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CAPITULO I 

LA EVOLUCION DE LA COMUNIDAD INTERNACIONAL 

Y DE LOS PRINCIPIOS QUE LA RIGEN 

Como acertadamente dice Antokoletz (1), la historia del Derecho In -

ternacional Público comprende tres aspectos fundamentales: 

a) La evoluc i6n del concepto de la Comunidad Internacional, 

b) La evoluci6n de los Principios Internacionales generalmente reco

nocidos por loa Estado• civilizados; y 

c) El desarrollo del Derecho Internacional cient!fico, 

No1otros intentaremos inclufr en e1te capítulo los dos primeros as-

pecto• a los que este autor hace referencia, pue• esta parte de nuestra

t6ais, busca dar una vis16n clara, aunque aomera, del paralelismo exi!. 

tente entre la historia mi1ma del hombre por un lado, y los Principios -

de Derecho Internacional que han surgido a travás de todos los tiempos, 

como 1oluciones ideadas por los pueblos en un momento histórico deter

minado, para resolver sus problemas de cohexistencia y marchar en paz 

por la senda de su historia. 
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EVOLUCION DEL CONCEPTO DE 

COMUNIDAD INTERNACIONAL 

Por cuanto se refiere al primer punto mencionado, es decir, la evol.!! 

ci6n del concepto de Comunidad Internacional, podemos decir, que la -· 

idea de que loa E1tadoa constituyen una comunidad regida por derechos· 

y deberes recíprocos fue madurando y abriéndose camino lentamente. 

En un princip~o, loa pueblos vivieron como entidades cohexiatentea y 

refractarios a todo sentimiento de solidaridad. Má.s tarde se lleg6 a la

concepci6n de que loa Estados pod{an vincularse entre a{, pero cada uno 

de ello• se atrenchér6 detrás del concepto de la Soberanía Abaoluta; y no 

ea sino ha.ata hoy, en que ae admite que la interdependencia de loa Esta

dos origina vínculo• de cooperaci6n, que la comunidad inorgánica se ba

ldo tranaformando en una sociedad organizada. 

El concepto de Comunidad Internacional por otra parte, ha luchado -

contra varios factores a.dveraoa: en loa tiempos primitivos, se vi6 en• -

torpecido por el exclusivismo religioso; en Grecia, por el antagoniamo

étnico; en Roma, por el espíritu imperialista; y en la Edad Media, por -

la tendencia monárquica universal, por el cisma ritual y por la diviai6n 

de los pueblos en dos sectores: cristianos y musulmanes. 

No obstante lo anterior, la existencia de la Comunidad Internacional· 
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se robusteció durante las Cruzadas y se consolid6 con la Paz de Westía· 

lia en 1684. Posteriormente el Congreso de París de 1856 incorporó al -

mundo Musulmán y más tarde se asoció al Extremo Oriente, con lo que

la universalidad de la Comunidad quedó asegurada. 

EVOLUCION DE LOS PRINCIPIOS GENERAL

MENTE RECONOCIDOS POR LOS ESTADOS CIVILIZADOS 

Al tratar sobre la evolución de los Principios Internacionales genera] 

mente reconocidos por los Estados civilizados, o sea el otro punto que, 

11egún se dijo antes, quedaría inclu{do en este primer capítulo, dividire

mos nuestra exposición de la siguiente manera: 

Sociedades Primitivas 

Antiguedad 

Edad Media hasta el Renacimiento 

Epoca Moderna: de la Reforma hasta la Revolución Francesa 

Tiempos Contemporáneos: de la Revoluci6n Francesa hasta la Segun-

da Conferencia de La Haya de 1907. 

La Primera Guerra Mundial y sus efectos; y por 6ltimo 

El período transcurrido de 1919 hasta el estallido de la Segunda Gue

rra de 1939. 
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SOCIEDADES PRIMITIVAS 

Las primeras tlOCiedades tuvieron como base la familia y esto se de

bió principalmente a que dentro de este núcleo el hombre pudo dar sati!_ 

facci6n a sus más elementales instintos: el sexual, el maternal y pater

nal, y el gregario. 

Mas tarde, al agruparse varias familias bajo la autoridad, general-

mente del más fuerte o del más viejo, surgió la forma social denomina

da Clán, en el que el hombre primitivo buscó al unirse con sus semeja!!_ 

tes, la fuerza necesaria, de la que él solo carec!a, para enfrentarse al

medio ho1til que le rodeaba y de esta forma, sentirse.más protegido y -

con mayores posibilidades de allegarse los satisfactores necesarios pa

ra sobrevivir en él. 

