 1965. 
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LAS ORGANIZACIONES INTERGUBERNAMENTALES 

A N T E C E D E N T E S 

El Consejo Econ6mico y Social y el Consejo de Seguridad, son -
los 6rganos de las Naciones Unidas que se encargan de coordi-
nar, vincular y dirigir a las Organizaciones Internacionales, 
ya sean éstas Inter-Gubcrnamentales, No-Gubernamentales, o Re
gionales, como se desprende de los Artículos 52, 57, 63 y 71 -
de la Carta~/ 
Artículo 5 2. -
l. "Ninguna disposici6n de esta Carta se opone a la existen-

cia de acuerdos u organismos regionales cuyo fin sea enten 
der en los asuntos relativos al mantenimiento de la paz y
la seguridad internacionales y susceptibles de acci6n re-
gional, siempre que dichos acuerdos u organismos y sus ac
tividades, sean compatibles con los Prop6sitos y Princi--
pios de las Naciones Unidas, 

2, Los miembros de las Naciones Unidas que sean partes en di 
ches acuerdos o que constituyan dichos organismos, harán -
todos los esfuerzos posibles para lograr el arreglo pacífi 
ca de las controversias de carácter local por medio de ta
les acuerdos u organismos regionales antes de someterlas -
al Consejo de Seguridad. 

3. El Consejo de Seguridad promoverá el desarrollo del arre-

glo pacífico de las controversias de carácter local por m~ 
dio de dichos acuerdos u organismos regionales, procediendo 

227 / J. L. BRH:RLY, Op,, Cit., pp 261-234. 
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bien a ini~iativa de los Estados interesados, bien a ins-
tancia del Consejo de Segurhlad. 

4. Este Art{culo no afecta en manera alguna la aplicaci6n de 
los Artículos 34 y 35". 

Artículo 57.-
1. "Los distintos organismos especializados est-ablecidos por

acucrdos intergubcrnnmentales, que tengan amplias atribu-
ciones intcrnac.ionales definidas en sus estatutos }' relnt_!. 

vas a materias <le cnricter econ6mico, social cultural, ed~ 
cativo, sanitario )' otras conexas, scr~n vinctilados con la 
Organizaci6n de acuerdo con las disposiciones del Artículo 
63. 

2. Tales organismos especializados así vinculados con la Org.'!_ 
ni:aci6n se denominarán en adelante "Los Organismos Espc-
cializados". 

Artículo 63.-
1. '~l consejo Econ6mico y Social podrá concertar con cual--

quiera de los organismos especializados de que trata el A!. 
tículo 57, acuerdos por medio de los cuales se establezcan 
las condiciones en que dichos organismos habrSn de vincu-
larse con la Orgnnizaci6n. Tales acuerdos estar&n sujetos 
a la aprobaci6n de la Asamblea General. 

z. El Consejo Econ6mico y Social podr6 coordinar las activid.'!_ 
des de los organismos especializados mediante consultas 
con ellos, haci6ndoles recomendaciones, como tambi6n me--
diante recomendaciones n la Asamblea General y a los Miem
bros de las Naciones Unidas". 

Artículo 71. - "El Consejo Econ6mico ¡ Social podd hacer arre
glos adecuados para celebrar consultas con organizaciones no -
gubernamentales que se ocupen en asuntos de la competencia del 
Consejo. Podrin hacerse dichos arreglos con organizaciones i! 
ternacionnles y, si a ello hubiere lugar, con organizaciones -
nacionales, previa consulta con el respectivo Miembro de las -

Naciones Unidas". 

En los Últimos años han florecido gran cantidad de organizaciE_ 
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nes internacionales, debido ésto en gran parte, a que la OSU -

como organizaci6n general, tiene por objeto tal cantidad de mn 
tcrial que se ve imposibilitada para desempenar una funci6n e
ficiente en todos los campos, ésto la ha obligado a propiciar
la crenci6n de diferentes orgnnizaciones internacionales con -
objetivos rnSs limitados y para resolver problemas mSs concre-
tos. La estructura de estas instituciones es básicamente scms_ 
junte. Algunos de estos organismos que 6ltimamcnte se han -
creado, son de tipo regional en los que se toma como base la -

vecindad geogrfifica, L'l interés internncional común )' las ca-
racter(•ticas de afinidad de los Estados asignatarios del 
act1erdo regiona1~l§/ Al par de las organizaciones intergubcr
namentalcs han st1rgido tambi6n un gran número do organlzacio-
nes no gubernamentales, como resultado de la ausencia de una -
efectiva regulaci6n y coordinaci6n en aquellos campos en los -
que los diferentes grupos socia les internacionales tienen int~ 
reses comune::;. 

XIV. Los PRl!ICIPALES ÜRGAtl!SMOS ESPECIALIZADOS, 

Cualquier descripci6n del mecanismo de las Naciones Unidas pa
ra cooperar en la promoci6n del bienestar humano sería un tan

to incompleta, si no se hiciera alusi6n alguna sobre el papel
que desempefian los Organismos Especiali:ados. Como hemos vis
to, la Carta reconoce que gran parte del trabnjo de coopera--
ci6n internacional, deber& ser llevado a cabo por organizacio-
11es intcrgubcrnamentales, creadas por tratados celebrados en-

tre los gobiernos interesados o no en las iniciativas de las -
Naciones Unidas.229 / Estos organismos caen en una gran varie-
dad de categorías; algunos son puramente temporales, como lo -
fue la Adminlstnci6n de las Naciones Unidas para la Rehabili
tación y ayuda (UNRRA), creada al concluir la Segunda Guerra -

228/ Ci::S,\H SEPULVEDA, Derecho In~ernaciono.1 Público, pp 247-67 • 

'llJ/ L. 'JP?E:lHEIM, Op., Cit,, Vol. 1., p 438. 
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Mundial para afrontar una necesidad pasajera urgente} otros -

tienen el ~arScter de permanentes y su actividad es rn6s varia
da, aun cuanCo tratan asuntos técnicos relativamente importan

tes, entre estos organismos encontramos a la Oficina Intcrna-

cional de Pesas y Medidas y a .la Uni6n Internacional para la -
Protecci6n de la Propiedad Industrial. Finalmente existen - -
aquellos organismos establecidos por tratados intcrgubcrnamen
tales y cuy3 responsabilidad internacional en el campo ccon6m_!. 
co y social es muy gra11dc. Estos organismos, como la Organi:! 

ci6n Internacional de Trabajo, la Organi:aci6n para la Agricu.!_ 
turar la Alirncntaci6n, etc., act6nn por lo general en el Srea 
de competencia de la ONU, ra:6n por la que son relacionados o 
coordinados con las Naciones Unidas mediante tratados especia
les, cuando 6sto se lleva a cabo, el orga11ismo en cucsti6n 

pasa a convertirse en un Organismo Especializado, seg6n el le~ 

guaje de la Carta de la ONU. 

El Consejo Econ6rnico y Social no s6lo tiene la rnisi6n de prorn~ 
ver y ~stalbcc~r las relaciones cnt1·e los 01·g¿tnismos Es11cciall 

zados con el fin de evitar duplicidad <le funciones, sino que -
tiene a la vez la directa responsabilidad de iniciar r llevar
a cabo los programas sociales, econ6micos, culturales, educat! 

vos y sanitarios, proyectados por la propia Organi:aci6n de 
las Naciones Unidas .230/ 

Los Organismos Especiali:ados son n~ros instr11mentos <le las ~! 

ciones Unidas, quien a través del ECOSOC recibe estudios, ncg~ 
cla, consulta y coopera con ellos. Los presupuestos Je estos
organisrnos se encuentran separados del de la Organizaci6n <le -
las Naciones Unidas ,23l/ 

Algunos de cstC'= or:;nni~1T1os existen con anterioridad a la ere! 

ci6n de la Organi:aci6n de las Saciones Unidas, corno la Organ! 
:aci6n Internacional del Trabajo, la cual form6 parte del sis-

§Q_/ AL:RED v·~;c~o;;s, op., Cit., p 457. 

231/ IBLA1i0 M. GJUDRlCH, ·.)p., Cit., p 2G9. 
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tema de la anterior Liga de las Naciones, otros como la Uni6n

Postal Universal y la Uni6n Internacional de Telecomunicacio-
ncs, tienen un largo historial propio. Las relaciones de es-
tas ~iferentes organizaciones con la ONU, varían en relaci6n -
con los acuerdos particulares. Dos de allos, el Fondo Moneta
rio Internacional y el Banco lntcrnaci6nal para Reconstrucci6n 
y Fomento, tienen pricticamentc completa libertad de acci6n 
con respecto a sus operaciones y a la forma y contenido de sus 
presupuestos. 

La calidad de miembro en estos organismos no se limita s61o a 
los miembros <le la Organi:aci6n de las Naciones Unidas, pues -

Estados no miembros de ésta pueden ingresar dentro de los OrgE: 
nismos Especializados. 

El 6rea de cooperación internacional que comprendo el ECOSOC, 
los Organismos Especlali:ados y los demds organismos afiliados 
es muy vasta, tanto que en un mundo en donde se estableciera -
un sistema de seguridad colectiva, el ECOSOC podría llegar a -
ser el 6rgano m6s importante de la ONU. 

En el campo econ6mico principalmente, hay una gran variedad de 
problemas complejos que en ocasiones se relacionan entre sí, -
cuya soluci6n demanda constantes deliberaciones, plancaci6n y 

acci6n internacional. Dentro de las funciones de estos orga-
nismos encontramos la recopilaci6n y rcvisi6n de informaci6n -
sabre las condiciones econ6micas mundiales, la iniciaci6n y 

promoci6n de programas para Ja utili:aci6n más efectiva y ha-
lanceada de los recursos naturales; el financiamiento para el 
desarrollo industrial de los pal'.ses subdesarrollados; la prov_! 
si6n de ayuda t~cnica a estos países, de tal manera que se cv_! 
ten s~rios disturbios en su sistema ecan6mico y social; el es
tudio de dichos problemas así como la relaci6n en la produc·-
ci6n, el aumento de poblaci6n y el nivel de vida, la relaci6n
entre la Reforma Agraria y el desarrollo ccon6mico, los efec-
tos de la restricci6n en los mercados y otras medidas restric

tivas dentro del campo del comercio. 

La estructura habitual de los Organismos Especializados es: 
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una Conferencia General, un Col!lité Ejecutivo Permanente }' una 

Secretaría u Oficina Administrativa. Se parece en cierta for
ma a la estructura tripartita de que se componían los 6reanos
técnicos de la anterio1· Sociedad de las Naciones Unida• .

2321 

Al igual que los 6rganos de la ONU, los Organismos EspeEializ! 
dos puedan obtener autoriznci6n de la Asamblcu General para s~ 
licitar opiniones consultivas a la Corte Internacional de Jus
ticia '{Jll 

Como si los asuntos anteriormente scfialados no fueran suficie! 
tes, el ECOSOC es uni6n y bajo la autoridad de la Asamblea Ge
neral, está encargado de la promoci6n de los derechos humanos, 
la cual abarca un amplio campo de problemas culturales y huma
nitarios. La mayoría de los organismos vinculados con la O~U 

se encuentran unidos en esto esfuerzo. 

Los Organismos Especializados son organismos intcrgubernamcnt! 
los que a6n cuando son aut6nomos se encuentran vinculados a la 
Organizaci6n de las Naciones Unidas~"'!}}_/ En la actualidad, - -
existen varios Organismos Especializados que han llenado la 
forma y requisitos establecidos por el Artículo 63 de la Carta 
de la ONU y son: 

l. ORGANISMO INTERNACIONAL DE ENBRGIA J\TOMICA (OIEA). 

Este Organismo se cre6 el 29 de julio de 1957. Su estatuto se 
aprob6 el 26 de octubre de 1956, en una Conferencia Internaci~ 
nal que se celebr6 en la sede de los Naciones Unidas, Nueva -
York.2351 La Conferencia General de OJEA aprob6 el 23 de odu

bre de 1957 un acuerdo en el que se establecían las relaciones 
de trabajo, que lo vincularían con las Naciones Unidas, mismo 
que fue aprobado y suscrito por la Asamblea General el 14 de -

noviembre de 1957, 

232/ CHAllLES ROUSSt:AU, Op. , Cít., p 198. 

lli/ PAUL REUTER, Op,, Cit., p 333. 

234/ GEORG SCH\IARZEt!BBRGER, A Manual of International Law, Vol I., p 296. 

'g]2/ MIOS J. PEASLEE, Intermit ionnl Governmenta.l Organization, Vol, II, 
p 923. 
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Este Organismo tiene como Objeto, propugnar porque la encrgía
at6mica contribuya en el logro de la paz, ln salud y la prosp~ 
ridad en todo el mundo, evitando en lo posible, que sea usada 
con fines militares. La OIEA act6a promoviendo el desarrollo 
de la energía nuclear y el empleo de los radiois6topos en la -
medicina, agricultura, hidrología e industria; difundiendo i!! 
formaci6n científica y conocimientos técnicos a trav's de pen
siones de estudio, cursos de formaci6n profesional, conferen-
cias y publicaciones, y proporcionando asistencia para tratar
los aspectos t6cnicos y jurídicos de los riesgos nucleares. 

Su estructura se encuentra integrada por la Conferencia Gene
ral en la cual se encuentran representados todos los miembros 
del Organismo. Celebra períodos anuales ordinarios de sesio-
nes y en su caso extraordinarios, pudiendo tratar todos los a
suntos comprendidos dentro de su estatuto. El Organo Ejecuti
vo viene siendo la Junta de Gobernadores, la cual se encuentra 
integrada por 25 miembros, desempeña las funciones del OIEA. 
El Director General es el principal funcionario administrativo 
del Organismo, uuca en su cargo cuatro alias, siendo nombrado -
por la Junta de Gobernadores con la aprobaci6n de la Confere! 
cia General. El Campo de estudio de la O!EA se ha ampliado P2, 
ra la aplicaci6n de energía nuclear como son: la energía elé~ 
trica, explotaci6n de recursos energéticos y minerales, para -
obras p6blicas; la filot6cnla, con la producci6n de fertiliza! 
tes para ciertas semillas, utilizaci6n de isotopos para expcr,i 
mentar con fertilizantes agrícolas, La sede del OIEA se en•,
cuentra en Viena, Austria. La OIEA es un Organismo de carác·
ter científico. 

2. ORGANIZAClON INTERNACIONAL DEL TRABAJO (OIT). 
Este Organismo se cre6 el 11 de abril de 1919, al aprobarse su 
constituci6n como el Tl'.tulo XIII del Tratado de Vcrsalles. F,i 
nalizaba la Primer Guerra Mundial cuando se estableci6 la -
OITE,2361 con el objeto de mejorar las condiciones de trabajo-

236/ AU'RED VERDROSS, Op., Cit., p 465. 
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en todo el mundo, tomando como base que la justicia social es-

una condici6n necesaria para la paz internacional. 
de lograr lo anterior, rcGne a los representantes 
bie mas, de los trabajadores y de los empres arios 

Con el fin 
de los Go---
para recome!! 

darles niveles mínimos internacionales y redactar convenios In 
ternacionales de trabajo sobre asuntos como salarios, horas de 
trabajo, edad mínima del trabajador, condiciones de trabajo en 
distintos ramos, compensaci6n a los obreros, Seguro Socinl, va 
caciones pagadas, seguridad industrial, servicios de empleo, -
inspecci6n de condiciones de trabajo, libertad de asociaci6n,
etc. La OIT continu6 funcionando durante la Segunda Guerra 
Mundial, cambiando su sede temporalmente de G6nova a ~lontreal, 
Canadá. Con el establecimiento de las Naciones Unidas, se re
visó su constituci6n (estatutos) para que obtuviera una mayor
autonomfa y se concert6 el 14 de diciembre de 1946, un tratado 
con las Naciones Unidas mediante el cual pas6 a ser el primero 
en la familia de los Organismos Especializados?-371 La OIT co~ 
tribuye prestando una extensa asistencia tAcnica a los Gobier
nos. Asl como publicando peri6dicos, estudios e informes so
bre asuntos sociales, industriales y laborales. 

El 6rgano de mayor jerarqula dentro de la OIT, viene siendo la 
Conferencia General, se reúne anualmente y está integrada por 
delegaciones nacionales compuesta cada una por dos delegados -
del gobierno, un delegado representando a las empresas y otro
a los trabajadores. Su principal funci6n es la formulación de 

convenios internacionales. 

Uno de los principales 6rganos de la OIT es el Consejo de Adml 
nistraci6n, el cual fiscaliza la actuaci6n de la Oficina lnte_! 
nacional del Trabajo y la de los demás comités y comisiones de 
la Organizaci6n. El Consejo se encuentra integrado por cuare~ 
ta y ocho miembros; veinticuatro que representan a gobiernos -

(doce de ellos Estados de gran importancia industrial), doce -
que representan a las empresas y doce que representan a la cla 

se trabajadora. 

Wf AMOS J. PEASLEE, Op., Cit., Vol. II., p 1248. 
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La OlT cuenta con la Oficina Internacional del Trabajo, 6rgano 

que facilita los servicios de •ocretarla de la Conferencia Ge
neral y del Consejo de Administraci6n dentro de sus funciones
esth la de recoger y distribuir informaci6n, preparar proye_s 
tos de ley a solicitud de los gobiernos fund6ndose en decisi~ 

nes de la Conferencia, realizar investigaciones especiales, 
proporcionar el mecanismo para ayudar a la aplicaci6n eficaz -
de los convenios, administrar los programas de cooperaci6n tGc 
nica y editar publicaciones. 23 ~1 Desde 1919 la Organi:aci6n h; 
perseguido sin descanso su objetivo de instaurar una Justicia
Social, la cual para todos los directores generales de la Ofi
cina Internacional del Trabajo, ha sido la base mfis s6lida a -
partir de la cual, puede edificarse la pu: mw1dial, 

Al 12 de enero de 1973, ln OIT había elaborado 136 convenios, 
117 recogieron suficiente número de ratificaciones para entrar 
en vigor, n la misma fecha habían sido adoptadas 144 recornen-
daciones. 
La OIT desde hace algunos años ha ampliado su autoridad de C! 
r6cter productivo, en particular en materia de alimentaci6n y 

especialmente de industrializaci6n a los paises en vías de desa 
rrollo. Su sede se 0ncuentra en Ginebra Suiza, la OIT es un -
Organismo de carácter social. 

3. ORGA.'lIZACION DE LAS NACIONES UNIDAS PARA LA AGRICULTURA Y 
LA ALIMENTACION (FAO). 

Esta Organizaci6n se estableci6 durante la Segunda Guerra Mun

dial, como resultado de la esperanza expresada en la Carta del 
Atl&ntico, de ver establecida una paz que diera a todos los 
hombres, en todos los países, la seguridad de poder vivir has
ta el fin de sus días libres de necesidades, la FAO se cstabl~ 
ci6 el 16 de octubre de 1945, fecha en que se firm6 su consti

tuci6n en Qucbec, Canadá y el 14 de diciembre de 1946 celebr6-

~/ J. H. DE BUSSY, Internatiomü Organi2ations, p 23. 
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un tratado con las Naciones Unidas en virtud del cual pas6 a -

ser un Organismo Especializado. La FAO vino a suceder en fun
ciones al anterior Instituto Internacional de Agricultura que 
se encontraba en Roma .2391 

La FAO tiene por objeto elevar los niveles de nutrici6n y la • 
vida de la ~umanidad, para lo cual promueve el mejornmicnto de 
la producci6n y distribuci6n de todos lo• alimentos y produc-
tos agropecuarios, as[ como los derivados de la silvicultura y 

pisicultura. Estimula el desarrollo Je los recursos b&sicos -
de la tierra e hidráulicos del mundo, así como el establccl--
micnto de un mercado int~rnacional establece para sus produc·· 
tos uásicos. Fomenta el intercambio mundial de nucrns cspc--
cics <le 1>lantns; difunde t6cnicas avanzadas; combate cnfermcd! 
des epidémicas de los animales, como l• poste bovina, promueve 
el desarrollo y empleo de los recursos marinos; y presta asis
tencia técnica de admínistraci6n de alimentos y nutrici6n, coE_ 
trol de la crosi6n del suelo, reforcstaci6n, ingeniería espc-
cializada en irrigací6n, lucha contra lo infestaci6n de los 
alimentos almacenados y producci6n de fertilizantes. 

El primero de enero de 1960 se ínici6 la Campana Internacional 
contra el Hambre, teniendo una duraci6n de cinco afios, fue con 
posterioridad prolongada por ticn~o indefinido, La Campana, -
dirigida por la FAO y con la coopernci6n de los gobiernos de -
las Naciones Unidas, de los Organismos Especializados y de lns 
demás Organizacione::; intcr¿:ubcrnamentnles, trata de dar a conE, 

ccr al mundo los problemas planteados por el hambre y la desn_!;! 
trici6n, contando en la lucha por la erradicaci6n de estos ma
les, con el apoyo de cerca de 75 comit6s nacionales. 

Dentro de los 6rganos de mayor importancia de la FAO se encucn 
tra la Conferencia, compuesta por un representante de cada - • 
país miembro, misma que dirige la actuaci6n y aprueba el presu 
puesto de la Organizaci6n, se rc6ne cada dos afies. Otro de 

~! AMOS J. PEAS LEE' Op. 1 Cit •• Vol. I.' p 6Go. 
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los 6rganos es el Consejo, integrado por representantes de ca· 
da país miembro, misma que dirige la actuaci6n y aprueba el 
presupuesto de la Organizaci6n, se reóne cada dos anos. Otro
de los 6rganos es el Consejo, integrado por representantes de 
24 paises miembros elegidos por la Conferencia, actóa en nom-
hre 'de la organizaci6n y es responsable ante la Conferencia, • 
actóa entre cada periodo de sesiones como organismo director -
de la Conferencia. La sede de la FAO se encuentra en Roma, 
Italia. La FAO es un Organismo de carácter comunal en sentido 
estricto. 

4. ORGANIZACION DE LAS NACIONES UNIDAS PARA LA EDUCACION, LA 
CIENCIA Y LA CULTURA (UNESCO). 

La ONESCO se cre6 el 4 de noviembre de 1946, el 14 de diciem·· 
bre de ese mismo año celebr6 un tratado, en virtud del cual se 
\'inculaba a la ONU, pasando a ser un Organismo EspecializadJ.ill 
Esta Organizaci6n se basa en las suposiciones de que las gue-
rras empiezan en la mente de los hombres y es en la mente de • 
ellos en donde las defensas de la paz deben levantarse,241/ que. 
la ignorancia de la manera en que vive, así como de las costuE! 
bres del prójimo, han sido una causa camón de desconfianza que
ha conducido a la guerra, y que la paz debe encontrarse en la
solidaridad intelectual y moral de la Humanidad. La UNESCO 
contribuye en el mantenimiento de la paz y la seguridad inter· 
nacionales mediante la educaci6n, la ciencia y la cultura, la· 
colaboraci6n entre las naciones, con el fin de promover el re! 
peto universal por el imperio de la Ley, la justicia, los der! 
chas humanos y las libertades fundamentales que sin distinci6n 
de raza, sexo, idioma o religi6n, reconoce a todos los pueblos 

del mundo la Carta de la ONU. 

La UNESCO para lograr su objetivo se ha dedicado a fomentar el 

240/ Ib!del:l,, Vol. II., p 1799· 

241/ H. G. NICHOLAS, Op., Cit., p 140. 
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intercambio de conocimientos y la mutua comprensi6n entre los
pueblos, para lo cual ha establecido programas en los que for
man parte activa las comisiones nacionales creadas por 120 Es
tados miembros, dentro de los puntos principales de estos pro
gramas encontramos: La campaiia contra el analfabetismo, la e!! 
seiianza acerca de las Naciones Unidas y los derechos humanos,
la educaci6n obligatoria, la elcvaci6n de los ni~eles educati
vos, el intercambio de estudiantes, y la presentaci6n de servi 
cios de expertos en materias científicas y educativas a solici 
tud de los Estados miembros. 

61 principal 6rgano de la UNESCO es la Conferencia General, la 
cual se encuentra integrada por la reprcscntaci6n de cada uno
de los paises miembros del organismo, se rc6ne cada dos afios -
para establecer el programa y conocer la actuaci6n de la orga
nizaci6n. La Conferencia Elige a los 30 miembros que integran 
al Consejo Ejecutivo que es otro de los principales 6rganos, -
este se re6ne por lo menos dos veces al afto y es el encargado
de llevar a la realidad el programa trazado por la Conferencii 
Cuenta la UNESCO con otro 6rgano importante y que es la Secre
taría, integrada por un Director General y por el personal in
ternacional necesario. La sede se encuentra en París, Francia. 
La UNESCO es un organismo de aspecto social. 

S. ORGANIZACJON MUNDIAL DE L,\ SALUD. (OMS). 

Este Organismo se cre6 propiamente el 7 de abril de 1948. Se

estableci6 como resultado de la iniciativa de la ONU llevada a 
cabo por el ECOSOC. Su constituci6n se elabor6 por una Confe
rencia Internacional de Salud que se celebr6 en la Ciudad de -
Nueva York durante los meses de junio y julio de 1946. La 01-!S 
vino a ser el sucesor de las actividades en materia de salud -
de la liga de las Naciones y de la Oficina Internacional de Hi 
giene P6blica en Paris~ 42 / El 10 de julio de 1948 celebr6 un 

242/ AMJS J. PEASLEE, Op., Cit., Vol, II, p 1878. 
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acuerdo con la ONU, en virtud del cual pas6 a ser un Organismo 

Especializado. 

El objetivo primordial de la ONS, es la obtenci6n por parte de 

todos los pueblos el nivel de salud más alto posible, defini
do como un estado de completo bienestar físico, mental y so--c 

cial. Tiene una gran variedad de funciones como la prestaci6n 

de servicios en escala mundial, la asistencia a países consid~ 
rados individualmente, la promoci6n de trabajos de investiga-

ci6n, la distribuci6n de informaci6n r el establecimiento de -
normas internacionales. Dentro de los servicios que presta, -

pueden mencionarse: la informaci6n diaria sobre la aparici6n

de viruela, peste, c6lera y otras enfennedadcs de gran interés 
para la Humanidad; contribuye tambi6n publicando listas inter

nacionales en las que se ennumeran las principales causas de -
enfermedades, lesiones y fallecimientos, mismas que sirven de 

base a la maror parte de los Estados para formular sus estadÍ! 

ticas de salubridad. 

La asistencia que presta la OMS es a solicitud de los países -

interesados y en ocasiones comprende inclusive becas para est~ 
diosdios en el extranjero, ayuda para el mejoramiento de los -

servicios especializados como los de salud mental, cooperaci6n 

en la investlgaci6n del c'ncer y las enfermedades del coraz6n, 

la organizaci6n de una red internacional de laboratorios dedi

cados a la identificaci6n de las causas de las enfermedades, -

el mejoramiento de las vacunas y la capacitaci6n del personal. 

La acci6n de la ONS se encuentra determinada por la Asamblea -

Mundial de la Salud, 6rgano en el que se encuentran represent! 

dos todos los Estados miembros, se re6ne anualmente. La Asam

blea elige a los 24 miembros que integran el Consejo Ejecutivo 
el cual se re6ne por lo menos dos veces al año, actúa corno 6r

gano ejecutivo de la Asamblea. Labora con 6 Cornit6s Regiona

les .2431 Cuenta también con un 6rgano muy importante que es la 

243/ H. G, NICHOLAS, Op., Cit., p 141. 
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Secretaría, la cual se compone de un Director General y el per 

sonal técnico, f administrativo que las necesidades requieran. 

La sede de la Organizaci6n se encuentra en Ginebra, Suiza, La 
O~IS es un Organismo de tipo comunal estrictamente. 

6. BANCO INTER.\óACIONAL DE RECONSTRUCCION Y FOMENTO (BANCO 

MUNDIAL). 

El banco es una de las organizaciones establecidas bajo el tr~ 

tado de Bretton Woods de julio de 1944, se cre6 propiamente el 
27 de diciembre de 1945, fecha en que los representantes de 28 

países firmaron el acuerdo redactado en la conferencia que le 
dio origen. El 15 de noviembre de 1947, se celebr6 un acuerdo 

entre el Banco y la ONU, en virtud del cual el primero pas6 a 
ser un Org;rnismo Especializado.21¡

4/ 

Uno de los prop6sitos del Banco, consiste en el otorgamiento -
de fondos por préstamos directos o asegurando préstamos priva

dos para la reconstrucci6n de áreas devastadas y para el desa
rrollo de los recursos y facilidades productivas en países me

nos desarrollados. El Banco actúa fomentando las intervensio
nes extranjeras particulares y cuando no hay capital privado -

disponible en condiciones razcinables, complementa las inversi~ 

nes privadas concediendo empr6stitos para fines productivos de 

su propio capital, de los fondos colectados por él o de sus d~ 

más recursos. Promueve el crecimiento equilibrado del comer-

cio Internacional, así como el mantenlmlcnto del equilibrio de 
la balanza de pagos, estimulando las inversiones internaciona

les destinadas al desarrollo de los recursos productivos de 

los miembros del Banco. 

El Banco otorga prestamos a países miembros, a .las entidades -

federativas o subdivisiones políticas de los mismos, o a empr! 
sas particulares establecidas en sus territorios, en cuyo caso 

se requiere la garantía o aval del gobierno del Estado miembro 

244/ AJ.XlS J. PEASLEE, Op., Cit., Vol., II., p 944. 
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respectivo. Aparte del otorgamiento de préstamos, el Banco 

proporciona servicios de asistencia t6cnica a los países miem
bros. 
El principal 6rgano del Banco es el Consejo de Gobernadores, -
integrado por un gobernador propietario y un suplente, design!'_ 
dos por cada país miembro. Se re6ne normalmente una vez al 
afio y es el 6r&ano de mayor jerarquía dentro del Banco. Cuen
ta con los Directores Ejecutivos, de las cuales cinco son nom
brados por los países miembros, que tienen un mayor n6mero de 
acciones y los quince restantes elegidos por los gobernadores
de los demGs miembros. 61 Consejo ha delegado un gran n6mero
de facultades en los Gobernadores. De acuerdo con lo estable
cido en el proceso de votaci6n en las reuniones del Consejo de 
Gobernadores y de los Directores Ejecutivos, se ha otorgado a 
los miembros que han contribuído con mayores fondos, una cons! 
derable influencia política. El Presidente del Banco es eleg_i 
do por los Directores Ejecutivos, se encuentra subordinado a -
los Directores en aquellas cuestiones relativas al camino que
debe seguir el Banco. El Presidente es el responsable de la -
gesti6n administrativa del Banco. La sede del Banco se encuen 
traen Washington, E.U.A., el Banco Mundial es un organismo de 
orden financiero. 

í, ASOCIACION INTERNACIONAL DE FOMENTO (AIF). 
La AIF s~ cre6 el 24 de septiembre de 1960. Este organismo 
crediticio, se encuentra bajo la administraci6n del Banco Mun
dial, pueden pertenecer a él los Estados miembros del Banc~/ 

Dentro de los prop6sitos de la AJF encontramos que act6a promE_ 
viendo el desarrollo econ6mico, incrementando la productividad 
y de ésta manera, poder elevar los niveles de vida en las za-
nas menos desarrolladas de los Estados miembros, para lo cual
proporciona medios de financiamiento en condiciones mejores de 

245/ Ibídem., Vol, III,, p 1137, 
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las que imperan en los préstamos com4n y corrientes. En esta

forma la AIF promueve y complementa las actividades del Banco. 

Los funcionarios y personal Jcl Banco, desempcfian cargos equi
valentes dentro <le la AIF, raz6n por la que la sede se encuen
tra inclusive en la Ciudad de Washington, E.U.A., la AIF es un 
organismo <le carácter financiero. 

8. COllPORACION FINANCIERA JNTER:\ACIOXAL (CFI). 

Este organismo se cre6 en el mes de julio de 1956 y el 20 de 
febrero de 1957 celcbr6 un tratado con la ONU, en virtud del -
cual pas6 a ser un Organismo Espccialita<lo. La CFI se encuen
tra asoci¡¡Ja ~strcchamcntr con el B3nco ~~ndial, a6n cuando 

constituye una entidacl jurídica distinta y sus fondos son inde 
pendientes de los del Banco. 246/ 

La CFJ tiene por objeto, estimular el crc'cimiento de las empr~ 
sas privadas productivas, particularmente en las 6reas menos -
desarrolladas de los paises miembros. En ocasiones invierte -
en proyectos privados, en aquellos lugares en donde no se cn-
cuentra en tfrminos razonables, suficiente capital privado, en 
algunos casos se abstiene <le solicitar garantía gubernamental

ª los pr6stamos que otorga. Estimula la inversi6n productiva
del capital privado, tanto nacional como extranjero, poniendo
ª la vez a la disposici6n de los interesados personal experi-
mentado. 
La CFI cuenta con varios 6rganos, el principal de ellos es la 
Junta de Gobernadores, la cual se encuentra integrada por los
gobernadores propietarios y suplentes del Banco Mundial, los -
cuales representan paises que son tambi6n miembros de la CFI. 
Otro de los 6rganos es la Junta de Dir~ctorcs, integrada por -
los directores Ejecutivos del Banco, que representan a los - -
países miembros de la Corporaci6n Financiera lnternacional, La 
Junta de Directores fiscaliza las operaciones de la CFJ. Su -
sede se encuentra en la Ciudad de Washington, E.U.A. La CFI -

es un organismo de aspecto financiero. 

246/ AMJS j. PEASLEE, Op., Cit., Vol. II., p 125E. 
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9. FONDO MONETARIO I:\TERNAC IONAL (FONDO). 
Este organismo fue creado el 27 de diciembre de 1945 y el 15 -

de noviembre de 1947 celebr6 un acuerdo con la ONU, pasando a 
ser otro de los Organismos Especializados. Como el Banco Mun
dial, el Fondo se estableci6 bajo el Tratado de Bretton -
Woods .2471 

Sus prop6sitos principales son promover la cooperaci6n moneta
ria internacional, facilitar la expansi6n y aumento dal comer
cio internacional y promover la estabilidad del intercambio. 
Trata de realizar sus prop6sitos mediante el establecimiento -
de sistemas monetarios iguales o equivalentes, la aceptaci6n -
por los Estados miembros de ciertas restricciones en sus dere
chos de modificar el valor de su moneda y el uso de un fondo -
para soportar monedas d~biles. El Fondo vende divisas extran
jeras u oro a los miembros, con el fin de ayudarles a que re-
suelvan sus dificultades de balanza de pagos y asesora a los -
gobiernos sobre problemas financieros. Ha recomendado la adOJ! 

ci6n de medidas tendientes a suavizar el control sobre las im
portaciones en los países en donde se encuentran estabilizadas 

las reservas monetarias. 

La estructura de fondo, se encuentra integrada por la Junta de 
Gobernadores, compuesta por un gobernador fijo y un suplente -
nombrados por cada pa[s miembro. En la Junta han recaído to-
das las facultades del Fondo y las puede delegar en los direc
tores ejecutivos, con excepci6n de la facultad de admitir o 
suspender a un miembro, de aprobar una revisi6n de cuotas o un 
cambio uniforme en la paridad del signo monetario de los miem
bros, de determinar la distribuci6n de los ingresos netos dcl
Fondo y de resolver su liquidaci6n, pues son exclusivas de la 
Junta. Cuenta con un 6rgano colegiado que son los Directores
Ejecutivos, cinco de los cuales son nombrados por los miembros 
que tienen las cuotas más altas y los veinte restantes, son 

fü/ AMOS J. PEASLEE, Op., Cit., Vol. II., p 1258. 



135 

elegidos por los dem•s gobernadores, los directores se encar-

gan de dirigir las operaciones del Fondo r a ellos compete el! 
gir al Director Gerente, quien act(ia como presidente en los d~ 
bates de los directores ejecutivos y controla al personal admi_ 
nistrativo, su sede se encuentra en la Ciudad de Washington, -

E.U.A. El Fondo es un organismo de orden financiero. 

10. ORGANIZACION DE ,\VIACI0:-1 CIVIL INTERNACIONAL (OACI). 
La OACI se estableci6 el 4 de abril de 1947, despu6s de que se 
ratific6 la Convenci6n sobre Aviaci6n Civil Internacional, re
dactada en la Conferencia que sobre esta materia se celebr6 en 
la Ciudad de Chicago en 1944.248 / El 13 de mayo de 1947 se 11e
v6 a cabo un acuerdo entre la OACI y la ONU por el cual pas6 -
la primera a ser un Organismo Especial izado. La Convenci6n de 
1944 reemplazaba a la Convcnci6n de París de 1919, mediante la 
cual se cre6 la anterior Comisi6n Internacional para la Naveg! 
ci6n Aérea. 
La OACI se cre6 con el fin de garantizar el progreso seguro y 

ordenado de la Aviaci6n Civil Internacional, para lo cual csti_ 
mula la adopci6n de normas )' reglamentos internacionales, el -
establecimiento de determinadas prácticas para llevar a cabo -
con mayor seguridad la transportaci6n a&rca internacional, el
empleo de medidas de seguridad en general, regulaciones unifo! 

mes de operaci6n, la adopci6n de trámites de frontera m&s sen

cillos y el uso de m&todos y equipo t6cnico nuevo, la OACI ha 
establecido normas para los diferentes servicios meteorol6gi-
cos para la reglamentaci6n del trdnsito a6reo, del servicio de 
comunicaciones, de radiofaros para la organizaci6n de servi-~

cios de bGsquedn r salvamento. Este organismo presta asisten
cia tfcnica a aquellos países en vías de desarrollo para que -
logren establecer servicios de transporte a6reo y preparar el

personal profesional necesario; ha contribuído mucho a simpli
ficar los requisitos aduaneros nacionales, de inmigraci6n y de 

248/ Bm .Cl!El!G, The La1' of Internatior.al Air Transport, p 24. 
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sanidad públicu, en lo que toca al transporte aéreo intcrnaci~ 

nal. La OACI ha participado ampliamente en el desarrollo del
derecho internacional, redactando convenciones de derecho in-

ternacional aéreo en las que inclusive, se tratan aspectos ce~ 
n6micos del trnnsporte aéreo intcrnncional. Es esencialmente
un organismo técnic~/ en materia de comunicaciones. 

El principal 6rgano de la OACI es l• Asnmblea, integrada por -
delegados de todos los países miembros, se rc6nc por lo mcnos
una vez cada tres afios, a ella le compete trazar el camino que 
debe seguir la OACI, así como exnminar todos aquellos asuntos
que no se le hayan turnado específicamente al Consejo, el cual 
es el 6rgano ejecutivo del organismo, se encuentra integrado -
por representantes de veintisiete naciones, elegidos por la A
samblea, lleva a cabo las instrucciones de 6sta y administra -
las finanzas de la organlzaci6n. Al Consejo compete la compi
laci6n, estudio y publicaci6n de informaci6n sobrP navegaci6n
aérea; actúa, a solicitud de los Estados miembros afectados, -
como tribunal para el arreglo de cualquier litigio relacionado 
con la aviaci6n civil internacional, el Consejo elige su pres! 
dente. La OACI cuenta con un Secretario General, a quien com
pete nombrar el personal necesario y dirigir las actividades -

del organismo. 

La OACI tiene cuatro oficinas aparte de la sede y se encuen--
tran en Lima, París, El Cairo y Bangkok. La sede se encuentra 

localizada en Nontreal, Canada. 

11. UNION POSTAL UNIVERSAL (UPU). 
La UPU se establcci6 el primero de julio de 1875, como result~ 
do de la Convenci6n Postal de Berna, celebrada el 9 de octubre 
de 1874. Fue una de las primeras uniones públicas internacio
nales de antes del período de 1914. Su actual constituci6n 
fue firmada en Bruselas el 11 de julio de 1952, contiene algu-

249/ H. G. NI CHOLAS, Op. 1 Cit. 1 p 140. 
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nos cambios importantes que se transcribieron de acuerdo con -

tratados celebrados 6ltimamente, que identifican a la UPU con 
el molde de los Organismos Especializados, máxime que desde el 
4 de julio de 1947 celebr6 un acuerdo con la ONU en virtud del 
cual pas6 a ser un Organismo Especial izado.it2Q/ 

Su prop6sito es establecer un servicio postal internacional 
mis efectivo, para lo cual todos los miembros de la UPU han 
convenido en transportar el correo de todos los demSs por los 
mejores medios utilizados para el transporte de su propia co-
rrespondencio. La Convcnci6n Postal"Universal y otros instru
mentos legislativos Je la organizaci6n, permiten qt1e s~ hagan
intcrcambios postales internacionales, de conformidad con los 
principios y prScticas establecidos. 

La UPU cuenta con varios 6rganos, el principal de ellos es el
Congreso Postal Universal, compuesto por representantes de to
dos los países miembros, se reune cada cinco aftas, le cornpetc
examinar el contenido de la Convenci6n Postal Universal y sus 
demás acuerdos, así corno las propuestas sometidas por los paí
ses miembros; puede a solicitud de dos tercios de los miembro~ 
convocar a congresos extraordinarios. Otro de los 6rganos es
el Consejo Ejecutivo, formado por veintisiete miembros elegi-
dos por el Congreso, tomando en cuenta la conveniencia de que 
haya una distribuci6n geográfica equitativa; mantiene estrecho 
contacto con las administraciones postales, establece relacio

nes de trabajo con las Nacionc• Unid•• y otras organizaciones
internacionalcs, recibe consultas, hace estudios y presenta 
proyectos al Congreso. Cuenta la UPU con una Comisi6n Consul
tiva sobre Estudios Postales, abierta al servicio de todos los 
miembros del organismo, realiza estudios y proporciona servi-
cios de asesoramiento en cuentiones técnicas, de operaci6n y e 
con6micas <le interés para los servicios postales; 2511 un Conse

jo de Dirccci6n integrado por veintiseis miembros, que se -

250/ GEORGE AHTHUR CODDiilG, Jr., Thc Universal Postcl Union, p 25. 

251/ F!WlCISCO CUEVAS CA:lCillO, Op., Cit., p 563. 
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reúne una \'cZ al año, coordina y establece los planes de operE_ 
cioncs de la Comisi6n. Cuenta tambi6n la UPU con la Oficina -
Internacional, que actúa como Secretaría permanente del orga-
nismo, presta servicios d'c enlace, informaci6n y consulta para 
las administraciones postales. La UPU es una organizaci6n que 
actualmente agrupa a todos los Estados, cuenta con 146 miem--
bros (l2 de enero de 1973). La sede se encuentra en Berna, 
Suiza. La UPU es un organismo en materia de comunicaciones. 

12. UN!ON INTERNACIONAL DE TELECOMUNICACIONES (UIT). 
Se fund6 en París en el año de 1865, originalmente llev6 el 
nombre de Uni6n Internacional de Telégrafos, cambi6 este nom-
bre por el que actualmente lleva en 1934, como resultado de la 
Convcnd6n Internacional de Telecomunicacione5 aprobadas en Ma 
drid en 1932. 252/ La UIT fue reorganizada en 1947, con posteri~ 
ridad el 11 de enero de 1949 concert6 un acuerdo con las Nacio 
nes Unidas pasando a ser un Organismo Especializado. 

El principal prop6sito de la UIT es llevar a cnbo el desarro-
llo y uso eficiente entre los pueblos del servicio de Telccom!! 
nicacioncs de todos clases (telégrafos, teléfonos y radio). 
Lleva un registro de las frecuencias en uso; realiza estudios
para lograr establecer tarifas más bajas; hace recomendaciones 
de las t6cnlcas que deben seguirse en las telecomunicaciones -
especiales; compila y publica informaci6n sobre temas de tele
comunicaciones .253/ 

La U!T cuenta con la Conferencia de Plenipotenciarios que as -
el 6rgano supremo del organismo, se reúne cada cinco años; así 
como las Conferencias Administrativas que normalmente se reú-
nen al mismo tiempo y en el mismo lugar que la Conferencia de
Plcnipotcnciarios; cuenta con un Consejo de Adminl straci6n co!!! 
puesto por 25 miembros de la UIT, elegidos por la Conferencia-

g:2_/ PAUL REUTER, Op., Cit., p 335. 

mJ AMOS J. PEASLEE, Op., Cit., Vol. II, p 1398. 
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de Plenipotenciarios, tomando en cuenta, la conveniencia de 

que haya una equitativa rcprescntaci6n geogrdfica, se reóne 
por lo general una vez al nño, pu<liendo reunirse cuando lo con 

sidere necesario o a petici6n de seis miembros. Al Consejo 
compete aprobar los presupuestos anuales, así como coordinar -
el trabajo de la UIT con las demds organizaciones intcrnacion~ 
les. La UIT cuenta con cuatro 6rganos permanentes que son: la 

Secrctarín General; la Oficina de Registro d0 Frecuencias In-
tcrnaciona les; el Comité Consultivo del Radio lnternacional~541 

La Secretaría General se encuentra en manos de un Secretario -
General. La sede se encuentra en Ginebra, Suiza. La UIT es -
t1n Organismo en materia de comu11icacioncs. 

13. ORGANIZACION METEOROLOGJCA MUNDIAL (OMM). 
La OMM es sucesora de la Organizaci6n Meteorol6gica lntcrnaciE_ 
nal, establecida en 1878. La Convcnci6n que cre6 a la OMM se 
aprob6 en el afio de 1947 y entr6 en vigor el 23 de marzo de 
1950.255/ El 20 de diciembre de 1951 celebr6 un acuerdo con la 
ONU pasando a ser un Organismo Especializado. Cuenta con seis 
asociaciones meteorol6gicas regionales para: Africa, Asia, 
América del Sur, Am6rica del Norte y Central, Europa y el Pací 

fico Sudorienta!. 

Sus principales prop6sitos consisten en el establecimiento de 

redes de estaciones que proporcionen servicios metcorol6gicos
uniformcs a todas las poblaciones del mundo, creando sistcmas

que permitan el rSpido intercambio de informaci6n sobre el es
tado del tiempo; asegurar la publicaci6n regular de las obscr~ 
vaciones y estadísticas; fomentar la aplicaci6n de la meteoro
logía a la aviaci6n, la.navegaci6n, la agricultura y otras ac
tividades; promover la investigaci6n y estudio de esta materia 

La OMM organiza el intercambio internacional de informaci6n so 

ill/ J. H. DE BUSSY, Op., Cit., p 28. 

ill/ ,\H'.JS J. FEASLEE, Op., Cit., Vol. II, p 1901 
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bre el estado del tiempo y ayuda a los países a ustable~cr ser 

vi.cios metcorol6gicos o a mejorar o incrementar la aplicaci6n
de la meteorología a la aviaci6n, la navogaci6n y estudio de • 
esta materia, e hidrología a sus proyectos Je desarrollo econ~ 
mico. La OMM ha iniciado un programa internacional de investi: 
gaci6n meteorol6gica, tomando como base los progresos realiza
dos en el espacio ultraterrestre, con el fin de prcveer los 
cambios climatol6gicos; inclusive ha recomendado el estableci
miento de un servicio de obscrvaci6n mundial del tiempo, basa
do en satélites mcteorol6gicos y un sistema de centros mundia• 
les y regionales. 

El principal 6rgano de la OMM es el Congreso Meteorol6gico Mu_!! 
dial, en el que se encuentran representados todos los miembro• 
por los jefes de sus servicios rncteorol6gicos, se re6ne por lo 
menos una vez cada cuatro aftos, al Congreso Compete aprobar 
los reglamentos técnicos sobre prlcticas y procedimientos me,
teorol6gicos, determina el camino que debe seguir la organiza
ci6n. El Comit6 Ejecutivo integrado por vcintiun miembros; se 
encarga de supervisar la aplicaci6n do las resoluciones y re-· 
glamentos del Congreso; inicia estudios y formula recomendaci~ 
ncs sobre asuntos que requieren una acci6n internacional; faci: 
lita a los Estados que lo solicitan, informaci6n, asesoramien

to e informaci6n t6cnica; se re6nc por lo menos una vez al afia 
La Secretaría es otro de los 6rganos de la O~W, se encuentra -

dirigida por un Secretario General, la sede se encuentra en Gi 
ncbra, Suiza. La OMM es un organismo de orden científico. 

14. ORGANlZAClON CONSULT !VA MARITHlA u;TERGUBEl\NAME~ITAL 

(OCMI). 
El 6 de marzo de 1948 se celebr6 en Ginebra, la Conferencia M~ 
rítima de las Naciones Unidas, de donde sali6 la Convenci6n 
que cre6 a la OCMI, misma que entr6 en vigor el 17 de marzo de 
1958. El 13 de enero de 1959 se firm6 un acuerdo entre la ONU 
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y la 001! en virtud del cual la Última paso a ser un Organi s
mo Especiali:ado. 256/ 

El prop6sito de la OCN! es promover la m&s eficiente y segura

operaci6n del Transporte Marítimo, para lo cual fomenta la co~ 
peraci6n y el intercambio de informaci6n entre los gobierno; -
en materia. marítimo, promueve la crcaci6n <le normas que regu-

l~Jl la navegaci611 y el tra11sportc marítimo, trata de que se 

eliminen el trato descriminatorio y las restricciones inneccs! 
rias por parte de los gobiernos, regular lo actuaci6n de las -
empresas navieras. A 1;1 OCMI le compne conocer de los asun-

tos que se le turnen a la ONU o a cualquier 6rgano u Organismo 
Especiali:ado, tocante al transporte marítimo o a la seguridad 

de la \•ida de ma1'.ill/ La labor de la OCMl es más bien de ca-

rácter consultivo y de asesoramiento, redacta convenciones y -

acuerdos y co11voca a conferencias sobre asuntos de transporte
marítimo. 

El principal 6rgano de la OCMl es la Asamblea, compuesta por -

representantes.de todos los paises miembros, se reune cada dos 

anos, siendo el 6rgano que dirige la actuaci6n del organismo. 

El Consejo es el 6rgano que en el intervalo entre las reunio-

nes de la Asamblea, desempcna las funciones de la Organizaci6~ 

con cxcepci6n de la facultad de recomendar a los miembros la -
adopci6n de determinadas normas de seguridad marítima; el Con

sejo se encuentra compuesto por dieciseis miembros, ocho de 

los cuales representan a países que tienen inter6s en prcstar
servicios navieros internacionalc~ y los ocho restantes repre

sentan a países interesados en el transporte comercial maríti

mo internacional. Otro de los 6rganos de la OCMI es el Comit6 

de Seguridad Marítima, el cual se encarga de recomendar a los

miembros la adopci6n de normas de seguridad marltima, se en--
cuentra compuesto por catorce miembros, elegidos por la Asam--

2;6/ Ibídem., Vol. I., p 901. 

257/ J, H. DE BUSSY, Op., Cit., p 25. 
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blea, de entre los miembros que tienen un interés importante -

en la seguridad marítima, ocho de los cuales deben ser Estados 
miembros que tengan de las flotas navieras más grandes. La 

OCMI cuenta también con una Secretaría, compuesta por un SecrE_ 
tario General, un secretario del Comité de Seguridad Marítima
y el personal necesario. La sede se localiza en Longrcs Ingl! 
terra. La OCMI es un organismo en materia <le comunicaciones. 

15. ACUERDO GENERAL SOBRE ARANCELES ADUANEROS Y COMERCIO 
(AGAAC). 

El recuerdo d~ las restricciones impuestas al comercio intern.!: 
cional en la década de 1930, trajo como consecuencia la idea -
de crear un organismo que regulara el comercio internacional. 
Originalmente se proycct6 el establecimiento <le un Organismo -
Especializado que se encargara del control y fomento del Come_E 
cio Internacional. En el ano de 1948 se termin6 de formular -
un proyecto de carta para crear una organizaci6n internacional 
de comercio; la Carta, conocida con el nombre de Carta de la -
Habana, fue hecha a un lado pues se vio claramente que los pa
íses comerciales más importantes nunca la ratificarían. Los -
Estados que estaban elaborando la carta para crear la organiz!'. 
ci6n ele comercio, al ver lo anterior, promovieron en el afio de 
1947, la celebraci6n de un tratado multilateral internacional. 
Este tratado es el Acuerdo General sobre Aranceles Aduaneros y 

Comercio, entr6 en vigor el primero de enero de 1948. 258/ 

El AGAAC, proporciona las bases para reducir y estabilizar 

aranceles, así como para resolver los problemas del comercio -
internacional. Pugna porque se generalice en el comercio in-
ternacional, la aceptaci6n del trato de naci6n más favorable, 
así como el establecimiento de tarifas arancelarias tope. Se 
ha establecido un sistema de consultas internacionales para el 

ajuste de daños basado en un conjunto de decisiones y recomen

daciones. 

258/ AJ.l'.lS J. PEASLEE, Op., Cit., Vol. r., p 688. 
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Los períodos ordinarios de sesiones de las partes contratantes 

y de sus organismos auxiliares, se han convertido en la tribu
na reconocida para el examen de los di\'crsos aspectos 1.k la p~ 

lítica comercial. 

La actuaci6n del AGAAC se ha concentrado en la necesidad de 
los países en desarrollo, tratando que logren incrementar sus
ingresos por concepto de exportaciones y de reducir o eliminar 
las barreras que se enfrentan sus exportaciones. Los princip~ 

les 6rganos del ,\GAAC son: la Asamblea formada por el conjun
to de Estados miembros que lo integran, los cuales actóan reu
nidos dos veces por afio en sesi6n ordinaria; el Consejo de Re
presentantes, establecido en mayo Je 1960; las Conferencias PE_ 
ri6dicas so!Jrc Tarifas; y la Secretario. 

En el afio de 1964 se establcci6 dentro de la Secretaría del 
AGAAC, el Cent ro de Comercio Internacional, con el fin de sum_!: 
nistrar a los paises en desarrollo, sobre mercados de exporta
ci6n y comercializaci6n de productos, así como para fomentar -
el desarrollo de t6cnicas de promoci6n de exportaciones y de -
capacitaci6n de personal, El AGAAC es administrado por la Se
cretaría, quien act6a como Director General de la misma. La -

sede se encuentra en Ginebr~ Suiza. 