Con el paulatino transcurso del tiempo, el hombre aprendió el pasto

reo y el cultivo de la tierra, lo que le permitió dejar de ser nómada y -

convertirse en 1edentario. Además, con la fusión de los clanes en gru-

pos más numerosos, se integraron otros· núcleos sociales más comple

jo• llamados tribus, que a su vez, al unirse con otros grupos similares, 

dieron origen a las llamadas Confederaciones Tribales, que fueron for

madas principalmente con fines bélicos. 

La evolución de estos grupos hizo. posible, con posterioridad, la apa-
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rici6n de loa primeros artesanos. Es entonces, cuando se comienza a • 

sentir la imperiosa necesidad por parte de estos núcleos de proveerse· 

de bienes que no estaban a su alcance, pero que en cambio eran factibles 

de obtenerse en otros pueblos cercanos, que se comienzan a establecer• 

lat relaciones entre ellos. 

Sin embargo, no fueron esta• relaciones aiempre amiatosaa. Por el• 

contrario, con frecuencia el pueblo fuerte privaba al débil de sus bienes 

y sometía a sus habitante•; aunque se puede decir~ que fueron regi•tra • 

dos también numeroso• casos, en 101 que en vez del uso de la fuerza, -

loa pueblos optaron por el trueque, distribuyéndo1e entre sí 1u1 produc• 

tos. 

Con todo, ion estas relaciones rudimentarias, motivadas por las t~ 

bién rudimentarias necHidades de loa hombrea de aquellas épocas, laa

que vienen a conatitu!r el embri6n de lo que más tarde aer!a conocido c2 

mo Derecho Internacional; y esto es, porque como dice Alfredo Vedroas 

(Z), dondequiera. que te presente la necesidad ·de comercio, van gestán -

dose las diferentes normas, ya sea por obra .de la; co1tumbre o de con -

venios: "ubi comercium, ibi jus11
• 
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ANTIGUEDAD 

Como ya hemos dicho antes, las relaciones entre los pueblos anti

guos eran rudimentarias e intermitentes, aunque algunos de ellos cono

cieron ciertas normas de carácter internacional que fueron sancionadas 

ya por la religi6n, ya por la costumbre, ya por la ley. 

Así encontramos entre los egipcios, los asirios, loa babilonios, los

medos, los persas, los fenicios, los cartagineses y los hebreos las pri

meras manifestaciones del Derecho Jnternacio .. al bajo la forma de re-

glas aceptadas por Estados que mantenCan un contacto mutuo inmediato, 

dentro de áreas geográficas estrechas y con pocos puntos de contacto e!! 

tre 1(. Se trataba má.s bien de Reglas Regionales que presentaban muy -

pocas características de Ley. 

No ob1tante, hubo en el siglo XIV a. C. tratados celebrados por los -

faraones egipcios con los aoberanos de los pa(sea vecinos, en los que ya 

se consideraban los problemas inherentes a su igualdad y soberan(a mu-V 

tuaa, y aquello• provocados por la extradici6n de los refugiados polftl-

cos y los inmigrantes. 

Sin embargo salvo ésta y otras muy raras excepciones, no hay nada -

en este perfodo que nos permita concluír en la existencia de alguna ley o 

principio reconocido por soberanos o habitantes, y al que éstos se som!:. 
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tieran en caso de conflicto o para salvar sus diferencias y evitar el camJ. 

no de la guerra, la que en cambio, se hacía libremente y por lo general, 

sin limitac i6n alguna. 

INDIA Y CHlliA. - Esa ley Regional de la que hablamos antes, comien 

za a tomar formas más definidas entre los Estados miembros de los an

tiguos hnperios de la China y de la India. No obstante, tratándose de la

prim~ra, su aplicaci6n quedaba limitada a los Estados independientes -

que componlan el Imperio. 

De la misma manera, en la India, las obligaciones para con los de -

má.a Estados se aplicaban principalmente a los Estados aut6nomo11 que -

integraban la India en s{; y eran por otro lado, a menudo violadas. 

GRECIA. - Es en Grecia donde se desarrolla por primera vez una CO_!! 

ciencia de comunidad de intereses con una noci6n rudimentaria de lo que 

había de ser el Derecho Internacional. 