Los Tratados celebrados entre los Organismos Especializados y 

la Organizaci6n de las Naciones Unidas, varían un poco en sus
términos, pero en general tienen como objeto: promover el in
tercambio de informaci6n; establecer derechos recíprocos de r~ 
presentación en las reuniones: fomentar la cooperaci6n para • 
el desarrollo de pr&cticas semejantes sobre personal y m&todos 
de estadísticas; establecer la obligaci6n de someter reportes
y tomar en conslderaci6n las recomendaciones; y en sí establa
cer como base la cooperaci6n para obtener una mejor coordina-
ci6n de políticas y actividades. Son acuerdos entre iguales,
considerados como instrumentos que crean los cimientos para la 
cooperaci6n entre los mismos Organismos Especializados y de 
ninguna manera como medios para restringir su independencia o 
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subordinarlos a la dirccci6n y control absoluto de la Organiz! 

ci6n de las Naciones Unidas. El ejemplo más palpable de coop_!! 
raci6n es la práctica, lo encontramos en el extenso programa -
de asistencia técnica. 

Existen Organizaciones Intergubernamentales que no quedan com
prendidas dentro de la clasificaci6n de Organismos Especializ! 
dos u Organismos Regionales, como: la Organizaci6n de Palses
Exportadorcs de Petr6lco; el Grupo Internacional de Estudios -
de Caff; la Comisi6n Internacional de Industrias Agricolas, 
etc. 

XV, Los ORGAtHSMos REG 1or1ALES, 

El exceso de trabajo y como resultado de &sto, la limitada - -
efectividad de la organizaci6n internacional en determinados -
asuntos ha propiciado el florecimiento de los Acuerdos y Orga
nismos Regionales. 

El regionalismo se basa en la acci6n internacional conjunta de 
un grupo de Estados, a veces con vecindad geográfica, con cie!_ 
tos intereses internacionales comunes y con características de 
afinidad . .sí2./ El pacto result¡mte de la uni6n de estos Estados 
para resolver determinados asuntos que los afectan, han venido 
a llamarse "ACUERDO REGIONAL'.'. 

Desde el punto de vista jurídico, los Organismos Regionales 
vienen a ser consecuencia del acuerdo de voluntades que se en
lazan para establecer unn autoridad internacional superior, 
que se encargue de coordinar los acuerdos particulares. Este
organisrno internacional queda integrado por los Estados que 
han celebrado el Acuerdo Regional. 2601 

La Liga de las Naciones aún cuando considerada como una organ! 

zaci6n universal, acept6 dentro <lel Pacto (Articulo 21) el re-

'§l./ CESAR SEPULY--rllA, Derecho Internacional Público, pp 273-11, 

260/ CHARLES ROUSSEAU, Op,, Cit., pp 206-8, 
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conocimiento del regionalismo y de los acuerdos regionales co 

mo resultado del sentimiento inspirado en esa 6poca por la Do~ 
trina Monroe. El Ardculo 21 del Pacto dio margen a que se rE_ 
viviera el antiguo sistema de alianzas de la pre-guerra, que -
de acuerdo con la opini6n de líderes como el president~ Wilson 
iba en contra del prop6sito que se tuvo al establecer la Liga
do las Naciones. 

Al vislumbrarse la creaci6n de la Organizaci6n de las Naciones 
Unidas, se trat6 el problema del regfonalismo en la Conferen-
cia de Dumbarton Oaks, con posterioridad, en San Francisco, 
las presiones ejercidas por las grandes y pequenas potencias -
que eran miembros activos o latentes de sistemas como el lnte!_ 
americano, la Comunidad Inglesa o la Liga Arabe, trajeron como 
consecuencia el que se reconociera dentro de la Carta (Capitu
lo VIII, Artículo 52)2611 a los acuerdos y organismos regiona-
les que tuvieran como objeto conocer de aquellos asuntos que -
se relacionaran con la paz y la seguridad internacionales y en 
los que la acci6n regional fuera decisiva. El Artículo 51 de
la Carta inclusive permite que la auto defensa se ejerza a tr~ 
vés de la acci6n regional común, en contra de los agresores de 
uno o varios de los Estados miembros de la Organizaci6n Regio
nal. 

Aprovechando la excepci6n a la responsabilidad del Consejo de 
Seguridad que establece el Articulo 51 de la Carta, un gran nú 
mero de miembros y no miembros de la ONU, siguiendo el ejemplo 
de los Estados Unidos, han concertado Tratados de Auto-Defensa 

Colectiva como: el Tratado Interamericano de Asistencia Reci
proca de septiembre 2 de 1947, del cual forman parte 21 Rcpú-
blicas americanas; el Tratado del Atl6ntico del Norte (OTAN); 
el Tratado de Defensa Reciproca de agosto 20 de 1951, celebra
do entre los Estados Unidos y Filipinas; el Tratado de Seguri
dad de septiembre 12 de 1951, celebrado entre Australia, Nueva 
Zelanda y los Estados Unidos; el Tratado de Seguridad de sep--

261/ HA!IS KELSEN, The Lav of the Unitcd Nations, p 319. 
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tiembre S de 1951, celebrado entre los Estados Unidos y el Ja

p6n; el Tratado de Defensa Reciproca de octubre l• de 1953, CE_ 
lebrado entre los Estados Unldos y Corea; el Tratado de Defen
sa Recíproca de diciembre 2 de 1954, celebrado entre los Esta
dos Unidos y la Rep6bllca de China; el Tratado de Defensa Co-
lectiva del Sureste de Asia de septiembre 8 de 1954, celebrado 
entre Australia, Estados Unidos, Francia, Inglaterra, Filipi-
nas, Nueva Zelanda, Pakistan y Tailandia; y el Pacto de Bagdad 
de febrero 24 de 1955, celebrado entre Turquía e Jrak, al cual 
posteriormente se adhirieron Inglaterra, Ir'n y Pakistan y el 
cual es apoyado por los Estados Unidos. Este conjunto de tra
tados que en su mayoría viene a ser meras asociaciones interna 
cionales.2621 Tienen su origen, aparte de la dependencia en lo~ 
establecido por el Artículo 51 de la Carta, en el apoyo o par
ticipaci6n de los Estados Unidos. Este 6ltimo y otros 44 Est~ 
dos se encuentran asociados en proyectos de auto defensa cole~ 
ti va. 
Dentro de la Carta (Artículo 52), encontramos que se permite -
la celebraci6n de acuerdos y organismos regionales entre Esta
dos miembros e inclusive entre Estados no miembros de la ONU,
prohibiéndose (Artículo 5~ de la Carta) la celebraci6n de ' 
acuerdos incompatibles con los principios establecidos en la • 
antes mencionada Carta, situaci6n que dentro del Pacto de la -
anterior Sociedad de las Naciones, se encontraba también prohi 
bida. El Artículo 103 <le la Carta establece que en caso de 

conflicto eutru obligaciones derivadas de la Carta y aquellas
derivadas de cualquier otra fuente, prevalecerán las impuestas 

por la Carta. 2631 
Dentro de la Carta de la ONU, encontramos ennumeradas algunas
de las materias que son objeto <le los Acuerdos Regionales y 
por lo tanto, susceptibles de tratar por medio de la acci6n RE_ 

gional, como: el arreglo pacífico de las controversias (Artí
culo 52, Fracc. 2 y 3 de la C~rta); la aplicaci6n de medidas -
coercitivas bajo la autoridad del Consejo de Seguridad de la -

262/ CESAR SEPULVEDA, Derecho Internacional Público, p 295. 

263/ HANS KELSE!!, The Low of the United !lations, pp 323-4. 
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ONU; medidas en contra lle Estados enemigos (Ardculo 107 de la 

Carta)¡ y acci6n en caso de renovaci6n de la política de agre

si6n proveniente de un Estauo enemigo (Artículo 53, Fracci6n I 
de la Carta). 

El tema del. regionalismo ha sido objeto de m6ltiples estudios, 
existe una profunda separaci6n entre los autores, pues mien--
tras unos sostienen que el regionalismo es el camino fAcil pa
ra resolver algunas cuestiones que la organizaci6n general no
pue<le atender debido a las deficiencias del sistema, otros ar
gumentan que el regionalismo trae comD resultado el predominio 
de un grupo de paises (Nacionalismo Regional) sobre el resto -
de las naciones de la Regi6n, utilizándose en ocasiones como -
instrumento de presi6n en contra de determinados Estados, sien 
do por lo tanto dafiino para los intereses de la comunidad in-
ternacional. El Regionalismo s6lo podrá ser benéfico en aque
llos casos en que realice una descentralizaci6n de la organiz! 
ci6n general por función, no geográfica siempre que actíie en -
estrecha coordinaci6n con la organizaci6n general. 

La anterior Uni6n Panamericana, hoy Organizaci6n de los Esta-
dos Americanos y la Uni6n Europea, son consideradas por auto-
res como Charles Rousseau como Organismos Internacionales de -
tipo continental. 

La Uni6n Panamericana fue el resultado del fen6meno de la soli 
daridad continental de los Estados Americanos, nacido de la -
vecindad geogr,fica y de la identificaci6n de las concepciones 

políticas. El sentimiento e idiologia emanados del panamcric! 
nismo, fecundaron el terreno prop1c10 para que nacieran doctri 
nas como: la Drago, Tobar, Estadra y Calvo. 264 / 

264/ Doctrinas Dra.¿o. El Dr. Luis H. Dro.t;o, Secretario de Relacione~ Ext.2, 
- rieres de Argentina, fue el autor de la Doctrina que lleva su nombre

y que· sustent6 el 29 de diciembre de 1902, · consisteritri ·en sostener: -
que ni la fuerza ni la ocupación del territorio deberán emplears~ en
el cobro de deudas públicas o indemnizaciones por daños causados a n.!, 
cionales (esta postw·a surgió en virtud del bloqueo naval que impusi_!;. 
ron a Venezuela el 20 de diciembre de 1902, Inglater:-a, Alemania e -
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Itnlle., paro. reforz.n..r la reclnca.ci6n Jt:- 1H1gu de deudas e inder:miuic.io
r.es por dn!\~is c'lu:rnJo~; u !H\Ch)no.1cs de éstos pa.íse5 (CHARLES G. FElfo'ICK 
The- Orge.n:z.ation e:"' A.mericn.:1 St11t~~·s pp 43-~7). Estas poten~ius ::ur::1-
pcB:¡ d.cstru:,•e1·cn h.1~ puerto.:; Ver.e:oln .. '105 de l;?. Gnnlrn, Fuet·to Cs.Ce}lo
y Xtlr(l.cf'.ibo). ConsLlcru Drnt:o ::;a T.c>sis co=io st!pl~mcntari~ d!.:' le. 1)oL"'tr.i 
na Mvnroe, sus.~t.ml:.uda el 2 de dictemUre de 1623. (No In\~rvenci6n dt~-: 
p0terwiu::: Eu!·.JpL·~s en An~rcüi.). (C!L-\RLES G, FElih.ICK, The- Orr;anizaticn
of A!:i-'.:!l'i:a. S~s.tec, p 138) 1n Doctrina Drr.:;o prt~ser;ta3.:: co:-1 p·Jstc!"im·i
dl\d, a tre::Gs de la prc•p:isicióu defo:T.:adn hecht!. ¡;01· el :r::.~pres~ntr-..n:_e -
na:rten:.ierü~s.n·:> Gral, Hor[l.cio Pc:rlcr {Prop~!;i:fén Poi·ter) n lu Sr.Gl•r:da
Ccnt'erer:.:-ie de la Fú.: de ln ~=-~::n de jt:J io 18 'jt' 1907, .fu·:- a::ey,tads. en 
térmir.v;) r;t:ncr:;.:..r~s, ::::-r: lr~ tP-,icri condi,~lÓr: de.· qu.e ~l pa!s deudor ac~p
tara someter 1;..0l conflict~; u..!. a.rbitraje (CH.ARLES G. FI<:ílUCK, ·:'l:ú Orga-
r.izntion of A!!i:=ricun Stat..:!s, p 160). 
Doctrina ·robar. Sl e:>p~l.·t.t;.culo i::i¡,.re.-,ionante e ingrato rrescr.te.Jo po;
lns guerras civiles, inspiró ul Ecuatoriano D.!". Carloo Tobar, o. su3tcn 
tar el mes de !:larzu de 1907, la Doc·trilrn. que ~l coiiüiderabn come la u-: 
dect1ada en el ca.s0 del "R-=cuncl..'li=i0:r~c d:'..' los Gobit .. rnor:> de Facto" (en
aquclla época ü:1perab~\ rlos Doct~:inas cor. relaci6n ul reconocimiento -
gobiernos de Fs.cto: Le Clúsicn o Eurorea, 1.1uc crn demasiado extricta, 
pu..:s casi :::;.!.emp1·e con>'L'rtía un caso de _¡;obierno interno en un ce.so in
ternacional; y la Moderna o :~crienirn. .:¡·..:.~ ern z:°6.3 benév:::ile., pues r.ce~
tabs.n en principio, el 1·cconocimienta, aún cur~TJ.do sométido a exigen--
ciaB de carácter político democr.!i.tico e internacional, como que el go
bierno t:.iviiise alguna autoridad efectiva y capacidad para cumplir c1..rn
le.s obligaciones intcrn9.cions.les ¡ffec:üst.entes, contro.er nue\•ns y res
petar los deberes esto.blecidos por el Derecho Intcrnaciona.l), consis-
tentes en aceptar una. intervención convenida, pue::J según él (al ser -
convenida) no era propiun.ente \ma intervenci6n. Sosten1a. ·que debía.n -
unirse las Repúblicas A.'llcricnnas para poder negar de consumo el recon.2_ 
cimiento de bObiern'J de facto, pudier.do intervenir siquiera. mediata e 
indirectU!il.ente en las decisiones internas, CESAR SEPULVEDA. La T~o-
r!a y le. Práctica del Rt-conociclento de Gobiernos pp 51-6), sobretodo
eri aquellos ce.sos en q_ue los gobierr:.os de fe.eta, surgieran de revol u-
e iones contra la Constit'.lción. Tolis.r r.e inspiraba en owtivos humn.nit,!. 
rioG, propugnaba por la vuelt!l. a la 'l\wr~a Europt?a de la legitir..idad. 
En el me;;; de diciembre de 1907, los pu{~Cs centrorunericanos acordaron
ponerla en vigor, aún cuando en r~e.lidad nu.'1ca se llevó a la pré.ct. icn. 
Doc+.:rina P.strada. Don Ger..aro Estrada, Secretario de Relaciones Ext~-
riort!s de México, sustE~ntO el 27 de septiembre d.~ 1967, .:.::z =::i"t"i.vi:i d!' 
lvs cru::i.'bL::s ·de :-égirien ocurrido::; en e..lgur1os :países de la A:n~réia del -
Sur a partir de la Pri!:lera Guern! Mundial, la. polftica sostenida por -
J.!~xico, en relaci6n con el reconocfo1iento do::- los gobiernos de facto, 
c6nsis";entes en: no otorgar reconocir.i.iento, porque considera que ésta 
es una práctica denigrante, que sobre herir la soberanía de otras r.n-
ciones, coloce. a éstas ~n el cnso de que sus asuntos ir.teriores puedan 
ser calificados ei1 l.!ur.i.:q_uicr s!."?ntit~o r·~r otros gobiernos, quienes de -
hecho aaumen una actitud de crítica al decidir, favorablemente o desf,!! 
vorablemente sobre la cnpa.cida.d legal de regfmenes extranjeros. En -
consecuer:cia, el Gobi!.!rno de Méxic~ se liro.itá a mnnte:i.e:- o retirar, -
cuando lo crea procedente, a. sus o.sent es diplomáticos y a cor,tinuar a
ceptan:io cuando tn."nbién lo considere procedente, a los similn.res agen
te¡; diplomáticos que las naciones respectivas tengan s.creditados en -



149 

M~Ai..;u, Dlr. ::.il.:!'::'...;n.r !':i ~•rl.:'cirit.udnJM·~lltt..', ni a posterio:-i, (•l derecho 
'lU'.:" ten¡::an bis nnc1o:J.es cxLr~.Jcros pura o;.eeptar, mm1te::cr o ~11bst.i--

tuir n su:1 gobiernos ü tout.uritl.:-hk.,;. (L~'. Jcct::::r;". ::s1n1J.n, ;:i. :.::-). :;: 

·:rcÍ!~ :i·¿c·.~sa:·i:) un~ J.-~·.:lf'..rn.cié!l ch rcc,Jnociruit:-:-1tn ..:xµ;es:.~, !;~ re..::: ... ir;..::·é:J:. 
micnt.o dlcito to::mr.do fl ~ste füti~() en el ~;e:atídJ 10 un[~ ;·:-%Unt.n l·.·~l 
timac.iÓa del f!lCLO f•I'·.lJucid'.'• 1'rur.pocc .::o:¡siJc:·ab! ne:.:e.$5!-tü J~t peti-
ci6tt de rt~conocioiem:o, ~omfm(k com,; baS(' g_tl·~· r:o d~t~ pc:1~ ""'."<,(' lo qu•: -
no dcb·~ .:;cr :JLc-1·,;a.J.:~. C0nsid1Jniba :i. 1,:.s Estv..~ .. 1~; •·.1:.i·.' ju!·:'.'.i'.C":.im~~nt•.' -
iguales. B:.tn 0 1.>:-trina Y<.'.n.Ín. ft rü1:u:: 1"("::r~1· L'l pri:-:~~pio el-: 1:0 :inte.?.'VC!_l. 
ción, 
Doctrina Calvo, El dc~::a!·rollo y cxplo~:v~ión a.~ lo~ z·ccm·s-:;f~ n:it.m.·r.le.::. 
en !Llt;1m11s rq;.io:ws subJ.e.sr.rro1.laJ:.rn de! nun-:l::l llevtldo ti. c:-~t,;:: a fines 
Jel Siglo XIX y ¡.rincipios del XX, s. tr:tvé~ dl~ lu. colonización u:_sfra
zuds. ('fl ocasione:; coto,) fuertes invr:1·sione:::: ·~xtr:1.nj::rJ.~; y ln com;iguie,!!. 
te afbiencia di'..> ext.ranJcl'05 con el objete de snr1.·rvis~r r ::Erigir el -
desarrollo de i05 recur::i03 1rntt1J'!l..Les 1 tra,10:-oJJ cerno re~ul ~adu ir.evit!l
ble, cierto ¡;i:ndo de tensi5n y conflictos entre los residentes extran
jeros y el ¿:obierno del país~ que se u.gu:li::.ri.ron con l'! hn.lit:rnl ir:est!_ 
bilidnd social, económico. 'j' polfticn que h~ cnrncteri:n.do n muchos de
estos pufses subd<;snrrollaJos sobre todo las Repúblicas Ls.'::ino /u:erica 
nas c:n lo::; ar.os de dcsenvolvimü:-nto. (DONAI.D R. SR.EA, 'I'hc Co.lvu - = 
Clause, p 9, ), Esta situA.ciÓn propició el desorden que en ocasiones -
llevó e. causar daños a lo. persona y propiedad de residentes extranje-
ros. Aún cuando los gobiernos proveyero:i con el mecanismo y tribuna-
les competente:; para. :re~•olver (.Hchos conflictos, la inclinaci6n de los 
residentes extranjeros, hnc!o. dudar de la. administración de justicia, 
llevó a éstos u solicitar a. través de la intervención de 5ur. gobiernos 
protección int.erns.cional para su pcrs0ns. y propi~Uade5 ·l e~ o.:poyo pnrn. 
reclamar los daí'1os y perjuicios que se les hubie?·en causado. Fue así 
como se inició la. institución de la protección diplomíÍticn a los resi
dentes extranjeros. Las recla.:nacioncs presentadas por los residentes
en el extranjero eran exigidns n través de negociac~cnes diplomáticfü1, 
arbitraje intern:icional presiones económicas o políticas ",/ en oca.sio-
nes medie.nt.e la fuerza arr.inde.. Zsta. c6rrientc que en muchos casos se 
basnba en derechos legít.imos, degener6 en pr~t.i:xto pn.rn q·.i::: las naci0-
nes poderosas justificaran su interveiu:ién nrmnda y ocupo..:-ión a palse:; 
débiles (la intervención Francesa en México er 1838 y 1861, la int.cr-
venci6n Inglesa, AJ.emane. Italinnn a Venezuel!l. en 1902, et':!. j. (Dons.ld 
R. Shea, The Calvo Clnunc p. 13). Cont.ra la intervención o interposi
ción diplomática se pronunció el diplom~tico Argentino CARLOS CALVO -
(Unció en Buenos Aires, en el año de 1824), en su obra cotipuesta de -
seis volúmenes y que llPva el título de 11 Le Droit. Internationnl - - -
Theoriqu et Practique", publict,Jh i.!f1 ~:;;:.:.~:!. '::':1 el !l.ñ':l ile 1868. Basán
dose en los principios, genernlmente ar.:cptnJ.os de 111 soberanía nacio
nal, la igualdad de los Estados y de lú JurLdicción tcrritor!al 1 des!!: 
rrolló la doctrina q,ue lleva su nombre y que se encuentra edifico.da. S.2, 
bre doz pilares: el primero consiste en que los E;;tndos soberanos, nl 
ser libres e independientes, gozan del derecho 1 :r'.:!sul t~.dc C.e ln igual
dad, de libertad de interferencia. de cualquier es¡.-.ecie de parte de - -
o:ros Estados '/R sen di.plor.i.ática o armada; y el :'.il•gundo consi:~tente -
en que los ex-tra!l.jervs no deben estar sujetos o. derechos y privilebi0.5 
que no se cor.cedan a lvs nacionales, ;.¡ po:- lo tanto deben b-.iscar la i,!l 
demnización a dañes que se les causen, sólo nntt! las autoridades loen-
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El movimiento panamericano dio vida a la Uni6n Panamericana, -

cuyo objetiyo originalmente fue promover la paz, la seguridad, 

las relaciones comerciales, culturales y políticas y la prospc 

ridad entre los pueblos del Continente Americano.2651 Esta co--: 

riente ha sido conocida también con los nombres de "Movimiento 

Internacional Americano" o "Cooperaci6n Internacional America

na". La uni6n fue conocida desde 1910 con el nombre de "Uni6n 

Internacional de Repúblicas Americanas". Su estructura defini 

tiva qucd6 integrada como resultado del Convenio de la Habana

del 18 de febrero de 1928. Inicialmente agru6 las 21 Repúbli

cas de Am&rica, con excepci6n de el Canadá. Sus principales -

6rganos fueron: 

a) Consejo Directivo; 

b) La Conferencia General y 

e) La Oficina, que venía a ser el 6rgano administrativo perm!!_ 

nente y cuya sede se encontraba en la Ciudad de Washington, 
D. C. 266/ 

Despu6s de varias Conferencias y de haberse presentado la Se-

gundn Guerra Mundia 1, la Uni6n Panamericana fue reorganizada. 

les. (DONALD R. SHEA, The Calvo Clause, p. 19). Estos dos conceptos
de No Intervención e igualdad absoluta de extranjeros y nacionales, -
son le. esencia de le. Doctrina Calvo. Este. Doctrina o. pesar de hsber
s ido acogida por muchos Estados, no ha sido reconocida como W1 princi 
pio de Derecho Internaciona.1, por lo que algunos Estados han tratado: 
de regle.centar esta situación por medio de tratados internacionales o 
estipulaciones en su derechó interno (Constituciones), e inclusive -
a través de la lle.mada 11Clat'isula Calvo" (contratos). La Diferencie. -
entre la Doctrina Calvo y sti fruto, la Cláusula Calvo, consistente -
principalmente, en que la fuerza de la p1·imera se deriva de un acto -
bilat.~ral, pu.e.:; le:; ir.:.i·:!-:•Jos consienten libremente en renunciar al-. 
derecho de recurrir a sus gobiel'r.os en los casos de disuutas o contra 
vercins derivadas de la celebre.ci6a de con:ratos. (DONALD R. SHEA, -
The Calvo Clnuse, p 26), 

'?:§)_/ CESAR SEFULVEDA, Derecho Internacional Público, p 277. 

266/ CHARLLS ROUSSEAU, Op., Cit., p 202. 
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Esta rcestructuraci6n se llcv6 a cabo en Jos etapas: la prime 

ra se verific6 como rcsul lado del Acta de Chapultepec, del 6 · 
de marzo de 19.¡5, c11 la que se establecieron Medida~ Colccti-

vas para los casos de agrcsi6n, a cualquiera de los signata-

rios <lurante el período que durara ln Guc~rra, se trataron te-

mas importantes como la organizaci6n i11tc1·nacional general, la 

solidaridad inter3mericana, la organizaci6n regional, y la in

tcrJcpen<lcncia y la coopcrnci611 ec0n61nica intcramcricana; ia -
segunda etapa fue tres años más t3 rdc, como resultado de la lX 

Conferencia o Pacto de Bogotfi (Tratado de Soluciones Paclfi·-· 
cas), de 19~8, de donde surgi6 la Carta de BogotS del 30 de 
abrll de 1948, que entr6 en vigor el 13 de diciembre de 1951. 

Y que junto con el Tratado de Asistencia Reciproca vinieron a· 
transformar la Uni6n Panamericana en la actual agrupaci6n re
gional, que lleva el nombre de Orgnnizaci6n de los Esta.Jos r\mE_ 
ricanos (OEA) .illf Los tres instrumentos se encuentran coordi
nados perfectamente con la Carta de las Naciones Unidas. 

La Uni6n, entidad independiente a] principio, se transform6 de 
acuerdo con el Artículo 52 de la Carta de la ONU, en un Orga·

nismo Regional. 

El 2 de septiembre de 1947 se cclebr6 en la ciudad de Río de -
Janeiro (Petr6polis), un "Tratado de Asistencia Recíproca" que 
trajo como resultado, que la solidaridad política y militar de 
las Rep(1blicas Americanas se fortaleciera considerabkmcnte, · 
pues se estipul6 que cualquier agresi6n armada cometida por 
una potencia no americana contra una RcpÚl>lica Amcr-ica:i.:i, sc1·á 

considerada como una agrcsi6n dirigid3 contra todos los inte·
grantes del Continente Americano. 2681 

El 18 de febrero de 1960, se finn6 en la Ciudad de ~lontevideo 

267 / Fara ~ayor informaci6n sobre la Historia del Ps.cto de Bogo:á, ver la 
obra 11Méx.ico en la IX Conferenc.i a Internacional AI:lcricnna", editada
por la Secretr:.ría dt: Relacio:1es Exteriores, Néxico, D. F. :!.9!.B, 

268/ CHARLES G. FE!iWICK, Thc Ori.;anize.tion of Aner.!can States, ;; 231-46. 
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un tratado de cadcter econ6mico que establcci6 un Mercado Co

m(m entre siC'tt..: Estados A~tericanos (Arg .. ·ntina, Brasil, Chile,· 

México, Paraguay, Perú ;· Urugt~ay) .26~/ 

Los principales 6rganos de la Organi•oci6n de los Estados Ame
ricanos son: 27 ·J/ 

l. La Conferencia Interamcricana, 6rgano st1precoJ que se rc6-

nc cada cinco :lfiost s¡llvo aquellos casos de tirgcncia, cn

los que la convocctoria para reuni6n deber' ser aprobada -
por el voto Je dos tercios de los Estados miembros. 

2. La Rcuni611 de Co11sulta Je los ~!i11istros de Rclacior1es Extc 

rieres, que se reónc pai·a estudiar los 11roblemas urgentes, 
se encuentra asistida por un Comit6 Consultivo de Defensa. 

3. El Consejo, constituido por envi.:1dos cspcciahJs o represe!! 
tantes diplomáticos acreditados cerca del gobierno de la 
sede (liashington), es el 6rgano de estudio, de consejo )' -
de ejecuci6n: es responsable de la Uni6n Panamericana y se 
encuentra asistido por tres Consejos interamcricanos: Eco 
n6mico y Social de Jurisconsultos y Cultural .2711 

4. La Uni6n Panamericana, es el 6rgano central y permanente -
constituido por la antigua Oficina Comercial, pero que en 
la actualidad ejerce funciones de Secretariado General de 
la OEA, con un Secretario General elegido por el Consejo -
para un periodo de 10 anos, no pudiendo ser reelecto. 

5. Las Conferencias Especializadas, 6stas conocen de asuntos
t~cnicos especiales, así como de determinados aspectos de 

la cooperaci6n intcramericana. 
6. Los Organismos Especiali!ados, son aquellos organismos in

tergubcrnamcntales establecidos pnr acuerdos multilatera-

les interamcricanos, para desempefiar dcterrninad3s funcio-

nes en materias técnicas do interés com(m.2721 

269/ FRA..'iCISCO CUEVAS CA!1Cn;o, Op. , Cit .• pp 401-2. 

270/ FE!1IX FE~~l.<UillE'.:.-!3HAY,', Lu Or.;r1.:ü:a. 1.::iór. d.~ los :::ste.jos Ar::.er.!ca.nos, p 33. 

27'l/ ?·~ílJEL J. SIERRA, Op., Ci:.. > p 233. 

272/ C1irta de la JEA. 
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AJ Amparo de la Organioaci5n de los Estados Americanos, han 

florecido organis!ltos rcg.ionalt:'s mtis lir.titados que acti.ían :;6J.o

dentro de cil•rtas regiones de América: el 'Iribunal Je Justi-

cia Centroamerjcano, forr11;1do por l:Js Ih!pÚblica.s de Ccntroamér.!, 

ca; el organismo creado por la Corta de San Salvador del 14 de 
octubre de 1951. 1.•n el qu..:: se cncu.)11t1an representados los Es

tados Centro~t1nericanos; Colombia, E1 Ecu3.Uor, l'anamfi y \'cnc:u~ 

la que se fusionaron en un solo Estu<lo de 1824 a 1830, crearon 

una unidad L~conómi.ca y aJuancra p.or la Carta de Quito del 9 de 

agosto ele 19-!8.273/ 

La Orgarü:nci6n de los Estados Americanos carece <le un cuerpo 

político y ~sto la convierte en un ente incompleto (se teme 
que los Estados Unidos puedan controlar cualquier 6rgano polí
tico que se constitura). 

El reciente caso de Cuba r los problemas derivados del mismo,
han puesto en entredicho el sistema regional americano, pues -
se ha llegado a la conclusi6n de que na existe una acci6n ca-
lectiva eficaz y que se trata de un sistema orgánico que dcbe

reestructurarse, de acuerdo con los prop6sitas, principios y -

disposiciones de la Carta de la ONU. 

La Uni6n Europea, tiene sus orígenes en el "Proyecto de Fcder~ 
ci6n Europea" que prescnt6 Arístides llr iand el 7 de septiembre 
de 1929, ante la X Asamblea de la Sociedad de las Naciones, ce 

lebrada en Ginebra. 271
'/ 

La Organlzaci6n de Europa se ha desarrollada en tres niveles 

diferentes: 
a) En el Nivel Político, se cre6 por el Estatuto de Londres 

del 5 de mayo Je 19.t~, L!l "Consejo <le Europn 11
, cuya sede se 

fij6 en la Ciud3d de Estrasburgo. Se trata de un acuerdo re-
gional de alca11cc semi continental, en ~l cunl se encuentran -

agrupados 13 de los ZS Estados europeos, su finalidad primor--

273/ PAUL REUTER, '.:p., Ci-:., !-•P 361-2. 

'EJ!/ Cfü\RLES EOUSSEAD, Op., Cit., p 203. 
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dial es la unificaci6n europea. Los principales 6rganos del · 

Consejo de Europa son: 
l. El Comité- de Hiniotros integrad•) por los Ministros de Asu!': 

tos exteriores de los Estados miembros cuyas facultades 
son de mera recomcndaci6n (aunque en el sentido técnico), 
a los Estados miembros, debiendo adoptar sus resoluciones· 
importantes por unanimidad de votos; 

2. La Asamblea Consultiva, compuesta por 125 delegados de las 
potcncius representadas, tomo ncucrdos por mayoría de dos 
tercios y su 6nica facultad es la de dirigir rccomendacio· 
nes al Comité de Ministros¡ y 

3. El Secretariado. 

b) En el nivel econ6mico y como resultado de la entrada en vi 
gor del Plan Marshall se crc6 ~l 16 de nbril de 1946, la "Org.!!_ 
nizaci6n para la Cooperaci6n Econ6mica Europea" (OCEE), con•=. 
de en la Ciudad de París, encargada de llevar a cabo el progr~ 
1na auspiciado por los Estados Unidos, con el fin de apoyar el 
resurgimiento econ6mico Europeo. Su estructura es de tipo clá 
sico: 
l. Un Consejo formado por todos los miembros; 
2. Un Comité Ejecutivo, integrado por siete miembros )'que h.!!_ 

ce las veces de 6rgano de ejecuci6n y 

3. Un Secretario General ,u.§1 En un ámbito más limitado cabe· 

mencionar la creaci6n de: 

I. La "Autoridad Internacional de Ruhr" por acuerdo celebrado 
el 28 de abril de 1949 en la ciudad de Lon4res, en el que in·
tervinieron los Estados Unidos, Francia, el Reino Unido y los 

Estados de Benelux; y 

l I, La "Comunidad Europea del Carb6n y del Acero" (Plan · 
Schuman) creada el 18 de abril de 1951 en París, por tratado • 

firmado entre Alemania Occidental, Francia, Italia y los Esta· 
dos de Benelux. Estos seis Estados establecieron con posteri~ 

275/ PAUL REUl'<:R, Op., Cit., p 351. 

276/ Ibídem, p 346. 
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riJaJ el 25 de mayo de 1957, mediante el Tratado de Roma, la -

Comunidad Europc11 de Energía At6mica (EURATOM) ,
2
Tlí la Comuni-

daJ Econ6mica Europea o "Mercado Común", y mientras que por 
otro lado, siete Estados (Gran Bretona, los Estados Escandina
vos, Suiza, Portugal, y Austria) creaban mediante el Convenio~ 

de Estocolmo firmado el 20 de novieml>ré de 1959, la "Asocia.--
ci6n Europea de Libre Cambio" p.§.! 
e) En el nivel militar, la idea de establecer una organi:a--
ci6n defensiva Europea se ha plasmado en: el "Pacto del Atlán 
tico" (OTAN), firmado en la ciudad de Washington el 4 de abril 
de 1949 entre Francia, El Reino Unido, los Estados del Bcnelux 
Dinamarca, Islandia, Italia, Noruega, Portt1gal, Canad5 y los -

Estados Unidos, habi6ndosc adherido con posterioridad Grecia, 
Turquía y Alemania. La OTAN tiene como objetivo principal el 
suministrar apoyo para afrontar el expansionismo sovi6tico.2791 

El Tratado prevee la cooperuci6n política, econ6mlca y cultu-
ral y establece un Consejo para considerar las materias que se 
relacionan con el fortalecimiento del Tratado. Su cstructura
es un tanto compleja, se encuentra cimentada sobre una ba!'c r!!. 
gional. En los anos siguientes a la celebraci6n del tratado, -
se h~ desarrollado una verdadera organizaci6n, consistente en 
un Consejo del Atl&ntico del Norte, una Secretaría Internacio
nal, una variada gama de ComitGs runa considerable fuerza mi
litar bajo un mando unificado. A<m cuando basada en el princl_ 
pio de la igualdad de los Estados, la OTAN ha desarrollado una 
extraordinaria autoridad y capacidad para tomar decisiones en 
materias concernientes con la paz y la seguridad internaciona

les. Gran parte de la fuerza de la OTAN radica en el apoyo 
prestado por sus miembros, 6sto pueJe ser explicado por el he
cho <le que los Estados miembros se encuentran unidos por la:os 

de cultura, prop6sitos, valores, intereses y temores comune•. 
Originalmente tuvo su sede en la Ciudad de Washington, con po~ 

g]]_/ CESAE SEPULVEDA, Derecho Internaclonnl Público, p 293. 

fil/ CHARLES ROUSSJ::Aü, Op., Cit, , p 205. 

'?J.2./ LELAIID M, GOODRICH, Op., Cit., p 169. 
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terioridad de cambio a París y en la actualidad se encuentra -

provisionalmente en Bruselas, El cargo de Comandante Supremo
de las Fucr:as Atl&nticas ha recaido sucesivamente en: el Ge
neral Eisenhower, el Gen~ral Ridgway, el General Gruenther y -

el general Norstad. La sede del Comitf Militar se encuentra -
en la Ciudad de Washigton, D. C. La Uni6n del Benelux, esta-
blecida en el afio de 1944, en ciudad de Londres, por B6lgica, 
los Países Bajos y Luxemburgo, con el fin de organi:ar la -
Uni6n Econ6mica y Aduanera. 2801 

La gran variedad de Acuerdos y Organismos Regionales Europeos
de menor in~ortancia, la dividiremos por su estudio en dos eta 
pas: 281/ a) Después de 1919: -

I. La "Pequefia Entente", formada por Checoslovaquia, Rumania
y Y~goslavia y cuya intcgraci6n definitiva se llev6 a cabo 

en la Ciudad de Ginebra el 16 de febrero de 1933; En el -
Pacto de este organismo se establecía un Consejo Permanen
te, se definía una política común y se preve[a una unifor
midad relativa del Derecho convencional. La Pequefia Ente~ 
te se disolvi6 como resultado del acuerdo del 29 de sep--
tiembre de 1938, celebrado en Munich. 

II. La '~ntente BalcSnica", formada por Grecia, Rumanía, Tur-
quía y Yugoslavia, por el Pacto de Atenas del 9 de febrero 
de 1934, al igual que la Pequefia Entente, tenía COffiO obje
to la defensa del statu quo territorial. La agresi6n ita
liana a Grecia del 28 de octubre de 1940, trajo como canse 
cuencia el Jesmoronamicnto del sistemR. 

III. La "Entente Báltica", formada por Estonia, Letonia y Li
tuania, Establecida por el Tratado de Amistad y Colabora-
ci6n, celebrado en Ginebra el d[a 12 de septiembre de 1934 
no dur6 mucho tiempo, pues desapareci6 al incorporarse los 

Estados Bálticos a la URSS. 
IV. El "Pacto Renano" o Tratado de Garantía Mutua, celebrado -

280/ CESA.'l DIAZ CIBrlEROS, Derecho Internacional Público, Vol, I., p 215. 
281/ CHARLES ROUSSEAU, Op., Cit., p 207. 
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en Locarno el 16 de octubre de 1925, establecía entre lns

potencins occidentales un orga11ismo en el qt1c la solidari

dad era menor en virtud de la diferencia entre los miem--
bros: Estados garantes, Gran Brctafia e italia y Estados 
garanti:a<los, Alemania, Francia y Bfilgica. Este Tratado -
dejo de tener validez el 7 de marzo de 1936. 

b) Despu6s de 1945 con posterioridad a la Segunda Guerra Mun
dial, se celebraron varios Acuerdos Regionales interesantes: 
I. La "Liga Ara be", formada con fines de cooperaci6n por Ara

bia Saudita, Egipto, Irak, Jordania, Líbano, Siria, Yemcn
y Libia, establecida en el Cairo el 22 de marzo <le 1945, 

entr6 en Vigor el 10 de mayo del mismo afio, antes de la 
constituci6n de la ONU. Sus principales 6rganos son: el -
Consejo, varias Comisiones y Secretariado permanente. La
Guerra de Palestina vino a po1~er en evidencia la difcren-
cia de intereses de los Estados miembros.282 / 

I I. La "Uni6n Occidental", formada nor Bfilgica, Francia, Luxem 
burgo, Países Bajos, Reino Unido y ~lemania, fue creada 
por el Pacto <le Bruselas del 17 de marzo de 1948, con el -
objeto de fortalecer la solidaridad polltica, econ6mica y 

militar de los Estados de Europa Occidental. En el aspec
to Militar ha perdido mucha fuerza, en virtud de que sus -
miembros han ingresado a la Organiiaci6n del Tratado del -
Atl6ntico del Norte o Pacto del Atlántico (OTAN). Su es-
tructura consiste en: un Consejo consultivo, una Comisi6n
permanentc, varios Comités sociales y culturales y una Co

misi6n Militar .2031 

111. El "Bloque Oriental", formado por las llamadas "dcmocra-

cias Populares" de Europa Oriental, que se encuentran bajo 
el control de la URSS, y que son: Albania Alemania Orien
tal, Bulgaria, Hungría, Polonia, Rumania y Checoslovaquia. 
Este Bloque se apoya en 24 tratados de Asistencia Mutua 

282/ Ib!dem., p 208. 
283/ PAUL REU'l'ER, Op., Cit., p 349, 
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celebrados entre los Estados miembros. La URSS, desempefia 
un papel muy importante en este Organismo. 

IV. El pacto de Varsovia del 11 al l~ de moyo de 1955, se cel! 
br6 en la Ciudad de Varsovia con la asistencia de la URSS, 
Polonia, Checoslovaquia, la Rep6blica Democrhica de Alcm! 
nia, Hungría, Rumania, Bulgaria y Albania, una Conferencia 

"para estudiar la protccci6n de la paz y de la seguridad e~ 
ropcas de la que surgi6 el Tratado (Tratado o Pacto de Var 
sovia) de Amistad, Coopcraci6n y Ayuda Mutua. Las Fuerzas 
armadas de los firmantes tienen su cuartel general en la -
Ciudad de Mosc6. Este Tratado est6 en vigor hasta que se 
concluya y entre en vigor un Tratado Pan-Europeo de Seguri 
dad Colectiva. 2801 -

V. El "Pacto de Bagdad", este Tratado de defensa Colectiva 
del 24 de febrero de 1955, se suscribi6 por Iraq, Turquía, 
Pakistan y la Gran Bretana, con posterioridad se adheri6 -
Ir6n. El objeto primordial del Pacto era rodear a Rusia -
por el Sur. Años más tarde cambi6 de nombre por el de "Or 

ganizaci6n del Tratado Central" (OTLEN), mudando su sede a 
Angora. Su 6rgano principal es el Consejo permanente, el 

cual se rc6ne semestralmente. 
VI. Otro Organismo Regional del cual conviene hacer menci6n, -

es el conocido con el nombre de "ORGANIZACION DEL TRATADO
DEL SURESTE DE ASIA" (OTAS), establecido el B de septiem-
bre de 1954, como resultado del "Pacto de Manila" para la 
defensa colectiva, suscrito entre Australia, Francia, Nue
va Zelanda, Filipinas, Tailandia, los Estados Unidos, Pa-
kistan y la Gran Bretaña. Sus principales 6rganos son: el 
Consejo de Ministros de Asuntos Extranjeros o sus represe_!! 
tantes, un Consejo permanente con sede en B:!rgkok, integra
do por los representantes diplomáticos de los paises miem
bros, cerca del gobierno de Tailandia y tres grupos de tra 
bajo (uno de consejeros militares, otro de expertos econ6-

284/ Y .A. KROVI!l y otros, Derecho Internacional Pliblico, pp 373.4. 
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micos y el Gltimo dedicada a dirigir la cooperaci6n en la 
lucha contra la subersi6n y la iníiltraci6n comunista en -
esta área). 

VII. Dentro del sistema de Regionalismo Administrativo cabe 
mencionar: l. La "Comisi6n de las Islas Caribes", forma
da por Estados Unidos, Francia y el Reino Unido, por Conv_c: 
nio celebrado el 30 de octubre do 1946 en Port of Spain. 
El origen de esta Comisi6n se encuentra en un organismo de 
guerra que se llam6 "Comisi6n Angloamericana de las Cari-
bes", creada en 1942. Los principales 6rganos de la Comi
si6n son: la Conferencia, el Comit6 Permanente, el Secre
tariado y varios organismos auxiliares: y 2. La "Comi--
si6n del Pacífico del Sur", e5tablecida en Numea, formada
por Australia, Estados Unidos, Francia, Nueva Zelanda, - -
Países Bajos y el Reino Unido y que fue creada por el -
Acuerdo de Gamberra del 6 de febrero de 1947. Su compete~ 
cia es de tipo consultivo para todo asunto relacionado con 
el desarrollo econ6mico y social, así como el bienestar de 
los habitantes de los territorios no aut6nomos administra
dos en esta regi6n por los Estados signatarios. Se encuen 
tra asistida por una Conferencia, un Secretariado y por v~ 
ríos organismos auxiliares. En el mismo sector geográfico 
de esta última Comisi6n, pero en el campo político y mili
tar, se estableci6 el "Consejo del 1\..'IZUS", formado por Au~ 
tralia, Nueva Zelanda y Estados Unidos, se cre6 en Honolu
lu del 4 al 6 de agosto de 1952, se encuentran reunidos en 
este Consejo los signatarios del Tratado de Seguridad Mu-
tua del l' de septiembre de 1951, que fue firmado en San -
Francisco .illl 

Este pequeno an&lisis del mecanismo de la cooperaci6n interna
cional en el campo econ6mico, social y cultural no debería te¿: 
minarse sin que se hiciera una pequeña menci6n del papel que -

285/ PAUL REUTER, Op., Cit., p 360. 
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descmpefian las Orga11izacionrs No-Gubc1·nan1ental~s c11 e] sisteJíld 

i11ternacionnl establcciJo por la Organizaci6n Je lJs Sacioncs

Unidas. 
Las Organizaciones No-Gubernar.1entales han reprcsentaJo durantu 

mucho tiempo, un papel importante en la Comunidad lnternacio-
nal. Aun cuando no fueron formalmente reconocidas en el Com'.!?_ 

nio de la Liga, tuvieron una influencia considerable en las a~ 
tividadcs de la misma. En San Francisco, el gobierno de los -
Estados Unidos de Norteam&rica propuso otorgar el car6cter de
consej eros de la Organizaci6n que se gestaba, a les represen-
tantes de las Organizaciones No-Gubernamentales, Fue así como 
ejercieron una influencia significativa en el establecimiento
de las medidas econ6micas y sociales dentro de la Carta. 

XVI, LAS ORGANIZACIONES No-GUBERNAMENTALES, 

El Derecho evoluciona constantemente, el contenido del derecho 
de hoy es diferente al contenido del derecho de hace un Siglo
Y tal vez sea diferente del contenido del derecho dentro de 
un siglo. 
Sir John Fisher Williams dijo (en relaci6n con el Banco Inter
nacional de Reconstrucci6n y Fomento) "Nosotros los te6ricos -
debemos tener en cuenta que es preferible elaborar nuestras 
doctrinas sobre las tendencias que sobre los hechos (realida-
des), de otra manera, cuando hayamos terminado de construir 
nuestros sistemas, puede suceder que los hechos no sean los 
mismos que eran cuando empe:amos a construir y el sistema se -
encontrará fuera de uso antes de haberse cstablecido". 286/ 

El Estado fue el sujeto 6nico y original del derecho interna-
cional, el individuo por ser el sujeto indirecto del derecho -
internacional, el Estado no le reconoce el derecho para actuar 
de manera independiente en el campo internacional. En virtud
de &ste aparente y a veces real distanciamiento entre los suj! 

256/ J. J, LAOOR LEDERER, Interne.tional Hon Governm.ental Organizations and 
- Econo!li.c Entities, :p 11. 
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tos básicos del derecho de gentes, se ha considci·ado la nece's.!_ 
dad de que un intermediario entre los dos act6c, dichos inter

mediarios han sido agencias creadas por el gobierno de los Es
tados, por la sociedad en general y por los individuos; las 

primeras conocidas dentro de la Comunidad Internacional con el 
nombre de Organizaciones lntergubernamentales (OIG) y las se-

gundas como Organi:aciones No-Gubernamentales (ONG). 

Por mucho tiempo los internacionalistas, consideraban que la -

Sociedad Internacional, que se encontraba regida por el dere--· 

cho internacional, estaba integrada exclusivamente por Estado& 
Esta corriente trajo como resultado que el campo del derecho -
se ljmitara a las normas que garanti:aran una vida en armonía

ª la familia de naciones; y que el derecho de gentes s6lo se -
aplicara a los integrantes de la comunidad internacional que -

fueran aceptados y reconocidos por los miembros de la organiz~ 

ci6n internacional o por los Estados individualmente consider~ 
dos. Estos conc~ptos acarrearon que el destino de la sociedad 

internacional se encontrara controlado exclusivamente por los

Estados y por lo tanto, que las entidades que no reunían el r~ 

quisito de ser Estados soberanos o que no se consideraran como 

organizaciones intergubernamentales o como entidades en vía de 

convertirse en Estados, se encontraran lejos de participar am
pliamente en alguno de los atributos emanados de la soberanía

de los Estados, como impartir justicia, colaborar en la legis
laci6n y en la administraci6n internacionales, o en las funciE_ 

nes específicas de algunos organismos de las actuales Organiz! 

ciones Mundiales o Regionales. 

Las organizaciones no gubernamentales se encuentran integradas 

principalmente p·Jr individuos, como toda sociedad. Los indivi, 

duos deseosos de llevar al campo internacional sus actividade~ 

se han organizado entre sí en forma de organizaciones no guber 

namentales, cuyo reconocimiento originalmente·se toler6 y aceE 
t6 en virtud de su propia existencia, que ya no pudo ser descE, 

nacida ni podrá serlo. 
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El fundamento legal de las organizaciones no gubernamentales -
lo podemos encontrar plasmado en el derecho del hombre a orga
nizarse, derecho que Ja gran mayoría de los paises civilizados 
han reconocido y garantizado en sus respectivas constituciones 
y en la Declaraci6n de Derechos Humanos (Artículo 9 de la Con~ 
tituci6n Política de los Estados Unidos Mexicanos; y el Artíc~ 
lo 20 de la Declaraci6n Universal de Derechos del Hombre). 

El derecho de los individuos a constituir las organizaciones -
no gubernamentales, no es otra cosa que el reconocimiento de -
la labor social realizada por 6stas, desarrollando una funci6n 
internacional, acorde con los principios más generales de la -
cooperaci6n y solidaridad internacional de los Estados. 

La funci6n internacional desempeñada por las organizaciones no 
gubernamentales es la consecuencia de la limitaci6n territo--
rial que tienen los Estados y que les impide actuar fuera de -
los límites establecidos por el derecho (limitaci6n territo--
rial) fi§1.! 
A travh de la Historia, hemos visto que el individuo no ha Y! 
cilado en someter al Estado ante la severa crítica de la soci~ 
dad y la opini6n p6blica mundial, cada vez que atenta contra -
los derechos humanos, como los casos de esclavitud, de discri
minaci6n, en todas sus fases de acuerdo con el color o el sex~ 
de regímenes dictatoriales con sistema de terror, cte., todos· 
estos factores han intervenido en la culminaci6n y unificaci6n 
del pensamiento )' esfuerzo del hombre para erradicar el mal de 
la faz de la tierra por medio de la creaci6n e intensificaci6n 
de las organizaciones internacionales en todo el mundo; como -
muestra de este movimiento es el establecimiento de organiza-

clones de importancia como la Cruz Roja, la Uni6n Interparla-
mentaria, el Instituto de Derecho Internacional y la Asocia--
ci6n Internacional de Derecho. Aunque originalmente algunas -

de las organizaciones no gubernamentales se dedicaron a criti-

E§jj Ibídet:!,, p 31. 
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car la actuaci6n de algunos Estados y no era esta su principal 
finalidad, su prop6sito era y es colaborar con ellos, directa
º indirectamente, resolviendo los problemas que aquellos no 
han podido resolver. 

La etapa <le franco desenvolvimiento de la ONG la marca la Rcvo 
luci6n Francesa; de esta 6poca a la fecha, el auge de las ONG

ha sido muy grande y tomando como base la idea de codificar el 
derecho internacional, nacieron en el nfio de 1873 agrupaciones 
de &sta Índole como el Instituto de Derecho Internaciona~ fun
dado en Gante y la Asociaci6n para la Reforma y Codificaci6n -
del Derecho de Gentes fundada en Bruselas, que desde 1895, 
pas6 a ser la Asociaci6n de Derecho Internacional .288/ 

El movimiento de las organizaciones no gubernamentales puede -
considerarse un tanto de tipo burgu€s y puede decirse que co-
menz6 en parte, como una compensaci6n a los deseos políticos -
frustrados de varios grupos burgueses. Esta expresi6n de ser· 
un movimiento de tipo burgués, encuentra su base tambi6n en la 
Geografla de este fen6mcno, ya que el lugar de origen y el lu
gar en donde tienen las organizaciones no gubernamentales, su 
sede es preferentemente en los Estados de tipo burgués y no en 

los de tipo feudal. De un total de 1710 casos, Francia tiene-
428; Bélgica 245; Inglaterra 189; Suiza 184; Estados Unidos 
124; Alemania 110; Holanda 85; 1 talia 84; el resto de las 261 
Organizaciones No Gubernamentales fueron fundadas en 46 pal--
ses .E§.21 

La historia de las primeras Uniones Administrativas Internaci~ 

nales de una idea de la influencia que pueden ejercer las so-
ciedades y organizaciones privadas en el Ambito internacional, 
no s6lo por meJiaci6n de sus gobiernos, sino también directa-
mente. Los documentos resultado de las Convenciones y Confe-

rencias de la segunda mitad del Siglo pasado, certifican lo an 

288/ Ib!dem., p 59. 

~/ Ib!dem., pp 59-60. 
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tes anunciado, pero sin otorgarle a las sociedades privadas d.!: 
rcchos iguales que a los Estados participantes, Por lo gene-
ral las sociedades privadas no tienen derecho de voto dentro • 
de las Organizacionos públicas intei·nacionales~/ 

El Estado liberal se encuentra superado por una gran cantidad
<le comunidades no estatales o trans·nacionalcs, sobre todo en 
el campo econ6mico. 

Existen en la actualidad Organizaciones No Gubernamentales con 
objetivos concretos, con raíz, origen y bases fuera de las pe! 
sanas que las integran, actúan con carácter de perpetuidad al· 
igual que los Estados y sostienen que su carácter internacio-· 
nal debe garantizarles libertad de acci6n y continuidad de - -
existencia. 