Dentro del círculo del mundo helénico las relaciones entre las ciuda

des-estados se esta.bledan sobre la base de un mutuo reconocimiento de 

independencia. y de igualdad legal, sin embargo para esas ciuda.des-est~ 

dos de los griegos la independencia desempeñó el mismo papel que jue

ga en nuestra época la soberanía. 
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Los griegos eran extranjeros en cualquier ciudad de Grecia, salvo en. 

la propia, pero en ese carácter ten.Can derechos basados, en parte sobre 

la Ley universal de hospitalidad y en parte en disposiciones especiales -

en los Tratados. El Derecho de Asilo fue considerado como de origen <!!_ 

vino y respetado principalmente en los templos. Los Embajadores eran.

considerados como seres privilegiados, sus personas eran inviolables y 

se aplicaban severos castigos a quienes no los trata.han con la. diferencia 

debida. 

Para la soluci6n de las disputas se recurrCa frecuentemente al arbi

traje, y tanto en Tratados de Paz, como en Alianza• entre Estados ind~ 

pendiente1, habfa disposiciones que estipulaban que las diferencias ya -

de carácter g·eneral, ya de carácter particular, deber Can ser sometidas 

a ellos; sin embargo,estas reglas de las ciudades-estados no cumplieron 

la miei6n esencial de crear un sistema de seguridad colectiva. para el -

mantenimiento de la paz de esos estados. 

Con respecto a los habitantes que no componían el círculo helénico, -

eran igualmente obligatorias las Reglas de la Ley Universal que deb!an

aplicarse a los hombres, en calidad de tales, aunque en la práctica eran 

también, a menudo violadas. 

Por último, si por un lado las guerras no lograron afianzar un siete-



- 12 -

ma. de seguridad colectiva. que impidiera la agresi6n de un miembro de -

•su grupo contra otro, por otro, tampoco fueron capaces de combinar -

una defensa colectiva contra los pueblos que habitaban fuera del c !rculo 

helénico: y aunque se formaron ligas de defensa contra el invasor, és-

tas muy rara vez se mantuvieron unidas. 

ROMA. - A comienzos del siglo III a. J. , Roma reconoci6 la existen

cia de otras comunidades independientes con las que mantuvo relaciones 

basadas en Tratados o Alianzas formales. 

Roma estaba imbu!da de un profundo sentido de los derechos y debe

res legales que deben existir entre los integrantes de una comunidad -

compuesta por unidades jurídicas distintas, aunque algunos autores sos

tienen que no reconoc!a ese tipo de obligaciones y derechos. 

Después de la Segunda Guerra Púnica que finaliz6 en el año 201 a. C. , 

Roma inició un nuevo ciclo hist6rico durante el cual se proclamó a s! -

misma soberana del mundo. Á partir de entonces, sus relaciones con -

otros Estados ya no se basaron sobre la independencia y la igualdad mu

tuas, sino que se limitaron a ser la formulaci6n de la voluntad de Roma, 

impuesta sobre los pueblos sometidos. El término Derecho Internacio-

nal dej6 de ser aplicable en las relaciones de Roma con sus antiguos ali!_ 

dos dentro de la Penrnsula o con los mismos pueblos que habían caído h_! 



jo su dominio. Los derechos que Roma reconocía a los pueblos conquis-

tados tenían carácter de concesión precaria, eran administrados por las 

autoridades que ella designaba, y solo podían ser disfrutados mientras -

la Metrópoli no los revocaba. 

Sin embargo, la forma de· gobierno colonial aplicada por Roma a las -

Provincias distaba de ser arbitraria. Logr6 imponer el orden a las rel!. 

cionea entre loa pueblos que ha'ata entonces se habían mantenido en con.! 

1 

tante lucha. Las Provincias aprendieron a gobernarse a sí miamas, ªU!!. 

que dentro de los lúnltes fijados por Roma; y mientras los .l!:stados no -

habían llegadÓ a conatitufrse formalmente en Provincias ae manten(an, -

aunque sujetos a Roma. lo bastante autónomos para disfrutar de sus pr.2, 

pías leye1 y de su gobierno civil. l!;s decir, que el sometimiento no sig-

nificaba la asimilaci6n. (3) 

En Roma la.a relaciones Internacionales se regían por el Derecho In-

terno y los Tratados. l!:l Derecho Interno lo integraban el Iu1 Sa.crum y· 

el I ua Gent ium, que se aplicaban a los pueblos extranjeros a falta de 

tratado. 

· J!:l Ius Sacrum o Fecial estaba a cargo de un Col eglo de Sa.cerdo--

tes que tenían por misión velar por los ritos y la f6 pública en mate-

ria internacional. Tenían el deber de oponer su veto a toda guerra in-
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justa o imprudente, intervenir en las reclamaciones diplomáticas, to -

mar parte en la declaraci6n de la guerra y en la celebración de la paz, -

velar por la inviolabilidad de los legados, exigir el fiel cwnplimiento de 

los tratados bajo la fé religiosa, y en general, conservar el decoro del

pueblo romano en lo que pudiera afectar a la conciencia nacional y a los . 

ritos. 