La Liga puede decirse que tuvo relaciones oficiales con una 
sola Organizaci6n No Gubernamental: la Cruz Roja (el Artículo-
25 del Pacto de la Sociedad de las Naciones establecía.291/ Los 
miembros de la Sociedad se comprometen a fomentar y favorecer
el establecimiento y la cooperaci6n de organizaciones volunta· 
rias nacionales de la Cruz Roja debidamente autorizada, que 
tenga por objeto el mejoramiento de la salubridad, la defensa
prevcntiva contra las enfermedades y el alivio de los sufri--

mientos del mundo. 

Las Organizaciones No Gubernamentales a que hace menci6n el A~ 
tículo 71 de la Carta de la ONU y en el que moderna y jurídic.!1. 
mente encuentran su fundamento, son en esencia diferentes de -
las organizaciones internacionales creadas por los gobiernos -
de los Estados. Muchas de las Organizaciones No Gubernamenta
les son creadas por los gobiernos de los Estados, sin embarga

sen consideradas como Organizaciones No Gubernamentales, en 
virtud de no haber sido establecidas por tratados interguberna 

'?!)2./ JOSEPH P. CHAMBERLAIN, International Organization, p 22. 

gj/1/ J. J, LADOR LEDERER, Op ., C i t ., p 92 . 
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mentales, de lo anterior se desprende, que el carácter de gu-
bernamental o no gubernamental de las organizaciones intcrna-
cionales se deriva principalmente del hecho <le que estas hayan 
sido o no resultado de un tratado intergubcrnamuntal. 

A las Organizaciones Internacionales No Gubcrnamc11talcs no se

les puede considerar propiamente como Organizaciones lnterna-
cionales, pues sus relaciones no son de Naci6n a Naci6n (la F~ 
deraci6n General de Clubs Je Mujeres, es 1ma Organi:aci6n No -
Gubernamental que no tiene ninguna relaci6n o vinculaci6n ofi
cial con los Gobiernos o con lns Orgn11izacioncs lntergubcrna-

mentales). Se les llama eri6neamente internacionales en consi 
deraci6n a que su funci6n es en ocasiones semejante a la que -
desarrollan algunos Organismos Especializados en el campo In-
ternacional )' muchas veces funciones que desempeñan los Esta-
dos mismos en el orden interno; la mayoría de los autores les 
da una denominaci6n negativa y poco práctica (Organizaciones -
No Gubernamentales), Deberían llamarse "Organizaciones Auxi-
liares en la Esfera Internacional". 

La fuerza que representan estas organizaciones es la base pri! 
cipal que garantiza su capacidad, existencia y constante desa
rrollo, sobre todo en el aspecto social, campo en el que co--
rren paralelas al Estado. 

En un principio se consider6 que ln personalidad (status de E.§. 
tado) era el requisito que convertía una funci6n en internaci~ 

nal; en la actualidad, es la funci6n la que otorga el carácter 
legal de internacional a la entidad que desarrolla dicha acti

vidad. 

La Religi6n y la Economía puede Jecirse que fueron los prime-

ros temas que impulsaron al hombre a sostener relaciones de 
tipo internacional con sus semejantes en otras regiones o Est! 
dos. Hist6ricamente la primera funci6n de tipo internacional
que realiz6 el individuo fue al formar parte de las Organiza--

292/ Ibfdem. , p 72. 
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zaciones No-Gubernamentales conocidas con el nombre de lgle--
sias. 

El car5cter internacional de la Iglesia data de 'poca anterior 
al carfictcr internacional de la Economía, ya que el primero 
fue rosultado de la desintegraci6n del Imperio Romano y el se
gundo fue el resultado de los acontecimientos de fines de la -
Edad Media .2931 

Ln Iglesia puede considerarse como la mAs antigua e importante 
de las organizaciones no gubernamentales, que desempeña funci_<!. 
ncs de tipo legal y político en un nivel internacional, sin .e~ 
tar sujeta su autoridad al Estado. La Iglesia ha demostrado -
ser el primer ente social capaz de tener intereses de tipo in
ternacional y de poder competir con el Estado en los niveles -
nacionales e internacionales. Como Ejemplo de lo antes aseve
rado, tenemos organizaciones no gubernamentales de tipo ecle-
si&stico que desempefian una importante funci6n social interna
cional; con funciones humanitarias, la Sociedad de San Vicente 
de Paul, establecida en la Ciudad de París en el año de 1833; 

la Asociaci6n de Damas de la Caridad de San Vicente de Paul, -
establecida en la ciudad de Parls en el ano de 1617, los Con-
gresos Eucarísticos Internacionales, etc. 

Podemos decir que las organizaciones no gubernamentales son la 
pcrsonificaci6n de funciones de tipo social¡ en ocasiones son
la personificaci6n de críticas al Estado, mismas que se prese~ 
tan en gran variedad de aspectos. La crítica al Estado por 
parte de una ONG, puede ser un arma de dos filos, ya que por -
un lado puede darle a la ONG mucho poder y fuerza o por el con 
trario debilitarla e inclusive llegar a convertirse en una ame 
na za .294 / 

Las organizaciones no gubernamentales son el principal freno -
(de tipo social) al poder del Estado, ya que vienen siendo man 
datarlas de los intereses de los miembros (individuos). 

293/ Ib!dem., p 29. 

294/ Ib!de1:1., p 59, 
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Como la ONG se forman por personas de diferentes nacionalida-
des que constituyen en ocasiones grupos presionnntcs, han in-
fluído constantemente en las relaciones internacionales. La -

integraci6n o dcsintegraci611 Je los imperios ha sido el resul
tado no s6lo de las armas sino tambi6n del poder que han ejer
cido determinadas afinidades soc:ialcs. 

Los individuos o grupos sociales con determinados intereses 

han influido a trav~s del tiempo en los gobiernos nacionales -
para que 6stos (Poder Ejecutivo, Legislativo o Judicial) act6e 
dentro de su territorio o para que presionen en la medida en -
que puedan, a otros gobiernos para que actúen de acuerdo con -
los intereses privados extranjeros. 

Con la inclusi6n del articulo 71 en la Carta de la Organiza--
ci6n de las Naciones Unidas, se dio un gran paso, pues introd.!!, 
jo una nueva idea en el seno de la Comunidad Organizada, con-
sistente en vincular con la ONU todas aquellas orgnnizaciones
con cierto carácter internacional no oficiales, que de alguna
forma se ocupar6n de temas similares a los del ECOSOC, y s6lo
para el efecto de consultar con ellas. El concepto "Consulta" 
es muy amplio y tiene varias acepciones como: prestar colabo
raci6n, informaci6n, asistencia t6cnica, etc. 

Para llevar a cabo la tarea anterior, el ECOSOC cre6 un Comité 
de Organizaciones No Gubernamentales, el cual estableci6 los -
requisitos que deberían llenar estas organizaciones para pode!_ 
las cons idcrar como cuerpos de consulta, y que son los sigui e!: 

tes: 
l. La agrupaci6n deberá tener carficter internacional; 
2. Deberá ocuparse de asuntos econ6micos, sociales, cultura-

les, educati.\·os, sanitarios o similares; 

3. Deber& ir de acuerdo con el espíritu, prop6sito y princi--
pios de la Carta de la ONU; 

4. Deberá tener un status reconocido; 
5. Deberá agrupar un número considerable de personas. 
6. Deberl contar con una sede a cargo de oficiales ejecutivo~ 
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7. Deberá tener autoridad para hablar a nombre de sus inte---
grantes. ill/ 

Dentro del mencionado Artículo 71 de la Carta, se prevee incl~ 
sive, la posibilidad de que la O~U a trav6s del ECOSOC, consu.!_ 
te a organizaciones nacionales (privadas) que se dediquen a a~ 
tividades que corresponda a la competencia del Consejo Econ6mj_ 

ca y Social, Cuando se trate de organizaciones nacionales, se 
deberá obtener previamente a la consulta, la opini6n del Esta
do miembro de la ONU bajo cuya jurisdlcci6n interna act6a la -
organizaci6n nacional de que se trata. 2961 

La ONU y los Organismos Espcciali:ados efect6an consultas con 
12 organizaciones nacionales.mi 

Existe una gran variedad de organizaciones no gubernamentales
que colaboran estrechamente co·n la ONU a través del ECOSOC al 
nivel de consulta. Estas por lo general son creadas por los -
individuos, sin fin lucrativo y de tipo internacional. 

LasONG no niegan la existencia del Estado, por el contrario, -
tratan de coexistir con &l. El objeto de éstas como el de las 
organizaciones intergubernamentales es el mismo en esencia (l~ 

paz, seguridad y bienestar de la Humanidad). 

Las organizaciones intergubernamentales se diferencian de las
no gubernamentales, en que las primeras tienen como sujetos o 
miembros a Estados y en ocasiones con derechos reducidos a te
rritorios no aut6nomos, pero jamás a particulares; los sujetos 
de las organizaciones no gubernamentales son por lo general 
particulares.~/ 

Una de las diferencias que existen entre las ONG y las OIG, 

consiste en la posibilidad de que las Últimas celebren arre---

295/ CESA.'l SEPULVEDA, Derecho Internacional Público, pp 257-8. 

296/ CHARLES G. FENllICK, Derecho Internacional Público, pp 257-8. 

E'l.Lf GEORG SCHWARZEliBERGER, A Manual of Interne.tional Le.v, Vol. I., p 297, 

298/ PAUL REUTER, Op., Cit., 333. 
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glas formales de tipo federal, como lo demuestran las Comisio
nes sobre ríos (Comisi6n Central para la ~avegaci6n del Rhin,
fundada en 1815). 

~o es posible trazar unJ. linl'n t.-ijantc que di\'i.da a las orgnnl, 

zacioncs internacionales privadas de las organizaciones inter

nacionales pÓblicas, en 1·elnci6n con el dcsempefi6 de activida

des dentro de In sociedad internncionnl. Los temas de carác-
ter econ6mico que cr1 determinado campo o firca geogr6ficn son -

tratados por lns organizaciones intergubcrnamentales, en otros 

campos son objeto <le organizaciones privadns. Existen organi

zaciones no gubernamentnles como la Comisi6n Internacional Cr! 
minal, que legalmente es una organizaci~1 privada y de la que
forma parte los organismos de policía de los países miembros. 
Desempeña en la práctica en determinados asuntos de tipo poli
ciaco, la funci6n <le u11a organiza~i6n intcrgubcrnan1ental. De

bido al hecho de que determinadas actividades econ6micns han -
sido nacionalizadas en algunos pafscs, pero en otros son cons! 
deradas como susceptibles de tratar por la iniciativa privada

nlgunas asociaciones internacionales privadas incluyen dentro
de su seno, miembros p6blicos (gobiernos) y privados (particu
lares), como el caso de la Asociaci6n Internacional del Congr_!O 
sos de Ferrocarriles y la Uni6n Internacional de Ferrocarri--
les ,ill/ 

El Consejo Econ6mico y Social, seg6n lo establece la Carta de 
las Naciones Unidas en el Artículo 71, tiene facultades para -
consultar a las organizaciones no gubernamentales, ya que 6s-
tas en ocasiones tienen gran experiencia y conocimientos técn! 
cos que pueden ser de inturGs y utilidad para la Comunidad In

ternacional. 

Dentro de la O~U, las organicaciones no Gubernamentales que •! 
tfo reconocidas como entidades consultivas, se clasifican en -
tres categorías: A, B r C. En la Categoría "A" se encuentran 

299/ JOSEPH P. C!!AMBERLAill, Op., Cit., pp 32-3. 
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comprendidas aquellas organizaciones no gubernamentales que se 
hayan estrechamente ligadas con los problemas econ6mjcos y so 
ciales de las regiones que r~prcsentan y demu0stran un gran in 
ter&s en la mayoría de las actividades del ECOSOC, existen 10 
organi:adoncs dentro de este grupo: 3001 La Cámara de Comercio 

Internacional (Internationnl Chambcr of Commcrce-ICC); Confcds_ 
rnci6n Jntcrnacional lle Organizaciones Sindicales Libres (In-
ternational Confederation of Free Tradc Unions-!CFTU); Alianza 
Cooperativa Internacional (International Coopcrative Aliancc -
!CA); Federaci6n Internacional de Productores Agrícolas (lnter 
i;ational Federation of Agrjcultural Producers - IFAP); Confcds_ 

raci6n Internacional de Sindicatos Cristianos (International -
Fedcration of Christian Tradc Unions-IFCTU); Organizaci6n Jn-
ternacionnl de Empleadores (Intcrnational Organization of Em-
ploycrs-IOE); Uni6n Interparlamentaria (Inter-parlamentary - -
Union-IPU); Fedcraci6n Sindical Mundial (World Federation of -
Trade Unions-liFTU) ¡ Federnci6n Mundial de Asociaciones pro-Na
ciones Unidas (World Federation of United Nations Associntions 
WFUNA); y Federaci6n Mundial de Veteranos de Guerra (World - -
Vctcrans Federations-WVF.3011 Dentro de la Categoría "B" que-
dan incluidas aquellas organizaciones no gubernamentales (121 
organizaciones) que tienen una competencia especial y que de -
una manera específica s6lo se encuentran interesadas en algu-
nos de los campos de actividades que comprende el ECOSOC, como 
La Uni6n Internacional de Abogados (International Association
of Lawycrs)¡ Asamblea Mundial de la Juventud (World Asscmbly -
of Youth-WAY) ¡ Comité Internacional de la Cruz Roja (Interna-

tional Committee of the Red Cross ICRC); Uni6n Internacional -
de Ferrocarriles (International Union of Railways-UIC)¡ etc. 
Dentro de la categoría "C", quedan incluidas aquellas organiz!!_ 
clones cuya principal actividad es informar a la opini6n p6bl! 

ca y desiminar informaci6n. 

300/ J,J, LAJXJR LEDERER, Op., Cit., P? 72-3, 

301/ Yeart:oo!; of Internat!.onal Organi:ations. 
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Aparte de las organizaciones comprendidas en las tres catego-
rias anteriores existen aquellas organizaciones no gubernamen
tales 3oi/ que se encuentran inscritas en el "Registro" que 11,<:_ 
va el Secretario General de la ONU, con las que se celebran 
consultas ad hoc. 

La Secretaria de la ONU y los Organismos Especializados consul_ 
tan también a las lBG a que nos hemos hecho referencia con an
rioridad. 
A las reuniones públicas, tanto del ECOSOC como de sus Comis iE_ 

nes, pueden las ONG enviar observadores. Las organizaciones -
comprendidas dentro de las categorías "A" y "B" pueden someter 
a la considcraci6n del ECOSOC o de sus Comit6s, informes o de
claraciones por escrito para su distribuci6n entre los micm--
bros del ECOSOC; las organizaciones comprendidas en la catego
ría "A" pueden inclusive presentar informes verbales. 302 / Es- -
tas Últimas estan facultadas para someter proyectos para que -
sean incluídos dentro de la agenda provisional del ECOSOC, 
siempre y cuando los temas a tratar sean primero sometidos pa
ra su aprobaci6n al Comit6 del Consejo Econ6mico y Social, en
cargado de las organizaciones no gubernamentales,JQd/ el cual
se encarga de asesorar al ECOSOC sobre la selecci6n de las or
ganizaciones que presentan los requisitos necesarios para ser
reconocidas como entidades consultivas. 

En ningún caso se puede comparar los derechos de que gozan las 
organizaciones no gubernamentales dentro de la ONU, con aque-
llos que les otorga la Carta en los Artículos 69 y 70, a los -
Estados y a los Organismos Especializados respectivamente. La 
diferencia entre "Participar" y Consultar" es determinante. 3o4/ 

Según J. J. Lador Lederer, las organi:acioncs no gubernamenta-

301/ Yearbooi< of Inter11ational Or¿!lr,i.zo:ticns, 

302/ D. W. EOWi'..'i'T, Op., Cit. , pp 59-EO. 

]2]_/ GEORG SChYIARZENBERGER, A Manual of International Law, Vol., I, p 297. 

304/ D.W. EOWETT, Op., Cit. p 59. 
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les pueden clasificarse de la siguiente manera: 
l. ONG, que participan en actividades que envuelven atributos 

de soberanía, como la CRUZ ROJA (inmunidadus); la Iglesia
(casos como el matrimonio) y las Cámaras de Comercio (ca-
sos de arbitraje). 

2. ONG que participan en actividad"s en las que actúa la Org~ 
nizaci6n Mundial (ONU) y por lo tanto en ocasiones colabo
ran con ella, como las sociedades científicas (función de
consulta); organizaciones educativas, econ6micas y t6cni-
cas (asistencia técnica); etc. 

3. ONG que participan en actividades internacionales exclusi
vas como las organizaciones políticas y de propngaci6n re
ligiosa, organizaciones humanitarias, clubs y agrupaciones 
de arte, entretenimiento, recreo y deportes, etc. 

El primero de junio de 1907, se fund6 en Bruselas, una organi
zaci6n internacional no gubernamental muy importante y que en 
la actualidad lleva el nombre de Uni6n de Asociaciones Intern~ 
cionales. Su objetivo primordial es servir como centro de in
formación }' documentaci6n sobre las actividades y reuniones de 
las Organizaciones Internacionales, ya sean 6stas intergubern!!_ 
mentales o no gubernamentales; efectúa )' promueve la investi&! 
ci6n sobre los problemas legales, administrativos y técnicos -
que son comunes a las organizaciones internacionales no guber
namentales; publica sus trabajos y fomenta el intercambio en-
tre ellas y trata de lograr la aceptaci6n a trav6s de la opi-
ni6n pública, escuelas y universidades, de la necesidad de ma_I! 
tener un equilibrio a nivel internacional entre los sectores -
gubernamentales y no gubernamentales. Su estructrura se en--
cuentra integrada principalmente por: una Asamblea General, -
un Consejo Ejecutivo y un Secretario General. Sus idiomas de
trabajo son Inglés y Francesl9.2.f Dentro de la Uni6n de Asocia
ciones Internacionales se encuentran inscritas las organizaci~ 
nes no Internacionales, que llenan los siguientes requisitos. 

1Q2.I Yearboo1'. of Interne.tional Organizations, p 465. 
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l. Tener miembros individuales o colectivos pertenecientes a
las distintos países y la cualidad Je miembro podrfi confe
rirse a los elementos similare~ de países diferentes. 

2. Preponerse un fin que interese a todas las naciorn:3 o a va 

rias )"que no consista en la obtenci6n de beneficios, y 

3. Poseer un 6rgano permanente, 3061 

La actuaci6n consultiva de la ONG se puede dividir en: organi
zaciones que prestan asistencia t6c11ica propiamente, )" organi
:aciones que act6an como meros 6rganob de consulta, 

Las organizaciones internacio11ales no gubernamentales tratan -

de ampliar el Srca geogrlfica que abarcan, atrayendo a su seno 

como miembros, no s6lo &rupos regionales sino tambi6n grupos -
de carácter universal.fil/ 

Las facilidades otorgadas para que act6en en el campo interna· 
cional tanto las organizaciones privadas como los individuos,
con mucha frecuencia han servido para dar a conocer aquellos -
temas de interés privado que los gobiernos nacionales no han • 
protegido debidamente, 

La elasticidad que ha presentado la barrera que existe entre · 
los intereses privados y la sociedad internacional puede pre·· 
veer la acumulaci6n de presiones que de otra manera llevarían· 
a resultados funestos, 308/ 

En la actualidad encontramos que existe un compromiso entre 
los viejos principios y las nuevas necesidades que se han pre· 
sentado con el desarrollo de la moderna tecnología. Cabe ha·· 

cer notar que este compromiso s6lo podrli. operar con libertad · 
en aquellos países en los que se permita a los individuos o a· 
las organizacioaes, defender sus intereses legítimos, aun cuan 
do sean contrarios a los sustentados por el gobierno. 

306/ L. S. WOOLF, Op,, Cit,, p 158. 

¿fJJ_/ JOSEPH P. C!!AMBERLAIN, Op., Cit., p 32. 
308/ Ibídem., p 33. 
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La actuaci6n desempeñada por estas entidades aut6nomas, en ma
terias de comercio y comunicaciones, ha sido muy importante, -
inclusive han servido como medios de difusi6n para sus miem--
bros que suman millones, de la actividad desarrollada a través 
de la Organizaci6n de las Naciones Unidas. 

El poder político de algunas organizaciones no gubernamentales, 
principalmente las Iglesias y las Uniones Comerciales, así - -
como el que representa la totalidad de las ONG en sí, ha sido· 
uno de los factores esenciales en la obtenci6n dentro del seno 
de la Comunidad Internacional, de un lugar en el que se tome -

en cuenta su opini6n. 
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EL IMPACTO DE LAS ORGANIZACIONES 

INTERNACIONALES EN EL DERECHO INTERNACIONAL 

A6n cuando los Estados son considerados como los sujetos más -
importantes del Derecho de las Naciones, la actuaci6n e impor-· 
tancia de las Organizaciones Internacionales como las Naciones 
Unidas, los organismos Especializados, los Organismos Regiona
les, etc., los ha llevado definitivamente a ser reconocidos co 
mo sujetos de Derecho Internacional. Se encuentran comprometi 
das en una gran variedad de proyectos y transacciones que per
tenecen a la esfera de las relaciones internacionales p6blica~ 
no privadas y que cuentan con una personalidad legal interna-
cional. En una medida más limitada podemos considerar a dete! 
minadas Empresas Privadas como activas participantes en la evo 
luci6n del Derecho Internacional P6blico •3091 

El Derecho Internacional ha sufrido un gran n6mero de cambias
en el campo político, econ6mico y Social. 

El Derecho Internacional contemporáneo no puede verse desde el 
punto de vista del concepto clásico que lo consideraba como el 
derecho que gobernaba exclusivamente las relaciones entre los
Estados, en la actualidad evoluciona para convertirse en el De 
recho Común de la Humanidad. 

En la consolidaci6n del status legal de las autoridades p6bli
cas internacionales, como personas aut6nomas del Derecho Intcr 

309/ WOLFGAJIG FRIEDY.AJlli, The Che.nging Structure of International Law, 
PP 374-5. 
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nacional, es en donde la ciencia y la pr&ctica del Derecho In· 
ternacional han progrusado más desde finales de la Óltima Gue
rra Mundial, aún cuando en el pasado las Organizaciones Inter
nacionales, ¡1ocns de menor importancia, adquirieron status le· 
gal mediante la incorporaci6n en determinado Estado (Suiza, H2_ 

landa, etc.,) el status internacional de las Organizaciones I~ 

tcrnacionalcs se encuentra en la actualidad firmemente cstabl~ 
cido. 
La personalidad legal internacional de la Organización de las 
Naciones Unidas se encuentra implícitamente establecida en el 
Artículo 104 de la Cana de la ONu.3101 

La base o fundamento de la competencia de las Organizaciones -
Internacionales se encuentra plasmada en su instrumento constl_ 
tutivo, cada uno de sus 6rganos deber& actuar de acuerdo con -
los lineamientos que le fija.)ld/ 

De la Segunda Guena Mundial a la actualidad, ha habido mlÍs 
cambios en el panorama político que en los siglos anteriores. 
Estos cambios, incluyendo el otorgamiento de la independencia
política a más de 800 millones de personas de diferentes razas 
y culturas en unos 25 paises diferentes y la participaci6n de 
éstos en la comunidad mundial en un papel de libertad e igual
dad entre las demás naciones, así como la adopci6n de nuevas -
formas de política con respecto a las relaciones entre los - -
países industrialmente desarrollados, en desarrollo y los sub
desarrollados, y la gran tendencia hacia la integraci6n Euro-
pea, han sometido al derecho a una dura prueba, de la cual se 
ha obtenido lo; elementos de un orden legal con un alcance nu!I. 
ca antes imaginadc; simult~nen.mentc a este movimiento cncontrE_ 

mos el desarrolio de las Organizaciones Internacionales, el 
cual no se había presentado en tal magnitud antes en la histo
ria, el impacto que el derecho internacional ha recibido es 

profundo. 

310/ D. W. BOWJ::l.'r, Op., Cit., p 273, 
311/ INGRID DEI'TER, Law Makin;; by Internatione.l Organizations, p 23. 
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El reconocimiento internacional de los Derechos Humanos no ti~ 
ne precedente. La política ccon6mica ha venido a ser la prin
cipal preocupaci6n de los estadistas r el derecho ha demostra
do gran interés en materia como el comercio, sistemas moneta-
rios y el empleo de personal, teniendo relaciones y consecuen
cias econ6micas consideradas antes como fuera de su competen-
da. 

El progreso t6cnico y científico, como el uso pacífico de la -
energía at6mica, las exploraciones en el Antártico y la explo
raci6n del espacio, han presentado gran cantidad Je problemas, 
cuya soluci6n por el derecho es imperativa. 

Este desarrollo exige la modificaci6n de la competencia clási
ca del derecho internacional, como requisito para lograr la 
crcaci6n de un orden mundial. 

Por Derecho ComGn de la Humanidad entenderemos el Derecho de -
la Comunidad Mundial organizada, constituida sobre la base de
Estados, pero delegando progresivamente sus funciones relacio
nadas con la Comunidad, en un complejo grupo de Instituciones
Internacionales, garantizando derechos y confiriendo obligaci~ 
ncs sobre los Estados y los individuos y que presentan una - -
gran cantidad de problemas de carácter econ6mico, social y té_s 
nico que necesitan soluci6n uniforme sobre bases internaciona

les, lo cual representa un aumento en las materias competentes 

del derecho internacional. 

En un principio se consider6 el derecho internacional como el 
conjunto de normas que gobernaban las relaciones mutuas de los 
Estados en tiempo de paz o de guerra (el derecho internacional 
como un derecho de Estados 6nica y exclusivamente, derivando -
su validez s6lo del consentimiento de los Estados, estando in
tegrado principalmente, por reglas que delimitaban su competeª 
cia). L. Oppenheim expuso que "Ja Ley de las Naciones o Dere
cho Internacional es el nombre del cuerpo de reglas convencio
nales y establecidas por la costumbre que los Estados civiliz! 
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dos consideran como obligatorias en las relaciones entre - - -
ellos". 312 / Posteriormente elabor6 las siguientes proposiciones 
"La Ley de las Naciones rige las relaciones de los Estados en
tre sí, no las relaciones de los inúividuos" y "Los Estados 
son Ónica y exclusivamente los sujetos del Derecho Internacio
nal 11

• 

Durante los Óltimos anos se ha despertado una gran corriente 
de opiniones en contra de esta concepci6n del derecho interna
cional, a tal grado que se ha llegado a sostener que esta con
cepci6n es inadecuada en Ja actualidad y debe modificarse. 

Sir Alfred Zimmern en su obra The Leaguc of Nations and the 
Rule of Law, 1918-1935, lleg6 a sostener que el "Moderno Dere
cho Internacional fue creado con el prop6sito de regular las -
relaciones externas en lugar de ser la expresi6n de la vida de 
una verdadera sociedad", ésta es la principal causa de su in-
consistencia, "Los hombres obedecen al derecho porque lo resp!: 
tan y lo respetan porque se asocian con el objetivo del legis
lador, el cual es promover el fin de la comunidad y mediante -
él, el de sus vidas en particular".313/ Tales fueron las bases 

del respeto al derecho en la antigua Grecia. 

Dentro de los fundadores del moderno derecho internacional, 
Victoria, Suárez y Gracia, actuaron sobre la hip6tesis de que 
el individuo es el objeto principal de todo derecho internacio 
nal y nacional, en el doble sentido de que las obligaciones 
del derecho internacional son finalmente dirigidas a 'l y de -
que el progreso, el bienestar y la dignidad de la persona huma 
na son materias que conciernen directamente al derecho intern~ 
cional. Wcstlake establece que la sociedad de Estados, es la 

forma de socieJod más comprensiva entre los hombres, pero es -

3l2 / C. WILFRED JE!IKS, The Common Law of Mankind, pp 8-9. 

313/ ALFfu.ll ZHll·lli:Ril, The League of Nntions and the Rule of Law, 1918-1935, 
pp 94-101. 
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entre los hombres donde existe. Los Estados son los miembros
fundamentales. Las obligaciones )' derechos de los Estados son 
s6lo las obligaciones y derechos de los hombres que los compo
nen. 314/ 

El derecho internacional representa ul derecho común de la hu
manidad en una de sus primeras etapas de desarrollo y compren
de un gran número de divisiones, de las cuales el derecho que
gobierna las relaciones entre los Estados es s6lo una. 

La opini6n de profesionales en la materia no ha sido muy am--
plia en cuanto a la renovaci6n del derecho internacional y en
cuanto a la formulaci6n de nuevas ramas o categorías del dere
cho internacional, tales como el derecho criminal o penal in-
ternacional, el derecho comercial o mercantil internacional, -
el derecho econ6mico internacional, el derecho financiero in-
ternacional, el derecho fiscal internacional; un gran número -
de ~stas sugerencias y categorías descansan sobre bases muy d§_ 
hiles y controvertibles y representan innovaciones de la es--
tructura del derecho, más bien verbales que s6lidas, a ésto se 
debe en gran parte, el que no hayan sido consideradas como co!! 
tribuciones objetivas de la organizaci6n y exposici6n del Dere 
cho Internacional como un todo }J:i./ El Derecho Aéreo Interna--=
cional, el Derecho Marítimo Internacional, el Derecho Labcral
Internacional, el Derecho Sanitario Internacional, ha asegura· 
do una aceptaci6n más amplia, aún cuando limitadas como ramas
del Derecho Internacional, en gran parte debido a que tienen -
una competencia más definida y como resultado de la cxi•tencia 
de un gran número de Convenciones ratificadas y gran varicdad
de instrumentos internacionales. Esta amplia corriente para -
modificar la estructura tradicional de Derecho Internacional -
es natural y saludable, 

314/ c. l."!LfR;;;) JEI:KS, The coi:::::or. La1' of Hankind, p 12. 
fil/ C. \llLIBED JEr.-CS, The Co=on La·, of M1mkind, p 15. 
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El problema no consiste en modificar o desarrollar el conteni
do sustantivo del Derecho. El impacto de los sucesos en gran
parte ha producido y scguir6 produciendo a grandes pasos, los
cambios necesarios en el contenido sustantivo del Derecho. La 
celebraci6n de un gran nlÍmero de Tratados de carácter legisla
tivo dJ los cuales gran parte han sido ampliamente y algunos -
casi universalmente ratificados, han tenido, como hemos dicho
un gran impacto en el derecho de las naciones. 

La existencia de las Naciones Unidas, los Organismos Especiall 
zados, la gran variedad de Organismos Regionales, Organizacio
nes Intergubernamentales y no Gubernamentales de las cuales m!:! 
chas tienen funciones reguladoras, casi judiciales y ejecuti·
vas que dcsempcfian un gran papel en el desarrollo del Derecho
Internacional, ha sido sumamente importante)' de gran influen 
cia. 316

/ El problema actual radica en la profunda transforma---=
ci6n del derecho realizada en la práctica y la cual aumenta 
constantemente; alÍn cuando es reconocida y aceptada gencralme!! 
te por los internacionalistas contemporáneos, no ha sido asiml 
lada suficientemente, de manera que pueda reflejarse adecuada
mente, ya sea en la teoría general del Derecho Internacional o 
en la Organizaci6n tradicional de la materia con fines de exp~ 

sici6n. 
Al analizar el contenido del Derecho Internacional del mundo -
contemporáneo, necesitamos asignar un lugar de importancia al 
contenido de las Convenciones Internacionales que han sido ra
tificadas. Al hacer ésto, encontramos que el énfasis Jcl Der~ 
cho se está desviando de la estructura formal de las relaclo-
nes entre los Estados y la delimitaci6n de su jurisdicci6n al
desarrollo de reglas sustantivas en materias de interés com6n, 
vital para el desarrollo de una Comunidad Internacional y para 

el bienestar individual de los ciudadanos de los Estados Miem
bros. También encontramos que como resultado del cambio de 

316/ C. WILFRED JEliKS, The Col!lJ:!on Lay of l·!ankind, p 16. 
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enfoque, el objeto materia del derecho, progresivamente va i!! 
cluyendo relaciones internacionales de individuos, organismos
y organizaciones internacionales que exigen apropiada regula-
ci6n legal sobre bases internacionales; problemas de interde-
pendencia económica y t6cnica que requieren regulaci6n sobre -
la base de reglas comunes de asuntos que en sí no envuelven r~ 
laciones ínter-Estatales en un sentido real y derechos destin~ 
dos a proveer al individuo y en algunos casos a organizaciones, 
con una determinada protecci6n contra algunos Estados miembros 
de la Comunidad Internacional. Esta Comunidad Internacional, 
la cual se encuentra todavía lejos de obtener una unidad polí
tica o moral y la cual se encuentra siempre en peligro de ser 
hecha pedazos por fuerzas destructivas, contín6a estando orga
nizada bajo la base de Estados, pero su derecho ha dejado de -
ser desde hace tiempo un derecho de Estados exclusivamente. 

La Comunidad Internacional se encuentra organizada sobre la b~ 
se de Estados y los Estados son los miembros de las Organiza-
cienes Internacionales. En la actualidad las Organizaciones -
Internacionales como representantes del ideal de un grupo de -
Estados han ido despojando a los Estados individuales de la i!! 
fluencia e importancia de sus opiniones, como ejemplo tenemos
el caso del reconocimiento de los Estados, ali.os atrás un Esta
do podía reconocer como Estado soberano e independiente a otro 
Estado seg6n sus intereses, en la actualidad se presenta en 
ocasiones el conflicto, ya que un Estado que forma parte de un 
Organismo Regional puede en lo individual, reconocer a un Est~ 
do y dentro del organismo no reconocerlo o viceversa, seg6n la 
política que sigan. Aparejado a la importancia del reconoci-

miento de los Estados por Organizaciones de Estados y no s6lo
por Estados Individuales, va la importancia y necesidad de ge
neralizar el proceso de reconocimiento de Estados.3111 

]]J_/ C, WIL."l!ED JENKS, The Common Law of Mankind, pp 19-21. 
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Al analizar los procesos Legislativos dentro de la Comunidad -
Internacional (The Law Making Processes of the International -
Comunity), aparecen un gran n6mero de preguntas que exigen es
pecial atenci6n a la luz del desarrollo actual, entre ellas e_!! 
centramos la notable frecuencia con que la costumbre aparente
mente bien establecida es sacudida por los nuevos miembros de 
.la Comunidad Internacional, tambi6n la medida en que la prácti 
ca colectiva de )os Estados expresada por medio de las Organi
zaciones Internacionales es en la actualidad un elemento impar 
tante en el desarrollo de la costumbre, el efecto de los pode
res reguladores y cuasi judiciales de las Organizaciones Inte! 
nacionales, la relaci6n entre los tratados de tipo legislativo 
y.el Derucho Internacional en general, el papel de las decisi2 
nes Judiciales y arbitrales nacionales e internacionales en el 
Desarrollo actual del derecho y las perspectivas de codifica-
ci6n del Derecho Internacional. 

Todas estas interrogantes, demuestran la poca estabilidad de -
la costumbre como fuente del Derecho Internacional; sin embar
go este status incierto de la costumbre establecida, se contr~ 
rresta por el gran número de influencias positivas que consta!! 
temente están enriqueciendo y transformando al Derecho. La me 
dida en que la práctica colectiva de los Estados expresada por 
medio de las Organizaciones Internacionales pueda contribuir -
al crecimiento y particularmente a la más rápida consolidaci6n 
de la costumbre, exige una valoraci6n preferente. Por el otro 
lado est4 claro que el voto otorgado por la mayoría en una Con 
ferencia Internacional con fines políticos en un asunto en eJ
que la Con fcrenc i 2 no t icne autor id ad para decidir, ti ene poco 
valor como prec:edcnte en la determinaci6n de la costumbre in-
ternacional; e11 el otro extremo encontramos que es igualmente
claro que Ja práctica generalmente aceptada por las Organiza-
cienes Internacionales puede considerarse como costumbre obli-

. gatoria después de determinado tiempo; las dificultades se pr! 
sentan en relaci6n con los usos tradicionales antes de que - -
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lleguen a ser costumbre, ésto es en los casos intcrmeJios. En 
los Tratados de tipo legislativo es más inmediato y en algunos 
casos se pueden ver pronto sus efectos, pero mientras que la • 
parte desempeñada por los Tratados de tipo legislativo en la · 
transformaci6n del alcance y contenjdo del Derecho Internacio· 
nal es ampliamente roconoci<la, el alcance de los principios de 
derecho que rige los Tratados bilaterales de tipo contractual, 
simplemente en cuanto a su aplicabilidad a los Tratados de · • 
tipo legislativo, contin6a siendo un tema debatible y las im·· 
perfecciones de la t6cnica legislativa com4n y corriente, y 
las oportunidades que presenta la acci6n legislativa para mej! 
rar dicha técnica con s6lo otorgar la debida atención, atrae • 
menos inter6s que el que garantiza su importancia. 

La cr~dcnte importancia de los poderes reguladores y cuasi J!! 
diciales otorgados a ciertas Organizaciones Internacionales, -
no han despertado el inter6s debido. Estos poderes son de im· 
portancia análoga a la de las decisiones de los tribunales ad
ministrativos en casos concretos, las cuales abarcan en la ac
tualidad, cantidad de materias cuyo desarrollo es muy rápido. 

El Fondo ~!onctario Internacional interpreta y aplica los artr • 
culos del Tratado en una forma obligatoria para sus miembros, 
algunas de las interpretaciones son destinados esencialmente -
para gobernar los procedimientos en las Cortes nacionales y 

tienen efectos directos sobre derechos privados. La Oficina -
Internacional del Trabajo por muchos anos ha dado opiniones de 
consulta a los gobiernos, relativas a la ínterpretaci6n de Co~ 
vencioncs Internacionales del Trabñjo, al c:x~1mina1· a las repr~ 

sentaciones f las quejas relativas • la aplicaci6n de las Con
venciones, adopta reportes anteriores relacionados con la mat! 
ria; el Comit6 Je la Libertad do Aso~iaci6n de la Organizaci6n 
Internacional del Trabajo, que para marzo de 1958 había exami
nado 166 casos ~n los que se demandaba la violaci6n de lo li-
bertad de asociaci6n, en los que se involucraba n 47 países, -

22 territorios no metropolitanos y 2 'reas sujetas a tratados
internacionnles especiales, ha creado un cuerpo de casos rela· 
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tivos a la materia que abarca numerosos aspectos de la liber-
tad de asociaci6n en los gremios obreros .318/ La Organizaci6n -
Mundial de la Salud, al aplicar las regulaciones sanitarias i! 
ternacionales, interviene en asuntos y disputas relativas a la 

cuarentena. La Oficina Internacional de la Uni6n Postal Uní-
versal, da opiniones relacionadas con asuntos en disputa entre 

administraciones postales y en casos fuera de litigio relacio
nadas con Ja intcrpretaci6n de las regulaciones postales inte_!: 
nacionales. Las decisiones de las partes contratantes dentro
del Acuerdo General sobre Aranceles Aduaneros y Comercio, rel!!_ 
clonadas con solicitudes de excenciones y renuncias de las di! 
posi~iones del acuerdo, constituyen un cuerpo numeroso de pre
cedentes relativos a la política comercial. 

La Convenci6n Europea sobre Derechos Humanos estableci6 la 
creaci6n de la Comisi6n Europea de Derechos Humanos, cuyos re
portes con el tiempo, constituirfin un importante cuerpo de ca
sos relativos a las libertades civiles. 

Tomando separadamente, ninguno de estos desarrollos serían de
significancia para el futuro del Derecho Internacional, pero -
su progreso en conjunto tiene un impacto considerable, raz6n -
por la que no debe menospreciarse y un anHisis de las fuentes 
del derecho que no lo considerara scr(a incompleto. 

Todo este progreso ha ampliado las fronteras de los internacio 
nalistas al incluir dentro de sus fuentes un amplio contenido
de documentaci6n relativa a las actividades de las Organizaci~ 
nes Internacionales y dentro de su~ preocupaciones el i~paclu

de estas actividaJeo y decisiones en la substancia del derecho 
especialmente º'' d campo ccon6mico )' técnico, El internacionE_ 
lista no puede ni debe tratar de llegar a ser como tal, un c~

perto en derúcho gremial, cuarentena o po1itica comercial y 

los detalles de estas materias, no tienen cahi<la e~ la cxposi-

318/ C. WILFRED Ji:W\S, The Cocwon La.., of Nankind, pp 30-31. 
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ci6n general del Derecho Internacional, pero la forma en que -
el Derecho Internacional, en estas materias se está desarro-,
llando, es algo que deba tomarse en cuenta al analizar los prE_ 
cesas legislativos de la Comunidad Internacional. Estos pode
res reguladores y causi judiciales presentan, como los proce-
sos administrativos del Derecho Interno un complejo de peli--
gros y oportunidades constructivas que deben balancearse a la 
luz de las necesidades actuales.1!2/ 

Dentro de los procesos legislativos de la Comunidad Internaci!?_ 
nal, las perspectivas de codificaci6n del Derecho Internacio-
nal exigen detenida atenci6n, principalmente en relaci6n con -
el derecho que gobierna las relaciones entre los Estados; el -
derecho que rige los tratados; y el derecho que rige el arbi-
traje y las soluciones judiciales; los cuales se basan más-.
bi~n en la costumbre, que en las nuevas ramas del Derecho In-
ternacional, las que se han desarrollado principalmente sobrc
la base de tratados de tipo legislativo; así que la codifica-
ci6n como tal tiene un papel muy importante que desempeñar en
e! desarrollo y actualizaci6n del Derecho. Un proceso análogo 
de consolidaci6n, sistematizaci6n y en algunos casos de clari
ficaci6n de las disposiciones de los tratados en los nuevos 
campos es necesario, pero exige diferentes instrumentos y mét!?_ 
dos de trabajo y debe ser principalmente responsabilidad de 
los Organismos Especializados competentes. Un estudio sobre -
el progreso y perspectivas de codificaci6n es, sin embargo, 
una parte necesaria del an6lisis de los procesos legislativos
de la Comunidad Internacional. 

El an,lisis anterior muestra la profunda transformaci6n que 
sufriendo el Derecho Internacional por el desarrollo actual: -
de un derecho entre Estados soberanos que se ocupaba, princi-
palmente de la delimitaci6n de su jurisdicci6n, a un derecho -
com6n de la Humanidad. El Derecho Internacional no puede se--

fil/ C. WIL:RED JE!IKS, The Co=on L~v of ~lankind, p 33. 
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guir siendo adecuada o razonablemente definido o descrito como 
el derecho que gobierna las relaciones mutuas de los.Estados, 
representa al derecho común de la Humanidad en una de las pri
meras etapas de desarrollo, dentro de las cuales el derecho 
que gobierna las relaciones entre los Estados es s6lo una divi 
si6n importante. 

Por Derecho Común de la Humanidad se entiende el derecho de 
una comunidad mundial organizada, constituida bajo la base de 
Estados, pero delegando progresivamente sus funciones dentro -
de la Comunidad en un complejo de instituciones internaciona-
les, garantizando derecho y otorgando obligaciones sobre los -
ciudadanos y teniendo frente a sí un gran número de problemas
de carácter econ6mico, social y técnico que exigen rcgulaci6n
uniforme sobre bases internacionales, que representan un aumc_I! 
to en la materia objeto del derecho. El desarrollo imperfecto 
y naturaleza precaria de la Comunidad Mundial organizada, re-
fleja en la actual etapa y desenvolvimiento del Derecho, no i_I! 

valida el concepto básico. Una concepci6n así implica una co~ 
pleta reestructuraci6n de la tradicional forma y presentaci6n
del derecho, el proceso futuro no podrá presentarse satisfact~ 
riamente dentro del marco de la estructura preexistente del dE_ 
recho. 

La transformaci6n formal del Derecho Internacional, del dere-
cho de una familia de naciones cristianas de Europa Occidental 
y del Atlántico del norte, al Derecho Universal de la Comuni-
dad Mundial, se ha efectuado de una manera casi imperceptible, 
como resultado de los cambios fundamentales que se han presen
tado en el escenario político mundia1?20/ 

Políticamente tenemos por primera vez el marco formal de un or 
den mundial universal, el problema es crear una realidad polí
tica dentro de este marco. Legalmente tenemos por primera vez 

320/ c. WILFRifil JE!lKS, The Co!?:l!lon Law of Mankind, p 79. 
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los elementos formales de un orden legal universal, el proble
ma es fundir estos elementos en un cuerpo de derecho que expr! 
se y proteja los intereses comunes de la Comunidad Universal. 

Los Tratados de tipo legislativo como elementos del sistema 
universal. Las Convenciones Internacionales que establecen r.!:_ 
glas expresamente reconocidas por los Estados participantes, -
cubren un ndmero importante de sactores del derecho contempo-
ránco. Tratados de tlpo legislativo de virtual alcance univer 
sal. Algunos de estos instrumentos, tales como el Tratado Ge
neral para la Renuncia de la Guerra; la Carta de las Naciones
Unidas y las Constituciones de la mayoría de los Organismos E! 
pecializados (con excepci6n de las agencias financieras y de -
la Organizaci6n de Aviaci6n Civil Internacional); las Conven-
ciones de Ginebra relativas a los heridos )'enfermos en campo
de batalla, el tratamiento de prisioneros de guerra y a la pr~ 
tecci6n de civiles en tiempo de guerra, revisadas en el afio de 
1949; tienen un carácter virtualmente universal. Un grupo im
portante de Convenciones de tipo t6cnico, conteniendo compila
ciones detalladas de reglas relacionadas con el gobierno, de -
aspectos particulares de las relaciones internacionales cante~ 
poráneas, incluyendo la Convenci6n Universal Postal, la Con ve.!! 
~i6n Internacional de Telecomunicaciones y las regulaciones i,!! 
ternacionales de sanidad, son también virtualmente tmiversale~ 
otra~ Convenciones de éste tipo, incluyendo la Convenci6n de -
Aviaci6n Civil Internacional y la Convenci6n sobre la Seguri·
dad de la Vida en el Mar, son J~ un carácter virtualmente uni
versal, con excepci6n de la esfera de influencia soviética,¿g_y 

La medida en que nuevos Estados han estado ratificando otras -
Convenciones, inclu)'endo algunas de las más importantes Conve.!! 
clones Internacionales en materia de trabajo, es un signo ale.!! 
tador. Serias como son las constantes imperfecciones del pro
ceso legislativo Internacional, el desarrollo contemporáneo de 

321/ C. \IILFRED JE!IKS, The Con:mon Law of Mankind, pp 92-3. 
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los Tratados del tipo legislativo y el alcance de los Tratados 
bilaterales celebrados entre Estados en todas partes del mund~ 
representan grandes contribuciones a la obtenci6n de un siste
ma universal con un desarrollado contenido. Falta a6n mucho -
por hacer, tanto por la negociaci6n de posteriores Convencio-
nes generales, como por la formulaci6n de modelos actualizados 
de Convenciones bilaterales, sobre un campo más amplio de mat! 
rias sobre cuyas bases se podrá desarrollar progresivamente un 
proyecto de obligaciones bilaterales mSs comprensivo; lo prin
cipal es que contamos claramente con los elementos de un sist! 
ma universal. Dentro de los mayores obst&culos que faltan por 
allanarse, se encuentra el reducido n6mero de materias sobre -
las cuales ciertos Estados Federales pueden contraer obligaci~ 
11cs internacionales, el concepto restrictivo del alcance de 

las obligaciones internacionales que choca en la actualidad 
con la política doméstica de algunos Estados, sin embargo, ni~ 
guna de estas dificultades representa un obstáculo absoluto 
para el progreso. 

La costumbre internacional como elemento de un sistema univer
sal. Mientras que los Tratados de tipo Legislativo han sido -
un factor importantísimo en el desarrollo y rcmodelado del De
recho Internacional, durante el 6ltimo Siglo una gran parte 
del Derecho Internacional, siempre se ha basado en Ja costum-
bre internacional, como evidencia de Ja práctica general acep
tada como derecho. Se ha considerado como regla aceptada, el 
que los nuevos Estados miembros de la Comunidad Internacional
estarán sujetos por el derecho en vigor en el momento en que -
ellos ingresen a la Comunidad. Ellos entran a una Comunidad -
con un cuerpo de derecho existente que obliga a los miembros 

admitidos en la misma. 

En la costunbre internacional de antafio, podemos encontrar los 

antecedentes de una gran cantidad de temas y reglas del Dere-
cho Internacional actual. Los temas relacionados con las eraba 
jadas y ciertas partes del derecho a la guerra, tales como el 
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derecho relativo a las treguas, salvo-conductos, el uso de ar
mas prohibidas y otros temas, podemos verlos en las Leyes de -
Hammurabi de antes del año 2000 A.C., las cuales.inclusive, 
contenían reglas relativas a colisiones, reglas que parecen 
ser anteriores al derecho Marítimo de Rhodas; el concepto de -
extradici6n se trat6 en el Tratado de Karnak celebrado entre -
Ramses II y los Hititas cerca del año de 1300 A.C., el princi
pio consistente en dedicar ciertas vías de comunicaci6n al uso 
internacional se aplic6 en la antigua China a un tunel bajo la 
montafia sagrada de TOU, cerca del año de 1150 A.C., el princi
pio de la continuidad de un Estado a pesar de los cambios efe~ 
tuados en la persona del soberano se remota a la antigua Chin~ 
un caso en el que se trat6 de aplicar una política de no reco
nocimiento lo encontramos en la Historia de la Antigua China, 
en la que se encuentra un pasaje de la campaña política de A-
rist6tcles, en el que éste expuso el problema de la obligato-
riedad de un gobierno revolucionario de reconocer las deudas -
de un tirano derrotado; el concepto de la intervenci6n humani
taria se conoci6 en la antigua India; Confucio en el Siglo VI 
A.C., estableci6 medidas nacionales de asistencia social apli
cables a los extranjeros anticip6ndose así a las actuales Con
venciones Internacionales del Trabajo; Pericles parece ser que 
en una ocasi6n enunci6 el principio de la libertad de los ma-
res; hubo reglas en la antigua India, relativas a la Jurisdic
ci6n sobre embarcaciones atracadas en los puertos y sobre pir_!! 
teda; en un Trntado celebrado en el aflo de 418 A.C., entre E.?_ 
parta y Argos, encontramos disposiciones relativas al arbitra
je; uno de los temas que han llegado a ser práctica común en -
relaci6n con el arbitraje internacional, el de que los árbi--
tros sean tres, uno escogido por cada parte, el tercer arbitro 
se esco&e en el caso de desacuerdo entre los dos árbitros que 
representan a las partes, esta práctica la encontramos en la • 
6poca del Derecho Judío; en algunos sistemas legales del Afri
ca, encontramos conceptos rudimentarios del Jus Gentium inclu-
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yendo el concepto de la coexistencia de diferentes costum- - -

bres .3221 

Como uno de los mis importantes resultados producidos por las 

Organizaciones Internacionales, tenemos el reconocimiento uni

versal a la Organizaci6n de las Naciones Unidas; los que re--

cuerden el alcance moral de la Liga de las Naciones, estarán -
de acuerdo en que elementos esenciales en la vida de los sist~ 

mas políticos basados en la libre agrupaci6n, como son la fuer 

za, producto de la firme convicci6n de que lo recto y la just! 

cia deben y siempre prcvaleceriln, combinando ésto con la disp~ 
sici6n general de respetar el derecho y solucionar los confli~ 
tos por arbitraje, s6lo en la actualidad empiezan a conocerse, 

El rápido desarrollo de la Organizaci6n Internacional en los -

Últimos años, ha creado ya una situaci6n dentro de la cual el
Derecho Internacional puede ejercer en el futuro una mayor in

fluencia que la que pudo ejercer en el pasado. Esto traé como 

resultado que los internacionalistas que tienen una responsab! 

lidad profesional especial, se hagan oir por encima de la opi
ni6n común y corriente, ya que su punto de vista es un elemen

to muy importante en el desarrollo de la Organizaci6n Interna

cional. 

Desde un aspecto realista, podemos ver que el desarrollo de 

las Organizaciones Internacionales ha tenido un impacto decis! 
va y constructivo en el desarrollo del Derecho Internacional,

esta posici6n se puede considerar desde varios ángulos; en pr_i 

mer lugar, el efecto del Convenio, en el Pacto de París y en -
la Carta de las Naciones Unidas en relaci6n con el derecho a -

la guerra y a la neutralidad, ha eliminado la debilidad funda

mental del Derl'cho Internacional de 1914, consistente en la le 

galidad de ln violencia; en segundo lugar, la contribuci6n de 

la Corte Permanente de Justicia Internacional y de la Corte In 

ternacional de Justicia, al desarrollo del derecho, remediando 
una de las más importantes debilidades institucionales del de-

~/ C, \IILFRED JENKS, The Com.11on Lav of Mankind, ?P 98-100. 
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recho, consistente en la ausencia de una judicatura intcrnaci~ 
nal permanente, capaz de desarrollar el derecho sistemáticame~ 
te, mediante la exposici6n autorizada en la manera consagrada
por la tradici6n del derecho común: en tercer lugar, el efec
to sobre el derecho realizado por las actividades de tipo le-
gislativo de las Organiiacioncs Internacionales, las cuales 
han contribuido de una manera importante a remediar otra de 
las debilidades institucionales de mayor importancia del Dere
cho Internacional de anos atrás, que consistía en la dificul-
tad de crear un nuevo Derecho Internacional mediante la acci6n 
legislativa; en cuarto lugar, el alcance a que ha llegado la -
prlctica de las Organizaciones Internacionales, llegando a ser 
un elemento importante en el progreso de la costumbre interna
cional, que tiende a remediar otra debilidad característica 
del Derecho Internacional de 1914, consistente en el lento de
sarrollo de la costumbre en una comunidad de.Estados, cuyo nú
mero limitado de miembros y deficiente organizaci6n, hacían 
que fueran relativamente raras las oportunidades de un desarr~ 
lle de la costumbre generalmente aceptada, con excepci6n en 
cuanto a la materia concerniente a la delimitaci6n de la juri~ 
dicci6n de los Estados; en quinto lugar, el desarrollo de la -
Organizaci6n de las Naciones Unidas, en formas tales como el -
Comando Unico de Corea )' la Fuerza de Emergencia de las Nacio
nes Unidas en el área de Sue: y en las Naciones Africanas; en 
sexto lugar, el desarrollo de las Organizaciones Internaciona
les en el campo econ6mico y social, comparable en impe>rtanda
al del proceso administrativo en la regulaci6n de los proble-
mas socio-econ6micos nacionales; y en sGptimo lugar, las gran
des facilidades para la protecci6n de los derechos humanos, 
que han sido posibles gracias al desarrollo de las Organizaci2 
ncs Internacionales, facilidades que hacen factible al Derecho 
Internacional del futuro un contenido humano, cívic~ social y

econ6mico del que el Derecho Internacional de 1914 carecía. 323/ 

]J{l/ C. WILFRED JENKS, The Con:mon Law of HP.nkind, pp 174-6. 
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Aún hay problemas que necesitan urgente soluci6n, en gran par
te de ellos el progreso alcanzado marca un paso muy importante 
en el desarrollo del Derecho Internacional. 