Roma 1010 consideró como causas justas de guerra: la violación del

territorio romano, la infracción a la inviolabilidad de sus legados, la d_! 

fecci6n o violaci6n de sus tratados y la participación en una guerra con

tra Roma o sus aliados. Los Casus belli lo mismo po<;Ifan tener por ori• 

gen actos de particulares que de gobiernos .. Sin embargo, tratándose de 

particulares se pod!a evitar la guerra concediendo la extradici6n, o dan 

do las reparaciones solicitadas. 

Loa romanos no ignoraron el Arbitraje, pero muy pocas veces recu -

rrfan a este medio. J!in cuanto a Ía forma de ataque y de defenaa, no ha

bía ninguna norma que limitara el derecho de guerra de los romanos y el 

pueblo vencido quedaba a merced del vencedor. 

Había también reglas para la manera de dar por terminada la guerra, 

la cual podfa terminar o por la sumisión completa del enemigo o por un• 

tratado de paz, que eran al mismo tiempo tratados de alianza en virtud-
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de los cuales el pueblo vencido quedaba obligado a tomar las armas ca -

da vez que Roma requiriera su ayuda en contra de otro pueblo. En estos 

trata.dos se solCa estipular también la cesi6n de territorios, el canje de-

prisioneros, la devoluci6n de rehenes, la indemnizaci6n de guerra y 

otros puntos relacionados con la terminaci6n de ésta (4). 

LA "PAX ROMANA11• - Con el advenimiento de Octavio como Empera-

dor en el afio 31 a. C. el mundo romano entr6 en un largo período de paz 

que se conoce como 11Pax Romana", que permiti6 el desarrollo de idea-

les universales que tuvieron un efecto perdurable sobre la evolución Pº.! 

terior de la humanidad. 

Las bases 'filos6ficas de esta universalidad fueron tomadas de los --

griegos conquistados por Roma. Loa fi16sofoa romanos absorvieron las 

enael:lanzaa del Estoicismo y llegaron a la convicci6n de que Imperio y -

humanidad eran término1 equivalentes. El mundo concebido por Roma -

era una unidad, una 11civitaa gentium" con la extensi6n de los beneficios 

·de la ciudadanía romana a las Provincias. Se adopt6 el concepto de una-

hermandad de puebloa y la "Pax Romana" proporcion6, por sí misma, -

una unidad a las naciones en paz. 

DECADENCIA. - El período de decadencia del hnperio Romano estuvo 

marcado por un debilitamiento de los vínculos que mantenían unidos a los 
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distintos países dependientes de Roma. Al momento de la ruptura de es-

tos vínculos, las Provincias no tuvieron ya el sentido de unidad de inte -

reses ni tampoco un gobierno que les ayudara a mantener la cohesión -

del Imperio necesari~ para su defensa. El resultado fue que las hordas

inva.soras irrumpieron ocupando la sede legisladora del Imperio, mar--

cando el f(n de una época y dando paso a un nuevo per(odo en la Historia 

de la humanidad. 

EDAD MEDIA 

EL, SACRO IMPERIO. - El afio 800 de la Era Cristiana, con la coron.!. 

ci6n de Carlomagno como Emperador de Occidente, sé sefial6 una nueva 
~ 

era en las relaciones internacionales en la que se crey6, que para lle- -

¡ar al establecimiento definitivo de la paz entre las naciones, era nece-

sario establec·er las bases para la existencia de una autoridad única y -

unificadora. 

El Cristianismo proclamaba la superioridad espiritual del mundo de-

Occidente y .el Papa pudo ofrecer al nuevo Emperador la fuerza organiz!_ 

da de la Iglesia, que podía franquear las barreras nacionales ayudando -

al establecimiento de una ley, de la que dependía la 1a.lvaci6n del mundo. 

El Emperador esgrimirCa la Espada Temporal para domefiar a los r!_ 

beldes y obligarlos a la obediencia de los preceptos efectivos de la ley, -
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mientras que el Papa sostendrfa laEspada Espiritual, que reforzaría la 

observancia de los principios c.omunes a la moralidad, que sustenta la -

esencia de esa misma ley, formando así el llamado Sacro bnperio Rom!. 

no, dentro del cual la paz sería mantenida merced a la cooperaci6n de -

las autoridades temporales y de las espiritualea. 