De gran importancia ha sido el avance obtenido en la creaci6n
de nuevo derecho por parte de los Tratados ~1ltilaterales. Sin 
embargo, el instrumento multilateral como base en la creaci6n
de legislaci6n internacional, tiene muchos defectos. C. Wil-
fred Jenks, tuvo oportunidad en el afio de 1939, de ennumerar -
los defectos de los Tratados Multilaterales de la siguiente m!!_ 
nera: "El procedimiento tradicional Je aceptaci6n por parte -
de los Estados, de las obligaciones contenidas en un instrume~ 

to multilateral en el que han intervenidv, es sumamente compl.!:_ 
cado y antepone indebidamente el elemento contractual a expen
sas del elemento colectivo de una decisi6n de carácter legisl! 
tivo. El requisito de la ratificaci6n de muchos instrumentos
de gran importancia, traé como resultado el que nunca entren -
en vigor o que s6lo entren en vigor despu6s de mucho tiempo y 

entre un grupo de miembros tan heterog&neo que limita sumamen
te el valor del instrumento. Sucede con frecuencia que un in~ 

trumcnto entre en vigor s6lo cuando se le permite a los inte-
grantes formular reservas, en ocasiones de un alcance tal que 

el instrumento pierde gran parte de su valor. Con frecuencia
se excluye prevecr una supervisi6n internacional organizada 
que vigile la aplicaci6n del instrumento, trayendo como resul
tado el d~jar la aplicaci6n al !ibre orbitric de las partes, -
un grado de aplicaci6n muy poco satisfactorio. La poca fre--
cuencia con que se incluye en instrumentos de gran importancia 
previsiones con r¿ferencia a un cuerpo judicial internacional

que conozca de l•s disputas en materia de su interpretaci6n, -
son la causa Jr riue no se apliquen tot2lrncntc. Otro prcble~a

encontramo~ et1 la terminaci6n o modificaci6n adecuada de los -

instrumentos 11
• 

Sin embargo, y a pesar de los defectos antes ennumerados, ve-
mos que en los óltimos 40 afios se ha desarrollado un cuerpo de 

normas ampliamente aceptadas y que se encuentran en constante-
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proceso de revisión con el fin de en enfrentarse a nuevas nec~ 
sidades, 
La aviaci6n y las telecomunicaci~ncs son dos de las factores -
más importantes en el actual progreso mundial. Ni la modcrna
aviaci6n ni las modernas telecomunicaciones, podrían funcionar 
siquiera por una hora, si na existiesen las detalladas claves
generalmente aceptadas, merced a las instrumentos multilatera
les. Tres de los Organismos Especializados que han contribui
do en forma especial al desarrolla de la técnica legislativa -
internacional son: la Organizaci6n Internacional del Trabajo, 
la Organizaci6n Mundial de la Salud y la Organización de Avia· 
ci6n Civil Internacional.321¡; 

La T'cnica legislativa de la Organizaci6n Internacional del 
Trabajo, incluye tres importantes innovaciones que son: la ª" 
dopci6n de las resoluciones apoyadas por las dos terceras par
tes del total de miembros de las Convenciones integradas por -
representantes de los gobiernos, de los patrones, as! como de 
los trabajadores; la obligaci6n por parte de los gobiernos de 
someter las decisiones aprobadas en las Convenciones a la con
sideraci6n de las autoridades nacionales competentes, las cua
les, generalmente tienen el carácter legislativo y a ratificar 
las decisiones si se obtiene la aprobaci6n de las autoridades
legislativas; y desde la reforma al Pacto de la OIT de 1946, -
la obligaci6n por parte de los Estados de informar a la Ofici
na Internacional del Trabajo cuando se solicite, las medidas -
que se hayan tomado con respecto a recomendaciones y Convencí~ 

nes que no se hayan ratificado. En la actualidad se han adop
tado por la Conferencia Internacional del Trabajo, 107 Conven
ciones. Cubren casi todas las ramas de cualquier actividad 
econ6mica y todos los aspectos de los problemas laborales y de 
Seguridad Social. De las 107 Convenciones, 92 se encuentran -
en vigor o han recibido las ratificaciones necesarias para que 

lE!:.f C. llILFRED JElff.S, Thc Com::on La·• of Hankind, pp 182-4. 
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en un futuro cercano entren en vigor. El Reino Unido ha rati

ficado 58 Convenciones, Francia 73, Alemania 34, Italia 57, 
Bllgica 56, Holanda 44, India 23, Jap6n 24, Rusia 18 y los Es
tados Unidos s6lo 7, debido 6sto en gran parte a su sistema de 
gobierno (Federal), 325 / Como podemos ver, la Organizaci6n In-
ternacional del Trabajo, ha desarrollado una labor considera-
ble en uno de los campos en que la acci6n legislativa interna
cional es más difícil. 
La Organizaci6n Mundial de la Salud ha contribuido en gran Pª! 
te al desarrollo de la técnica legislativa internacional, La
Carta Constitutiva de la Organizaci6n Mundial de la Salud, 
aparte de autorizar a la Asamblea Mundial de la Salud a adop-
tar Convenciones o Tratados y requerir a los miembros que no -
las acepten para que dentro de 18 meses formulen las razones -
por lo que ,no las aceptan, le otorgan autoridad para adoptar -
regulaciones internacionales relativas a la sanidad y cuarent.!:. 
na, nomenclaturas; normas relativas al procedimiento para diaK 
nosticar: normas relativas a la seguridad, puereza y calidad -
de los productos biol6gicos, farmacéuticos y similares que se 
encuentran en el Comercio Internacional, así como la publici-
dad y clasificaci6n de los mismos productos, tales regulacio-
nes entran en vigor para todos los miembros después de que la
Asamblea Mundial de Ja Salud hace la debida notificaci6n de su 
adopci6n. Las regulaciones sanitarias internacionales que se 
crearon en virtud de las facultades otorgadas en 1951, tuvie-
ron como fin derogar los acuerdos adoptados en las 12 Conven-
ciones Sanitarias Internacionales anteriores, así como los Tr!!_ 
tados similares. Este avance podemos considerarlo como uno de 
los mayores en el desarrollo del proceso legislativo interna-
cional. 
La actividad legislativa de la Organizaci6n de Aviaci6n Civil
Internacional se presenta en tres diferentes formas que son: -
La adopci6n como anexos a la Convenci6n de Aviaci6n Civil In--

325/ C. WILF'Rfill JENKS, The Colll?llon Lnw of f!!in.lcind, p 185. 
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ternacional de normas internacionales, prlcticas y procedimie! 
tos recomendados, relativos a la seguridad, regularidad y efi· 

ciencia en la navegaci6n a&rea; la promoci6n de Convenciones -
Internacionales, relativas a Derecho Aéreo Privado; la promo-
ci6n de Tratados sobre tr,fico y transformaci6n. Las normas -
internacionales y las prScticas y procedimientos recomendados, 
relativos a la seguridad, regularidad y eficiencia de la nnve
gaci6n Aérea, son adoptadas como anexos a la Convenci6n de - -
Aviaci6n Ci\·il Internacional por parte del Consejo de Aviaci6n 
Civil Internacional, cuando se obtenga el voto de las dos ter· 
ceras partes de los miembros del Consejo en sesi6n reunidos 
con ese objeto, y entran en vigor tres meses después de haber
sido sometidas a los Estados contratantes, a menos que durante 
este lapso de tiempo la mayoría de los Estados contratantes se 
sometan al Consejo de desaprobaci6n.326/ 

La parte que debe desempeftar la ONU en el desarrollo de la Le
gislaci6n Internacional y de la técnica legislativa internaci~ 
nal, no se encuentT3 claramente definida. Haciendo a un lado
las Cartas Constitutivas de ciertos Organismos Especializados, 
el Estatuto del Organismo Internacional de Energía At6mica, el 
Acuerdo General sobre Aranceles Aduaneros y Comercio y un gran 
número de Tratados internacionales, las principales aportacio
nes de carácter legislativo hechas por la ONU son: la Conven
ci6n sobre Genocidio de 1948; la Convcnci6n calcbrada en GinP
bra en 1949 sobre Tráfico en las Carreteras, que dej6 sin efe~ 
to un gran número de instrumento; la Convenci6n de 1951 sobre
Refugiados; la Co~venci6n de 1954 sobre el status legal de las 
Personas sin Nacionalidad; la Convenci6n de 1954 sobre Turismo 
y tráfico de Vehículos; la Convención de 1956 de Esclavitud; y 
una serie de Protocolos transfiri6ndole a la ONU funciones que 
habían sido descartadas por la Liga de las ~aciones. Los Con
venios sobre Derechos Hunanos pueden ser considerados como los 
proyectos pendientes mAs anbiciosos. 
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La Comisi6n de Derecho Internacional, que se encuentra compue! 
ta por un grupo de expertos en Derecho Internacional y que ac
t6a como consejera de la Asamblea General, desempeña un papel
muy importante en la legislaci6n y codificnci6n del Derecho I~ 

ternacional, con base en un trabajo presentado por la Comisi6n 
result6 que en 1958 en la Conferencia sobre Derecho Marítimo, 
a6n cuando no se logr6 llegar a un acuerdo sobre la extcnsi6n
de las aguas territoriales, se logr6 obtener varios acuerdos -
sobre mar territorial y la zona contigua; sobre altamar; sobre 
pesca y conservaci6n de la fauna marítima; y sobre la platafo! 
rua continental. La Comisión ha preparado un proyecto de C6di
go sobre delitos contra la paz y la Seguridad Humana, un pro-
yecto de.Convención sobre Procedimiento Arbitral; y un proyec
to de Convenci6n sobre Inmunidades Diplomiticas. 

Tanto en la esfera judicial corno en la legislativa el progreso 
del Derecho Internacional y de la Organizaci6n Internacional -
ha ido en aumento constante. 

Como resultado directo del impacto de las Organizaciones lnter 
nacionales en el Derecho Internacional, tenemos el hecho de h~ 
berse desarrollado un proceso legislativo que a pesar de sus -
imperfecciones, de su lentitud e incierta aplicabilidad de las 
demoras y dificultad para negociar, ratificar y modificar los 
instrumentos, ha hecho posible la creaci6n de un cuerpo de 
obligaciones derivadas de instrumentos multilaterales qu~ han· 
transformado completamente el contenido del Derecho que gobier 
na las relaciones diarias de los Estados y de los Individuos. 

Una prueba del impacto que las Organizaciones Internacionales, 
han tenido en el J~sarrollo del Derecho Internacional P6blico
la podemos ver en la medida en que la práctica de las Organiz! 
cienes Internacionales se ha convertido en costumbre. 

Dentro de las fuentes del Derecho Internacional, la Costumbre
Internacional como prueba de una pr6ctica general aceptada co
mo Derecho, siempre ha ocupado un lugar preponderante. 
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Tradicionalmente la costumbre internacional es el resultado de 
la práctica de los Estados, reflejada en su legislaci6n, reso
luciones judiciales y acuerdos obligatorios en la medida en 
que puedan considerarse como declaratorias de su manera de en
tender el Derecho de las ~aciones, su actitud hacia los acuer
dos Internacionales expresada por medio de su correspondencia
diplom6tica y otras manifestaciones del sentido obligatorio le 

gal, incluyendo el uso establecido y los puntos de vista de j~ 
ristas autorizados. 3271 

Como el Derecho Internacional, se han desarrollado así tambi6n 
las decisiones arbitrales y las decisiones judiciales interna
cionales, pasando a ser elementos importantes en el desarrollo 
de la costumbre Internacional. 

La prictica de los Estados se divide en Colectiva e Individua~ 
como resultado de la actividad de las Organizaciones Interna-
cionales, vemos que la pr&ctica colectiva de los Estados se ha 

desarrollado enormemente. El funcionamiento de las Organiza-
clones Internacionales ha traído como resultado la creaci6n de 
nuevas relaciones y problemas legales que han aportado nuevns
experiencias en la pr,ctica Internacional. En estas circuns-

tancias vemos que la práctica de las Organizaciones Internaci~ 
nales ha venido a ser un elemento importante en el progreso 
del Derecho Internacional. En la medida en que esta práctica
sea uniforme y se base en principios claros y s6lidos, será un 
gran factor en el desarrollo del sistema efectivo del Derecho
Internacional, De la misma m3t1era en la medida en que esta 
práctica sea variable e inconsistente a tal grado que tienda a 
destruir la autoridad de los principios y usos establecidos, o 
a hacer difícil la aceptaci6n general de nuevos principios o -
usos, en esta medida podrá considerarse a la pr6ctica como un 

obstáculo en el progreso. 

327 / C. \\.!LFRED JENKS, The Con=~n Law of Mar..kind, p 190. 
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Aún cuando falta mucho por hacer para asegurar que la práctica 
de las Organizaciones Internacionales de hecho constituya una
influencia efectiva en el desarrollo del derecho, podemos ver 
que el alcance que pueda tener dicha pr&ctica es muy amplio e 
incluye temas como el reconocimiento de Estados y Gobiernos; -
temas de sucesi6n de Estados, especialmente en lo relacionado
con las obligaciones derivadas de los Tratados; y numerosos ª2. 
pectas de la pr4ctica al celebrar Tratados, incluyendo el tema 
de las reservas a las Convenciones multilaterales. 

Aún cuando los peligros por eludir son muy grandes, la prácti
ca constante de las Organizaciones Internacionales presenta va2_ 
tas oportunidades para el desarrollo sobre la base de aplica-
ci6n de los principios aceptados en temas cuyo desarrollo no -
había tenido con anterioridad tal importancia como se le han -
dado en la actualidad las Organizaciones Internacionales. 

El consejo o recomendaciones que los consejeros legales de las 
Organizaciones Internacionales les den a Gstas, desempefia un -
papel muy importante en el desarrollo del Derecho Internacio-
nal. Raz6n por la que tales cuerpos y en espPcial el Comit6 -
legal de la Asamblea General de la Organizaci6n de las Nacio-
nes Unidas deben tener conciencia plena del alcance que pueden 
tener sus opiniones en el futuro del Derecho Internacional .328/ 

Desarrollo de las Organizaciones Mundiales; durante los años -
que han pasado desde las pláticas de Dumbarton Oaks, se han 
presentado en las relaciones Internacionales dos corrientes 
que se inspiran, la primera en el principio de la universali-
dad de la familia de las Naciones y la segunda, en el princi-
pio de estrecha asociaci6n .entre los Estados con fines comunes. 

En la actualidad, se han desarrollado un crupo de Organizacio
nes con alcance mundial, que se han dedicado a tratar en gran
escala los problemas políticos, econ6micos, sociales y legales 

que presentan las relaciones internacionales contemporáneas. 

328/ c. WILFRED JENKS, 1'he Common Law of Mankind, pp 191-2. 
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Este sistema mundial está compuesto en parte por la Organiza-
ci6n de las Naciones Unidas y por nuevas Organizaciones crea-
das o fomentadas por ella, tales como la Organizaci6n de las -
Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentaci6n; la Org! 
nizaci6n Mundial de la Salud; y la Organizaci6n <le las Nacio•
nes Unidas para la Educaci6n, la Ciencia y la Cultura; en par
te por Organizaciones que ya existían con anterioridad; como -
la Organiznci6n Internacional del Trabajo; la Uni6n Postal Uni 
versal; y la Uni6n Internacional de Telecomunicaciones, que 
han sido asimiladas por la Organizaci6n de las Naciones Unidas 
dentro de un marco de esfuenos coordinados y en parte de cue! 
pos intergubernamentales independientes, viejos y nuevos como
la Uni6n de la Propiedad Industrial, el Instituto para la Uni
ficaci6n del Derecho Privado, y el Consejo Internacional del -
Trigo, a los que se les han encomendado responsabilidades esp~ 
dficas y que son enteramente aut6nomos .329/ 

Este sistema representa el proyecto m5s ambicioso que jamás la 
historia hubiera registrado, con el fin de solucionar de una -
manera progresiva los problemas de la paz, orden y buen gobio! 
no con alcance mundial. 

Como hemos visto, dentro <le las relaciones internacionales, se 
pueden considerar como temas de especial inter6s; el bienestar 
y el desarrollo econ6mico y social. Esta preocupaci6n, a6n 
cuando es tan vieja como el hombre mismo, 6ltimamente ha adqui 
rido nuevas dimensiones, como resultado de las técnicas moder
nas y del desarrollo científico. Así pues, vemos como los - -
principios y métodos empleados en el desarrollo econ6mico in-
ternacional han propiciado cambios en el Derecho Internacional 

así como la creaci6n de Organizaciones Internacionales, ya que 
se ha presentado la imperiosa necesidad de celebrar Tratados -
bilaterales y multilaterales, con el objeto de regular las cog 
diciones de la ayuda econ6mica para el desarrollo industrial,-

329/ c. WILFRED JErrr.s, 'Che Common Law of Mankind, p 208. 
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la explotaci6n de recursos naturales, etc., en la política y -

m6todos de la asistencia ccon6micn internacional, encontramos
intcresadas a varias Organizaciones Internacionales como: el -
Banco Internacional de Reconstrucci6n y Fomento, el Fondo. Mon!:_ 
tario Internacional, la Corporaci6n Financiera Internacional, 
la Asociaci6n de Desarrollo Internacional y el Banco Interame
ricano de Desarrollo. La gran mayoría <le los Estados del mun
do se encuentran directa o indirectamente como donantes o benE_ 
ficiarios y a trav&s de su particlpaci6n dentro de las Organi
zaciones Internacionales, que se encuentran comprometidas en -
este campo de las relaciones econ6micas internacionales, han -
incrementado notablemente el contenido del Derecho Internacio
nal. 330/ 

El constante desarrollo de la Organizaci6n Internacional, lo -
podemos ver en la extensi6n Jel Derecho Internacional a nuevos 

campos y prop6sitos que encuentren constante y positiva colab!?_ 
raci6n para la obtenci6n de objetivos comunes. De las Nacio-
nes Unidas a la Organizaci6n Meteorol6gica Mundial del Banco -
Internacional de Reconstruccl6n y Fomento al Consejo interna-
cional del Trigo, existe en la actualidad un n6mero vasto en -
constante desarrollo de Organizaciones Internacionales que han 
creado una gran variedad de prop6sitos y objetivos internacio
nales, diferentes unos <le otros y que reflejan en su gran va-
riedad, los m6ltiples prop6si tos de la Humanidad. 3311 

Las relaciones internacionales, cada día más complejas, han 
propiciado la creaci6n de nuevas ramas del Derecho Internacio
nal como: el Derecho Constitucional Internacional, basado - -
principalmente en el desarrollo y en las Constituciones de las 
Naciones Unidas, los Organismos Especializados y en los Orga-
nismos Region:ilcs; el Derecho Administrativo Internacional, b!!_ 
sado en las relaciones administrativas internas y externas de 
las Organizaciones Internacionales; el Derecho Laboral Intern!!_ 

330/ WOLFG!llfG FRil:JlKIJP.lll, Op., Cit., pp 11-2. 

331/ Ib!de"1,, p 275. 
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cional, basado en las Convenciones de la Organizaci6n Interna

cional del Trabajo, en las recomendaciones y resoluciones rel! 
cionadns con el mejoramiento del nivel internacional en mate-
rias de trabajo y bienestar social; el Derecho Penal Interna-
cional, basado en los juicios de Nurembcrg, asf como en los 
procesos relacionados llevados a cabo en Alemania, Jap6n y 61-
timamente en el Bichmann¡ el Derecho Mercantil Internacional -
basado en transacciones comerciales entre Estados, entre Esta
dos u Organizaciones PÓblicas Internacionales y Empresas Priv! 
das¡ y el Derecho Fiscal. Internacional, basado en el conjtante 
aumento de Leyes fiscales, concesiones y tratados bilaterales
que regulan el status fiscal de las invorsiones extrnnj cras.33

:¡1 

Las Organizaciones No Gubernamentales act6an en la vida real -
como si fueran Estados soberanos¡ legislan dentro del margen -
de sus fw1ciones; administran la Ley en la medida en que tie-
nen autoridad¡ adjudican derechos subjetivos dentro de su ju-
risdicci6n; y, actóan seg6n el espfritu de su legislaci6n in-
terna. 
De esta manera el Derecho Internacional que regfa los relacio
nes entre los Estados exclusivamente, pasa o ser el Derecho 
que rige las relaciones que no siendo consideradas como propi!!_ 
mente nacionales y que funcionan dentro de las fronteras de un 
Estado especifico y de un solo Estado, comprendan un intercam
bio entre las naciones y las Organi:aciones creadas por ellas, 
así como con las Organizaciones que existen en el intersticio
entre los Estados y que son establecidas independientes de los 
Estados. 333 / 

La funci6n del Derecho Internacional vendrá a consistir en CO! 

trolar los conflictos que se susciten entre entidades interna
cionales y en orgnni:ar, dar forma y existencia a cualquier 
ente-social con funci6n internacional, inter-estatal o inter--

]12/ Ibfde::i., PF 3T3-!, • 

333/ J, J, !,\DJR LEDERER, Op., Cic., pp 72-3. 
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organizacional. Sin tomar en cuenta si éstos entes pueden 11! 
nar los rc4uisitos de la soberanía. Este orden legal existe • 
in<lepcndicnt~mcnte de la soberanía o por lo menos dcpenJientes 
de ella, por lo tanto su supcrrestructura legal no 1>ueJe ser -

antisober:tna, ya que el estado sob,•rano sigue siendo el princl_ 
pal 6rgano Ejecutivo. 

La actuaci6n de las Organizaciones Internacionales ha influido 
consldcrablcmente en la actuali:aci6n de las principales fuen· 
tes del Derecho Internacional como son: la Costumbre Interna
cion3l, los Tratados lntcrn¡tcionales, la Doctrino Internacio-

nal y la Jurisprudencia Internacional. 

Debido a la actuaci6n tan importante de las Organizaciones In
ternacionales, se ha logrado que el Derecho Internacional pene 
tre la barrera de la soberanL1 Estat.il en algunos aspectos. 3347 

Cuando la Sociedad de las Naciones entr6 en vigor en el ano de 
1920, la esfera de competencia del Derecho Internacional era -
casi universal, en la actualidad con la Organiznci6n de las ~a 

clones Unidas podemos decir qt1c es universal. 

El Dcrocho de Gentes ha aumentado su acervo al acoger en su 

seno al Nuevo Derecho de las Organizaciones Internacionales, -

que sin ser Estados, participan de la misma naturalc~a jurídi

ca de éstos, en \'i.rtud de que el Derecho Internacional, les r! 
conoce personalidad jurídica. 

EL NUEVO DERECHO DE LAS ORGANIZACIONES INTERNACIONALES, 

El Hombre es el centro de la creaci6n y como tal el centro de 
cada sistema legal y consecuentemente del Derecho Internacio·
nal. Este elemento une a toda la estructura legal, ya sea de
Dcrecho Privado, Derecho Estatal o derecho Internacional, de-
trás de cada uno de 6stos encontr•mos al hombre como elemento· 

Ci:., 
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clave. En este aspecto el hombre es la raz6n de la existencia 
y el destinatario del Derecho Internacional. El Estado habi6~ 
dose colocado entre el hombre y el orden legal internacional,· 
no actúa en nombre propio, sino en nombre del pueblo que repr~ 
scnta. Es la más elevada y extensa comunidad cerrada en que -
el hombre ha vivido y como tal desarrolla un intercambio con -
otros Estados ~351 

La vida no termina en las fronteras de los Estados, a travds -
del tiempo el intercambio se ha desarrollado y ha precisado de 
regulaci6n y ordenamientos. Está claro que el Estado como co
munidad puede propiamente cuidar de los intereses de sus suje· 
tos, llegando a ser el Estado individualmente a través de las
Organizacioncs Internacionales, por lo tanto, sujetos de dere
chos y ohligaci011cs en este intercambio. 

La personalidad legal de las Organizaciones Internacionales se 
deriva de los acuerdos celebrados entre los Estados que las 
crean o respaldan y que mediante Tratados Internacionales aceE 
tan otorgarles el m1Íximo status legal factible.3361 

El status legal de una Organizaci6n Internacional envuelve dos 
problemas diferentes muy importantes, relacionados con su per
sonalidad jurídica y su capacidad legal. Un Estado es ipso 
facto persona dentro del Derecho Internacional. Sin embargo,
el problema de la personalided jurídica de las Organizaciones
P6blicas Internacionales ha causado en el pasado muchas críti
cas y enconados drh~t~s. P~rJ prcvccr lo a11Lerior se ha esta

blecido la costumbre de que en las Constituciones (Carta, Pac
to, Estatuto, etc,) de las nuevas Organizaciones Internaciona
les se otorgue a éstas la necesaria personalidad legal para as_ 

tuar (la secci6n tercera de la Convenci6n sobre Organismos Es
pecial izados, establPce que los Organismos Especializados ten-

335/ P. H. KOOIJN/UlS, The Doctrine of thc Legal Equs.lity of Stntcs 1 an 
- I:i.\!uiry into the Fvundations of International Law, pp 36-7. 

336/ WOLEGAJIG ?RI.EDMA!IN, Op., Cit., p 217. 
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dr'n personalidad jurídica; el Artículo 39 de la Constituci6n
de la Organizaci6n Internacional del Trabajo le reconoce com-
pleta personalidad jurídica). En los casos en que l?S instru
mentos constitucionales carecen de previsiones expresas, la 
personalidad jurídica puede determinarse implícitamente de los 
poderes o facultades expresamente otorgados a la organizaci6n. 
En virtud de la personalidad jurídica, las Organizaciones In-
ternacionalcs, pueden celebrar Tratados o Acuerdos gobernados
por el Derecho Internacional, con Estados y otras Organizacio
nes Internacionales. 

En virtud de la capacidad legal, las Organizaciones Intcrnaci~ 
nale•, pueden celebrar innumerables transacciones dentro do su 
actuaci6n día con Jío, como la compra de equipo de oficina, ! 
rrcndamicnto de locales, etc. (el Art. 47 ·de la Constituci6n -
de la Organizaci6n de Aviaci6n Civil Internacional le otorga -
capacidad legal necesaria para t'l desempeño de sus funciones). 
A6n cuando la personalidad jurídica de una Organizaci6n Inter
nacional no se deriva ni se encuentra limitada por las leyes -
de ning6n Estado, son las leyes nacionales de cada Estado las 
que determinan la 
capacidad legal. 
toJlll 

medida en que una Organizaci6n disfruta de -
Las leyes locales varían mucho en este aspeE 

El hecho de reconocerle personalidad legal a una Organizaci6n
Internacional tanto en el Smbito internacional como en el lo--
cal o interno, no debe apartarnos de la realidad consistente -
en la carencia de un cuerpo de normas positivas establecidas 
en la carencia de un cuerpo de normas positivas establecidas 
específicamente, que regulen la vida de estos entes internaci~ 
na les. 