SISTEMA FEUDAL O FEUDALISMO. - Poco a poco el sistema roma -

no de admini1traci6n colonial fue reemplazado por el sistema feudal, que 

eliminaba la personalidad colectiva del E1tado individual, al identificar 

la. autoridad política, con la tenencia de la tierra. 

El Estado no ae bas6 ya sobre una comunidad de intereses entre loa -

ciudadanos, sino que se apoy6 en una serie de relacione• con el Seftor -

Feudal. No existía comunidad de sentimientos entre los distintos Esta-

dos feudales, como tampoco la había entre loa vasallos de los distintos

aeil.ores y una ley común a todas las naciones resultaba tan inalcanzable 

como una ley aplicable a todo un Estado. 

Por su parte el Papa, como jefe espiritual de la Criatian dad, ae CO!. 

sideraba con derecho a juz¡ir, no solo la conducta de loa simples indivi

duos, sino también la de los Pr!ncipes y Sefiores; y como la soberanía -

era entendida como una relación personal entre el vasallo y su sefior, -

era posible sancionar a los gobernantes liberando a los primeros de su• 
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juramento de fidelidad, cuya fuerza vinculante era de orden moral, mas 

que pol!tico. (5) 

Esa misma autoridad espiritual, capacit6 al Papa para actuar como -

árbitro en las disputas entre los pr!ncipea. La Santa Sede ejerci6 el de· 

recho de coronar a los soberanos y la Iglesia se convirti6 en un paternal 

vig!a de la tranquilidad de los pueblos; bendiciendo tratados, ofreciendo 

au garantía, sirviendo de mediadora y de árbitro, estableciendo treguas, 

fijando fronteras, organizando Concilios y otorgando concesiones para el 

descubrimiento de nuevos territorios. El Pontificado suaviz6 las coaturn . -
brea medievales y luch6 contra las guerras privadas .. 

El sistema feudal, como antes se ha dicho, no conc~b!a el princi-

pio de la igualdad· y de la soberanía de ahora: había soberanías superpuf!_ 

tas y el Derecho P'1blico Feudal confundi6 la guerra privada con la gue-

rra internacional; loa sei'l.ores feudales se hac!an la guerra uno1 a otros, 

y aaf las hubo entre familias, entre sel\ores, entre príncipes y entre ci_!! 

da.des. 

Sin embargo, con el tiempo ae fue arraigando la idea de que la guerra 

era un atributo exclusivo del príncipe y de que la guerra terrestre debía 

conducirse de acuerdo con el C6digo de Honor de la Caballería q~e se b_! 

aaba en sentimientos de lealtad y de piedad, con lo que las contiendas ª! 



madas en tierra, fueron enormemente suavizadas. 

En cuanto a la guerra marCtima, en ésta también se confundía la gue-

rra privada con la guerra pública. Los mares se encontraban infestados 

de piratas y los buques mercantes tenían que navegar armados para re -

peler agresiones. Paulatinamente se fue elavorando una juriaprudencia 

marrtima y las pr,cticas de la guerra en el mar fueron recopiladas en el 

llamado 11Consulado del Mar 11 , publicado probablemente en Barcelona en 

el afio de 13 70, y cuyas reglas eran generalmente actadas. Cabe mencio_ 

nar eata recopilaci6n, ya que fue reputada por nucho tiempo como la el! 

preai6n de los principios generalmente reconocidos por las potencias m_! 

rrtima•. 

El Derecho Público Medieval admitía que las naves fueran auceptibles 

de apropiaci6n y cada pueblo ae conaider6 con derecho a los mares ady_! 

cente• a sus costas; el dominio marítimo implicaba, entre otros privile-

gioe, el monopolio de la navegac i6n, el derecho de visita y el llamado -

"Derecho del Pabell6n 11 • 

Más tarde con las Cruzadas, se fortaleci6 el sentimiento de solidari-

dad entre los Estados Cristianos y se establecieron relaciones comerci_! 
\ 

les entre Oriente y Occidente, dando origen a la instituci6n moderna de-

los C6nsule11, cuyo objeto fue originariamente juzgar en las disputas y -

velar por los intereses de la colectividad. 
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También durante la Edad Media hubo algunos progresos del Derecho

diplomático: en un principio solo la Santa Sede mantenCa relaciones di-

plomáticaa permanentes, pero después el derecho de legaci6n se exten

di6 a los grandes sefiores feudales (6). 