Cuando los conflictos que se presentan a las Instituciones In
ternacionales son internos, éstos serSn regulados por la cons-

337 / h1J!.JIT AHLUWALIA, The Legal Status, Pri vil e ges and Irununi ties of The 
Specialized Agencies of the United ?lations s.nd Certain other Interna
cional Organiz~cions, pp 59-62. 
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tituci6n del ente¡ el problema serio surge cuando en el con--

flicco intervienen terceros extraños (~stados, Organizaciones
lnternacionales o Individuos). En estos casos el problema ra
dica en escoger el derecho o la jurisdicci6n aplicable al asu~ 
to. 338/ 

Dos de las características esenciales de las Instituciones In
ternacionales son: la permanencia de sus 6rganos y la facul-
tad de actuar en representaci6n de éstas. Son estos 6rganos -
los que distinguen a estas entidades de las Conferencias Inte.::. 
nacionales. 

Si una Instituci6n Internacional tiene cierta autonomía que 
permite distinguirla de sus fundadores y de sus miembros (Est! 
dos) podrá considerársele como una persona internacional, ca-
paz de ser sujeto de derechos y obligaciones internacionales. 
El concepto personalidad tiene como finalidad poner de mani--
fiesto la homogeneidad de una entidad, e indicar que puede ac
tuar en nombre propio, fil/ 

Antes de que las Organi:aciones Internacionales actúen de lle
no en el campo internacional, deberán primeramente, resolver -
sus problemas internos: deberán establecer reglas de procedi
miento, reglas de personal, contratar personal, reglas de fi-
nanciamiento, formular sus presupuestos de ingresos y egresos, 
etc.340/ 

Los actos realizados por una Organizaci6n Internacional, pue-
den ir dirigidos a: los 6rganos o personal interno a los Est! 
dos miembros, e inclusive a individu¿s. Estos actos pueden 
ser unilaterales, bilaterales o multilaterales y con efectos -

individuales o generales. 

La presencia de la variada gama de Instituciones Internaciona
les que hemos visto con anterioridad, de todos tipos, econ6mi-

338/ D. W. BO\IE'l'r, Op,, Cit., pp 296-306. 

fil/ INGRID DEJ.'TER, Op. , Cit. p 19. 

340/ IbÍdeI!l, , pp 42-3 
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cas, políticas, humanitarias, edt1cacionales, sociales, cte., -

ha hecho surgir un nuevo cuerpo de problemas internacionales -
que no pueden regularse del todo a la luz del Derecho de Gen- -
tes tradicional, sino que necesitan reglas diferentes de las -
actuales. 

El Derecho Internacional que regulaba la Comunidad Internacio
nal dentro del sistema de coexistencia, en la actualidad, con
los cambios que ha 5ufrido, está desarrollando un sistema con~ 
titucional de coopcraci6n, que lo llevar& a desarrollar el or
den legal de una Comunidad organizada, convirtiéndolo en el De 
re cho Com(m de 1 a Humanidad. 

Las Transacciones de las entidades internacionales no pueden -
regirse s6lo por el Derecho Internacional P6blico, o s6lo par
e 1 Derecho Internacional.Privado ?41/ 

Las Institucione > Iuternacionales .. son de carácter internado- -
nal como su nombre lo indica, raz6n por la que no tienen una -
nacionalidad determinada, no pertenecen a un determinado país, 
ya que se encuentran compuestas por la infinidad de países que 
las integran. 

El principio general del Derecho Internacional Privado, de que 
la ley personal de una corporaci6n rige su vida interna (en c~ 
lectividad), desempe1in un papel muy importante en la posici6n

dc las Organi:aciones Internacionales. La ley personal de una 
Instituci6n Internacional está compuesta de la,; reglas o nor-
mas internacionales aplicables a ella, por lo que se infiere -
de este principio que su vida interna (en colectividad) no se
encuentra sujeta a ninguna ley Estatal como tal. Aun cuando -
algunas Instit~~iones Internacionales toman como ejemplo algu
no o algunos cuerpos de normas Estatales. 

Las Organi:aciones Internacionales intervienen en una gran va
riedad <le Transacciones y relaciones legales; entre ellas mis-

341/ CESAR SEFULVEDA, Derecho Internacional PÚ\Jlico, pp 267-72. 
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mas y con otros Estados, as! como los Estados intervienen en -
relaciones con otros Estados, y en relaciones con Organizacio
nes Internacionales. 

La determinaci6n de la Ley aplicable a esta variedad de Tran-
saccioncs es sumamente importante, como ejmplo de lo anterior
vemos que las Organizaciones Internacionales no pueden en oca .. 

siones decifrar los derechos u obligaciones que se derivan de
dichas transacciones, sin conocer la le}' aplicable al caso. Al 
igual la contraparte no podrá conocer sus derechos u obligaci~ 
nes y por lo tanto, rcuirá concertar acuerdos con las Organiz! 
clones internacionales, a menos que est6 claro cual es la Ley
aplicable al caso. Aun más, será de gran importancia para la 
independencia y efectividad de la Organi:aci6n Internacional -
quu la ley aplicable sea determinada, de acuerdo con su natura 
lcza especial y sus funciones. 

Hay relaciones de las Instituciones Internacionales que por su 
carácter no pueden estar sujetas nl derecho de un determinado
Estado~421 En principio, lns condiciones de servicio de los -

oficiales de las Organizaciones Internacionales son reguladas
por el derecho de la Organizaci6n respectiva. Dentro de este
Dcrecho puede haber un orden jer6rquico entre los diferentes -
tipos de normas que lo componen. 

El carácter estatutario o general de una regla que regule las 
condiciones de servicio Jv l~s oficiales, empleados o agentes
de las Organi:aciones Internacionales, permite que esta regla
sen cambiada a6n con efectos retroactivos por una disposici6n
posterior de la Asamblea General, seg6n se desprende del Art! 
culo 101 de la (arta de la ONU, El ca1·ftcter contractual o par 
ticular de un1> regla que r~gule las condiciones de servicio de 
los oficiales, empleados o agentes de una Organizaci6n Intern~ 
cional, s6lo permite la alteraci6n o modifica~i6n de la regla-

3~2/ C. WlLFRED JE!a-:s, Thc Pr·:iper La"/' cf Int.ernationa.l Orga.r.1izations, p h3. 



209 

de común acuerdo entre las partes. Sin embargo, los derochos
estatutarios o contractuales adquiridos o por adquirir están -
en parte protegidos por la garantfa de poder someter el con--
flicto al Tribunal Administrativo competente y cuya resoluci6n 
podrá ser sometida en revisi6n ante la Corte Internacional de
Justicia. Con esta protecci6n judicial a los derechos del pe! 
sonal, disminuye la importancia del problema de si el carácter 
de los derechos es estatutario o contractual, quedando por re
solver el problema del alcance que tienen los cambios a las 
previsiones o reglas de carácter estatutario en cuanto a su 
aplicaci6n retroactiva, así como el problema de la validez y -

aplicabilidad del concepto de "Derechos Adquiridos". 343/ 

Principios y reglas que en la actualidad son aplicables a las 
actuales Instituciones Internacionales, no necesariamente se-
r&n aplicables completamente a las futuras Organizaciones. En 
el futuro ser& muy necesario el control judicial dentro de la 
Sociedad Internacional madura. La medida en que la autoridad
ejecutiva deba estar sujeta al control judicial, es uno de los 
más importantes y difíciles dilemas actuales, pero necesario, 

Cuando pasamos del campo de las relaciones de las Organizacio
nes Internacionales con sus oficiales, empleados y agentes, al 
campo de las transacciones con terceros, pasamos de un terreno 
en el cual una parte del Derecho Administrativo Internacional

est' emergiendo claramente a un terrcuo en el cual la pr,ctica 
es incierta y consta seguido de pr&ctica que no se encuentra -

registrada y que no ha encontrado cabida en las decisiones y -

reglas internacionales.~/ 

En la actualidad son problemas de conflicto de leyes, poste~-

riormente con el progreso, tal vez sean problemas del Derccho
Administrativo Internacional¡ sin embargo, estos problemas no 
pueden ser convenientemente o apropiadamente resueltos encua--

343/ c. WILFREI; JE:iKS, The Proper La.., of Internatione.l Organi:mtions, p 63. 

344/ C. WIL.'t'REJ JE;iKS, The Proper Law o!' Internatioue.l Organizacions, p 133. 
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drándolos dentro del marco tradicional del conflicto de leyes, 

debido al carácter especial de las Organizaciones Internacio-
nales. 
Es necesaria la creaci6n de un cuerpo con suficiente autoridad 
o poder coerciti\•o sobre las Instituciones Internacionales, P.!!. 
ra que Gstas no puedan evadir sus obligaciones, como en la ac
tualidad en muchos casos lo hacen, como ejemplo, tenemos el 
caso en que lo Instituci6n Internacional en un juicio entabla
do por o en contra de ella, se niega a presentar la documenta
ci6n o pruebas que solicita la parte contraria por medio de la 

autoridad que conoce del conflicto (caso en que el ente inter
nacional tiene las suficientes inmunidades). Algunos autores
opinan que dada la responsabilidad pública que tienen las Org! 
ni:acioncs Internacionales, ya que se encuentran compuestas 
por Estados ante los cuales son responsables de sus actos, no
pueden dejar de cumplir con una sentencia en su contra; los 
particulares por el contrario no son responsables en la medida 
que las Instituciones Internacionales, por eso es necesario 
que el poder coercitivo los obligue en ocasiones a cumplir.fil' 

Al tratar puntos como la naturaleza alcance y contenido de la 
Ley personal de las Organizaciones Int~rnacionales; los princi 
pios que rigen la selecci6n de la Ley con respecto a asunto r! 
lacionados con ellas; el surgimiento de un reconocido Oerecho
Administrativo Internacional que gobierne las relaciones de 
las Instituciones Internacional es con sus afie iales, empleados 
y agentes; la posici6n dentro del conflicto de leyes de las 
transacciones legales entre las organizaciones Internacionales 
y terceros, nos encontramos con que no se est& tratando con 
los principios claros y arraigados de un establecido sistema -
legal, sino con proyectos experimentales que no han salido aiin 
de su iníancia.346/ Existe por lo tanto, la especial responsa-

345/ C, WILFP.ZD JEHCCS, TiH! Proper La'W of Interr.e.tional Oi·ga.nizations, 
p 23;. 

346/ c. llILfitED .iE!IKS, 'Ihe Proper La·• of Internacional Organizations, 
- p 255. 
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bilidad que siempre recaé sobre los legisladores en las prime

ras etapas de la elaboraci6n de un sistema legal, consistente

en no poder conformarse con revisar los precedentes estableci

dos, la práctica reconocida y aceptar el resultado como decla
raciones de derecho; debiendo desarrollar el derecho para que 

pueda contribuir al desempcfio efectivo de las funciones de las 

Organizaciones Internacionales como elemento , esencial en la 

evoluci6n pacffica de la din&mica Sociedad Internacional. 

Ni los Tratados, ni la práctica, aón en su m4s amplio sentido, 

pueden proveer de inmediato al Derecho Internacional de los 
elementos necesarios para afrontar los nuevos problemas que 

las actividades de las Instituciones Internacionales han crea

do y que esperan pronta soluci6n. Los principios legales per
lo tanto, dcscmpefian un papel indispensable en el desarrollo -

del Nuevo Derecho de las Organizaciones Internacionales y de -

su asimilaci6n dentro del cuerpo general del Derecho lnterna-

cional. 
La paz y la seguridad son las bases tanto de la vida nacional

como de la Internacional, pero el alcance del Derecho Interna 

cional, como el del derecho en general, ha awnentado como re-

sultado de las necesidades modernas, así que cualquier presen

taci6n del marco institucional de la Comunidad Mundial que ig
nore o sobrccstimc, ya sea la importancia o la vitalidad de lo 

complejo, funcional r regional de su estructura, está prescn-

tando bases equívocas para entender y desarrollar el Derecho -

de las Naciones contemporáneo.347 / 

El Nuevo Derecho de las Organizaciones Internacionales, com--

prende un n6mcro conveniente de subdivisiones que son: El De

recho Constitwcional de las Organizaciones Internacionales; el 

Derecho Parlamentario de las Organizaciones Internacionales; -

el Derecho Administrativo de las Organizaciones Internaciona-
les y el Derecho que gobierna las Relaciones Mutuas de las O,!: 

ganizaciones Internacionale$, Estas subdivisiones son de difc 

l.ill e, WILFJ\ED JEmcs, '.!'ne Cci:::ion La• of Manki~d, pp 22-3. 
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rente importancia y se encuentran por lo mismo en diferentes 
etapas de desarrollo. Representan divisiones convenientes de
la materia como un todo. 

El Derecho Constitucional de las Organizaciones Internaciona-
les comprende temas como el car,cter de miembros, la estructu
ra, la competencia, poderes, procedimientos esenciales y el 
status legal de las Organizaciones Internacionales; los princ_! 
píos generales que gobiernan su relaciones mutuas y sus rela-• 
ciones con los Estados e Individuos; ·y los arreglos para la m.!?_ 
dificaci6n e interpretaci6n de sus constituciones. En la es-
tructura general del Derecho Internacional, esta parte del Nu~ 
vo Derecho de las Organizaciones Internacionales, ocupa un lu
gar comparable al que ocupa el Derecho Constitucional en los -
sistemas legales nacionales. Se ha desarrollado rápidamente -
en los 6ltimos anos y exige un estudio m's intensivo en rela-
ci6n con el Derecho Internacional en general. Esta rama del -
Derecho incluye, además de los textos constitucionales básicos 
un amplio y creciente cuerpo Je práctica constitucional, corno
la práctica de la Liga de las Naciones que es de inter6s prác~ 
tico e hist6rico en gran parte. El solo Derecho Constitucio"
nal de las Naciones Unidas, es en la actualidad un tema cornpl~ 

jo que exige un estudio a fondo por parte de los internaciona
listas y el Derecho Constitucional de las Organizaciones Intcr 
nacionales, sigue siendo un campo poco explorado. 3hS/ 

El Derecho Parlamentario de las Organizaciones Internacionales 
ha atraído poca atenci6n, sin embargo, se ha desarrollado un -
amplio cuerpo de práctica parlamentaria en varias Organizacio
nes Internacionales (el profesor Jessup, ha hecho un estudio -
sobre el terna "Parlamentary Diplornacy", en 89 Recucil Des -
Cours, 1956 Vol. I, pp 185-318). Diferencias en la cornposi--
ci6n, funciones y m'to<los de trabajo de los diferentes cuerpo~ 
traen corno resultado diferencias en las reglas de procedimien-

348/ C. \IILIBED JEilKS, The Cornmcn La·• of !'.ankind, pp 23-4. 



213 

to y en la práctica parlamentaria, la mayorla de las reglas 
existentes se encuentran basadas en un número relativamente p_c:. 
qucño de modelos y elementos de un aceptado cuerpo de Derecho· 
parlamentario de las Organizaciones Internacionales, integrado 
por la tradici6n de cantidad de países, como el Imperio Britá
nico, los Estados Unidos de Norteamérica, los países latinoam_c:. 
ricanos y la Uni6n Soviética. El desarrollo de un cuerpo ade
cuado y aceptado de Derecho Parlamentario es tan importante 
para el progreso de los asuntos de las Organizaciones Interna
cionales, como en los cuerpos legislativos nacionales, presen
ta a la vez dificultades, debido a la necesidad de combinar 
los métodos diplomáticos y los parlamentarios, con el fin de -
obtener arreglos satisfactorios para conducir los asuntos in-
ternacionales. El Derecho Parlamentario de las Organizaciones 
Internacionales, define, limita y protege los derechos de los
representantes de los Estados, junto con los de otros partici
pantes en los cuerpos internacionales; s610 en esta forma indl 
recta un poco artificial puede considerárselo como un Derecho
entre Estados. Por lo demás, constituye un elemento esencial
del Derecho Internacional P6blico contemporáneo. 3491 

El Derecho Administrativo de las Organizaciones Internaciona-
les incluye al derecho que gobierna su financiaci6n y adminis· 
traci6n financiera; asl como al derecho que gobierna las rela
ciones entre las Organizaciones Internacionales y los indivi-
Juos, las inmunidades de las Instituciones Internacionales y -
su personal y los remedios judiciales en contra de decisiones
de cuerpos internacionales, Aun cuando se desarrollen sobre b~ 
ses convencionalo• o establecidas por la costumbre, las nuevas 
reglas de dere(ho que gobiernen las relaciones financieras de 
las Organi:aciones Internacionales con sus miembros, compara-
bles en importancia con el derecho que gobierna la estructura
fianciera de los Estados Federales, el derecho existente sobre 
la materia consiste principalmente en las reglas que gobie_E 

349/ C, WILFRED JE!fr:S, The Co:;mon Law of Mankind, pp 24-5. 
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nan la administraci6n financiera y que se encuentran contcni"
das en las Regulaciones Financieras de varias Organizaciones,

)' en las Reglas de procedimiento creadas por el Cuerpo de A~ 
ditores de las Naciones Unidas y de los Organismos Especializ~ 
dos (Joint Panel of Externa! Auditors of the United Nations 
and the Specialized Agencies) ,350/ 

El derecho que gobierna las relaciones de las Organizaciones -
Internacionales con su personal, aún cuando consiste de una m~ 
nera similar, principalmente a las regulaciones administrati
vas de las diferentes organizaciones, incluye también un am--
plio cuerpo de derecho que aumenta constantemente, creado por 
los Tribunales Administrativos de la Liga de las Naciones, de 
las Naciones Unidas y de la Organizaci6n Internacional del Tr~ 
bajo. Las inmunidades internacionales siempre han despertado
la atenci6n, sobre todo porque representan una garantí.a de la 
idependencia de las Organizaciones Internacionales del Control 
Nacional, representan en la práctica s6lo un elemento en el D~ 
recho Administrativo de las Organizaciones Internacionales y -

cuando son sacadas de su marco, su significado y efecto con 
frecuencia son desvirtuados. La necesidad de crear defensas -
contra las decisiones de los cuerpos internacionales ha atraí
do la atenci6n en los Últimos años, el temu ha cobrado fuerzas 
debido al desarrollo de los procedimientos nacionales de defe_!! 
sa judicial en contra de la acci6n ejecutiva. Aún cuando el -
desarrollo de las Organizaciones Internacionales se encuentra
en sus primeras etapas, en su oportunidad éste tipo de defensa 

o remedios formar6n una rama importante del Derecho Administr~ 
tivo de las Organizaciones Internacionales. Esta rama del De
recho trata en parte de las relaciones de dichas Organizacio,
ncs con los Estados, y en parte de las relaciones con los indi 
viduos, por lo tanto no es una manera directa, un derecho en-

tre Estados, pero si un elemento esencial en el Derecho Inter
nacional Público de nuestro tiempo. 

Efll C. WIL.r""'RED JElfr~, Thc Ccr:u=.on i..a-.; of Ms.nk:!nd, p 26. 
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El Derecho que gobierna las Relaciones Mutuas de las Organiza
ciones Internacionales, hn llegado a ser en los 6lti~os años -

de suma importancia práctica, como resultado del desarrollo -
de una forma descentralizada de Organizaci6n Interna~ional de 
un tipo funcional y regional, y del reconocimiento ¿e los pri! 
pios fundamentales sobre los que descansa. Esto ha contribui
do en gran parte a comprender el Derecho General de las Insti
tuciones Internacionales. El derecho aplicable a la materin,
lo podemos encontrar principalmente en la Carta de las Nacio-
nes Unidas, en los instrumentos constitutivos de las demás Or
ganizaciones Internacionales, en los numerosos Tratados conce_!: 
tados entre las Instituciones Internacionales, en las reglas -
de procedimiento de varios cuerpos internacionales y en gran -
n6mero de diferentes instrumentos y regulaciones. Ei muy pro
bable que con el tiempo éstos instrumentos sean suplementados
por la costumbre y la pr:Íctica, pero en sí todo el proceso se
encuentra en sus primeras etapas de desarrollo. Mientras que 
este derecho entre organizaciones afecte las relaciones de los 
Estados, los cuales con su capacidad de miembros de las dife-
rentes organizaciones se puede presumir, estln sujetos por las 
obligaciones que éstas contraigan con otras organizaciones de! 
tro de los límites de su autoridad, no se puede decir que es ~ 

un derecho entre Estados en un sentido estricto, pero sí un de 
recho que regula las relaciones mutuas de los 6rganos colecti
vos de la Comunidad de Estados, Es tal vez m6s claro que el -
Derecho Parlamentario y que el Administrativo de las Organiza
ciones Internacionales y un elemento esencial en el Derecho In 
ternacional Público de nuestros días .351/ 

El Nuevo Derecbo de las Organizaciones Internacionales se en- -
cuentra todavía en formaci6n, ra:6n por la que no se le puede

otorgar un lugar concn'to en ln cxposici6n del Derecho Intern2_ 
cional como un todo, algunas de las anteriores subdivisiones -

fil/ C. WILFRED JE!¡KS, !'he Comnon Lu'W of M.lnkind, pp 27-8. 
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en la actualidad no han despertado el suficiente inter6s gene
ral de manera q.ue puedan encontrar cabida en dicha exposici6n. 

Sin embargo, el Nuevo Derecho de las Organizaciones Internaci.'?_ 
·nales ha expuesto gran cantidad de los problemas que tanto las 
necesidades actuales corno las del futuro presentan, con el fin 
de despertar una corriente encaminada a modificar la competen
cia y contenido del Derecho Internacional. 

Este pequefio estudio es suficiente para demostrar lo complcjo
del plan sin precedente para el desarrollo del bienestar human~ 
Los servicios prestados en beneficio de todas las naciones por 

el sistema de la ONU, han sido particularmente provechosos P.!!. 
ra aquellos pueblos que han estado expuestos a las calamidades 
de la guerra, a las inclemencias de la naturaleza o que se han 
enfrentado a grandes obstáculos en la batalla contra la pobre
za, las enfermedades, la ignorancia y la carencia de recursos. 
Estos pueblos consideran a la ONU, no como un gran sistema - -
cuya finalidad es establecer la paz y seguridad sobre la tie-
rra, sino corno una especie de cruz roja universal, que les ha 
ofrecido un poco de alivio para las peores privaciones, permi
tiéndoles luchar m&s efectivamente contra los jinetes de la 

Apocalipsis. 

No hay duda de que existen pueblos que jam6s han oído hablar -
del Consejo de Seguridad, pero que han experimentado los bene
ficios llevados a ellos pava las Organizaciones Internacionales 
como el Fondo de las Naciones Unidas por la Infancia. (UNICEF~ 
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PRIMERA, El fracaso de la Primera Organi:aci6n Mundial, llamada 
Sociedad de las Naciones en lograr la pa: y la coopcraci6n In-
ternacional, se dcbi6 a la poca ayuda que recibi6 de los Esta-
dos miembros, al exceso de nacionalismo y a la falta de lidera
to esperitual y polltico. 

SEGUNDA, Con la industrializaci6n )' aumento de las comunicacio
nes entre las naciones, propiciadas por la ONU, podemos ver que 
la cultura, la ciencia y la técnica ha dejado de ser un privil! 
gio exclusivo de Europa, pasando a integrar las Sociedades Asiá 
ticas, Africanas, Sudamericanas y del Paclfico. 

TERCERA, La falta de preparaci6n y voluntad de los Estados pa
ra actuar, no la falta de capacidad legal, es la causa de que -
la Organi:aci6n Internacional no act6e de acuerdo con los post~ 
lados del Derecho Internacional. 

CUARTA, En la crcaci6n de un Sistema Universal de Orden P6bli 

co, es menester que los Estados individuales cedan un poco a 
sus pretensiones internas y hagan n un lado sus interéses partJ:. 
culares en beneficio de la colectividad. 

QUINTA, La O~U, ha propiciado la creaci6n de Organi:aciones -
Internacionales para que la suplan en los campos en que no ha -
podido actuar por s( sola. 

SEXTA, A los Organismos Especiali:ados se les puede conside-
rar como el arma de combate de la Organi:aci6n de las Naciones

Unidas. Act6an en casi todo el ~mbito Je la~ relaci~ncs inter
nacionales. 

S~PTIMA, El iistema establecido por la ONU, ha ido mis ali& de 
lo que se esperaba, sobre todo en el terreno de la cooperaci6n
internacional econ6mic3 y social. 
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OCTAVA, El Sistema de la ONU corno Organizaci6n Internacional-
ha creado el ambiente necesario para que los países en desarro
llo, débiles y subdesarrolados hagln oír su voz, 

NOVENA, En algunas materias se ha logrado obtener una cstrc--
cha cooperaci6n entre las Organizaciones P6blicas lntcrnaciona~ 
les, los Estados e inclusive las Organizaciones Privadas Inter
nacionales. 

DÉCIMA, Debido a la importancia y fuerza moral del Sistema e.:! 
tablecido por la ONU (Acci6n colectiva), se ha impedido la repE_ 
tici6n de otra conflagraci6n mundial. 

D~CIMOPRIMERA, A través del Sistema de Cooperaci6n Internacio
nal implantado por la Organizaci6n de las Naciones Unidas, el -
Derecho Internacional ha logrado obtener un alcance casi Univer 

sal. 

DÉCIMOSEGUNDA. La Organizaci6n de las Naciones Unidas necesita 
de 1 apoyo y comprens i6n de todos, para poder seguí r adelante 
con sus prop6sitos, principios y proyectos, dentro del orden j~ 
rídico internacional en beneficio de los Estados y de los pue-
blos del mundo. 

DtCIMOTERCERA, Por medio Je los Organismos Regionales, se ha -
logrado en mu~hos casos, ln conservaci6n de la paz y la seguri
dad internacionales, así como el conocimiento profundo de los 
problemas y su soluci6n, en determinadas regiones del orbe en -

concreto. 

DtC IMOCUARTA, La actuac i 0n de 1 as Organizaciones No Gubcrna- -
mentales, estableciendo un equilibrio internacional dentro del
Sisterna implantado por la ONU, es cada dia de mayor importancia, 
al grado que se les ha reconocido plenamente dentro de la comu

nidad Internacional. 



Dtc 1 MDQU !NTA, La Organizaci6n de las Naciones Unidas tiene m!!_ 
cho por caminar, cuando nos mofamos de sus defectos, nos mofa-
mas de nosotros mismos. 

DtC!MASEXTA, Dentro de los límites fijados a su competencia, 
la Organizaci6n de las ~aciones Unidas ha cumplido fielmente su 
cometido dando figura, a través de la opini6n pública general a 
la conciencia colectiva de la Humanidad, poniendo de manifesto
a cada paso la necesidad de su existencia y continuidad, como -
medio para el mantenimiento de la paz, la seguridad y el orden
jurídico internacionales. 
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