FORMACION DE LOS ESTADOS NACIONALES. - En la aegunda mitad 

de la Edad Media la autoridad de Emperadores y Papa se vi6 enormeme_!! 

te debilitada por loa conflictos que surgieron entre el segundo y los pri

mero•. Los triunfos del Papa Gregorio VII aobre Enrique IV y de Bonif,! 

cio VllI sobre Felipe el Hermoao fueron debilitando el poder temporal y 

no lograron fortalecer la potestad espiritual, con lo q~e el Sacro Impe-

rio Romano paa6 a ser parte del pasado. 

La soberanía territorial comenz6 a auatiturr al feudalismo en la org!_ 

nizaci6n interna del Estado, pero esta soberanía, atín no estaba respal

dada como en l~ actualidad, por la conciencia colectiva de loa pueblos de 

101 distintos Estados. 

Paralelamente al desarrollo de un nacionalismo conciente, que mar -

c6 el fín de la Edad Media, se manifeat6 el repudio a la autoridad espi

ritual de la Iglesia. 

RENACIMIENTO Y DESCUBRIMIENTOS. - El Renacimiento vino a se

fialar el período de transici6n entre la Edad Media y la Eqad Moderna, -
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acentuando la personalidad del Estado y robusteciendo los poderes del 

príncipe como depositario de la soberanía, lo que di6 por resultado el 

concepto de la Soberanía Absoluta, al identificar la personalidad del Es

tado, con la persona del monarca. 

Por último los descubrimientos de nuevos continentes a fines del si -

glo XV pusieron sobre el tapete la libertad de los mares y, al lado del -

Derecho de Conquista, naci6 el 11Descubrimiento 11 como medio legítimo

de adquiaici6n territorial. 

EPOCA MODERNA 

LA REFORMA. - Con la Reforma se di6 una nueva expresi6n al senti

do de autodeterminaci6n e independencia que ya había empezado a afir-

marae y que origin6 una revuelta contra la autoridad eclesiástica, re -

vuelta que, dados los vínculos tan estrechos existentes entre Estado e -

Iglesia, llev6 aparejada una afirmaci6n de absolutismo por parte del Es

tado. 

Por otro lado, este movimiento pugnó por la libertad religiosa y la -

igualdad jurídica de los Estados; y como coincidiera con el progreso de

las Ciencias Naturales, el espíritu crítico busc6 analogfa11 entre éstas y 

las Ciencias Sociales, llegando a la conclusi6n de que existía un Derecho 

Natural aplicable tanto a los individuos como a los Estados, lo cual con-
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tribuy6 grandemente al progreso del Derecho Internacional en general, -

y de sus principio• en particular. 

LA GUERRA DE LOS 30 AÑOS. - Dentro de este orden europeo, cada 

Estado era una unidad independiente y soberana, pero entre ellos no exi.! 

tía ningún vínculo de unidad. Europa se mantuvo en esta época en un es

tado de anarquía casi total; todas las naciones agredían a sus vecinos y• 

ningún Estado podía considerarse seguro de su 11statue 11 legal dentro de

la comunidad. 

La. Guerra de 101 Treinta Afios que se inici6 en 1618, íué una lucha -

confusa en que 101 objetivos polftico1 y religiosos se mezclaron inextri· 

cablemente. Comenz6 con una lucha doméstica entre los Estados Germ!. 

no•, que más tarde se precipit6 en un v6rtice en el que cafan un Estado

tras otro. Finalmente, cuando las partes actuantes hubieron agotado sus 

recursos, concluy6 con la Paz de Westfalia de 1641, fundada en loe Tra

tados de Osnabruck y Mtmater, en los que participaron todos los Estados 

importantes de Europa. 

LA PAZ DE WESTFALIA. - Las negociaciones de Osnabruck y Muns

ter tendrían la misi6n de fijar las bases para la creación de una ley de -

la comunidad internacional que rigiera las relaciones polrticas de sus -

miembros (7) . 
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En estos tratados fueron realizadas las aspiraciones de la Reforma;

en ellos ae reconoci6 la igualdad de todos loa Estados, sin distinci6n e!! 

tre cat61icos, luteranos o protestantes. Se reconoció el principio de que 

la forma de gobierno adoptada por loa Estados, no infiuía en su condici6r 

internacional. Se admitió la idea de que loa Estados debían reunirse en -

congresos internacionales para deliberar sobre cuestiones de interés e!:!_ 

m6n. Se conaolid6 el principio del equilibrio político, que admitía alian

zas y "ententes" entre potencias, y la intervención para mantener dicho 

equilibrio, se declin6 la supremacía pol!tica d~l Papado y se reconoci6-

la autodeterminación de pueblos como Suiza y los Países Bajos. 

Otra consecuencia de los Tratados de Westfalia fue la generalización 

de las Legaciones permanentes, lo que trajo como consecuencia la ere-!_ 

ción de Ministerios de Relaciones Exteriores y que los Consulados fue

sen relegados a un plano secundario, 

A partir de entonces la comunidad internacional se compuso de miel!l 

broa iguales, independientes de cualquier poder superior y se aca.b6 por 

establecer el principio de la soberanía territorial tanto en el aspecto po

lCtico como religioso. Por ffn se había logrado un equilibrio del poder -

gracias al cual se consideraba, que en el futuro, podría impedirse la •• 

preeminencia y el dominio de uno de los Estados sobre loa demás. 
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La Paz de Westfalia marc6 de esta manera el comienzo de una nueva 

era en las relaciones internacionales y en el Derecho Internacional P6-

blico de Europa. 

Sin embargo. este equilibrio del poder nacido de la Paz de Westfalia

demostr6 muy pronto su falta de estabilidad. Sus mismos principios de

terminaban una fa! ta de unidad dentro del grupo de Estados signatario s. 

No ae habra establecido ninguna organizaci6n que tuviera la autoridad •!. 

flciente para hacer efectivos los deseos comunes expresados en ambos -

tratados. ni reemplazado con una autoridad central el viejo orden regido 

por el Emperador y ·el Papa. Se habían esbozado teorías de soberanra P.!. 

ra justificar la unificacl6n del Estado bajo una sola autoridad, pero este 

proceso de uniíicaci6n se detuvo en el Estado Nacional. 

El mismo Principio que se utilizó para convertir al monarca en una -

autoridad suprema dentro de sus lCmites territoriales, se emple6 para - · 

ponerlo fuera del alcance de cualquier posibilidad de control proveniente 

de otro poder exterior; y en estas circunstancias, el Principio del Equ.!_ 

librio del Poder degeneró en una. lucha confusa de dina.stfas rivales y de 

gobernantes irresponsables. 

PERIODO TRANSCURRIDO DESDE 1648 HASTA LA REVqLUCION.:... 

FRANCESA. - A fa.Ita de una organización competente que pudiera enea!'.. 
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garse del mantenimiento de la ley y del orden, los Estados solo podían -

lograr 1eguridad mediante la íormaci6n de alianzas que los ayudaban a -

neutralizar cualquier esfuerzo tendiente a destrufr el equilibrio poHtico 

existente. 

De esta forma, durante la segunda mitad del siglo XVIII, se fueron -

•ucediendo uno a otro una multitud de tratados que pretend[an cbnservar 

el ya maltrecho equilibrio del poder¡ asf la Paz de Utrech, que pu•o ffn

a la guerra de suceai6n del trono espailol y que consider6 los elementos 

que en definitiva deberfan de contribu[r al mantenimiento del equilibrio• 

del poder. Más tarde el Tratado de Myatad en 1721, que determin6 la e!_ 

trega de las Proviniciaa Bálticas de Suecia a Rusia y que alr-vi6 para - -

que esta. nación entrara. formalmente en la. familia internacional¡ simult! 

neamente, el Tratado de Veraalles de 1783 el cual sei'ial6 el reconoci -

miento de la nueva República Norteamericana, la que desde ese momen

to propicl6 e influy6 notoriamente en el Derecho Internacional. 

Por otra parte, durante este perfodo tuvieron lugar una serie de par

ticularidades que resultan interesantes consignar; el patrimonio del prC,!! 

cipe se confundi6 con el patrimonio de la Nación, y como la Corona se -

transmitra por sucesi6n sin consultar la opinión de los pueblos, ésta 11!. 

gó a ser un medio normal de adquisición de la. soberanía al igual que la

conquista o el descubrimiento. 
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También 101 tratádos, que antes solo se usaron como instrumento piz._ 

Irtico, empezaron a emplearse en cuestiones de comercio internacional; 

y con el objeto de no dejarse superar por terceras potencias, se introd~ 

jo la coatumbre de complementarlos con la llamada "Cláusula de la Na -

ci6n más favorecida 11 • 

El concepto de que loa marea eran susceptibles de apropiación, ya a_!! 

mitido durante la Edad Media con respecto de los marea adyacentes, se 

extendi6 en esta época a loa grandes oceanoa, aunque exiati6 el Derecho 

de Pabell6n en loa marea que cada Estado conaider6 como de su dominio; 

y a.C como no se.reconocía la libre navegaci6n de loa ~a.rea, tampoco -

existi6 libertad en loa estrechos que los unen, y más riguroso aún fué el 

dominio de los ríos que atravesaban o separaban varios pa!ses. 

La. guerra terrestre, suavizada en la Edad Media merced a la Iglesia 

y a la influencia de la Caballería, sigui6 rigi6ndo1e por el Derecho Con

auetudinario, hasta que por primera vez se le dio una reglamentaci6n i,!!_ 

ternacional con el tratado celebrado en 1785 entre Eatadoa Unidos y Pr!!_ 

aia, en el que se establecían una serie de disposiciones para el caao de 

guerra entre loa paCsea contratantes. 

La guerra marítima, regida hasta entonces por el "Consulado del Mat,' 

fue sometida a nuevas reglas con las Ordenanzas dictadas por Francia -
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en 1681 y por Espai'ia en 1718, generalizándose la f6rmula 11buque libre, -

mercancía libre" y su corolario "buque enemigo, mercancía enemiga". -

No hubo tampoco un régimen uniforme para el bloqueo, el cual comenz6 

•iendo ficticio, es decir sin obligaci6n de estacionar buques que impidi! 

ran realmente la entrada o salida del puerto o costa bloqueados, no obs

tante las reclamaciones de loa neutrales que s( exig(an BU efectividad, lo 

que di6 lugar a las denominadas "Liga.a de la Neutralidad Armada" que -

bu•caban acabar con la• prácticas abusivas de la guerra en el mar. 

La primera de estas Ligas se concret6 en 1693 entre Dinamarca y Su! 

cia; y posteriormente hubo una segunda y más import¡mte en el afio de -

1780, por iniciativa de Catalina de Rusia, en la que se hicieron aceptar· 

las reglas de que la mercancía enemiga a bordo de un buque neutral de

b!a aer libre de captura y de que el bloqueo debía ser efectivo (8). 

Otro punto discutido en este lapso fue el derecho de loa pueblos para 

emanciparse de \lila determinada Madre Patria. El Derecho a la Revolu

ci6n proclamado por loa ide6logoa de la Revoluci6n Francesa, no •e ha

b(a abierto paso en el Derecho Público, pero con .motivo del estallido de 

la Revoluci6n en Francia, y de la emancipaci6n de Norteamérica, hubo

necesidad de discutir la poaici6n que habrían de adoptar las terceras P2.. 

tenciaa, en tales circunstancias. 
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TIEMPOS CONTEMPORANEOS 

LA REVOLUCtON FRANCESA. - Después del estallido de la Revolu-

ci6n France1a, el problema del equilibrio 'del poder acaparó nuevamen -

te la atención de Europa. 

La. Asamblea Nacional declaró en 1790 que la nación francesa renun

ciaría a las guerras de conquiata y no empleada la fuerza contra la li-

bertad de ningún pueblo. Sin embargo esta manifestación íue seguida en-

1792 por un anuncio de la Convención Nacional .en el sentido de que Fra~ 

cia eataba dispueata a acudir en ayuda de todos aquellos pueblos anaio- -

so• de obtener su libertad; y el mi1mo afio, lanzó un decreto en el que -

me declaraba que la nación francesa trataría. como enemigo• a todos loe

pueblos que rechazando loa principios de libertad y de igualdad, o renUE; 

ciando a los mismos, deseáran retener, asilar o tratar con príncipes u 

otro• miembros de las clases privilegiadas. 

Estas doctrinas radicales de la Revolución, aunadas al encarcelamie!! 

to del rey, determinaron la intervención extranjera, ya que las poten -

ciaa establecidas, no deseaban reconocer ni aceptar a un Estado cuyo b~ 

bierno desafiaba. las tradiciones poHticas del resto de Europa. 

No obstante, los principios proclamados por la Revolución, ejercie

ron una influencia saludable sobre el desenvolvimiento del Derecho rn-

ternacional. 
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Con el triunfo de la soberanía del pueblo ces6 la confusión entre loa -

intereses de la dinastfa y los intereses de la naci6n, con lo que el mo- -

narca se vi6 obligado a consultar la opinión pública en las grandes cues

tiones internacionales. 

Por otra parte, en 1792, la Asamblea encomend6 al Abate Grégoire -

la redacci6n de un C6digo Internacional, el que fue presentado a la Con

venci6n en 1795 en la forma de una Declaraci6n, algunos de cuyos princJ 

pios hablaban de que loa puebloa debCan hacerse en la paz el mayor bien 

y en la guerra el menor mal posible, y que el interéa particular de cada 

Estado debe quedar aubordinado al interés general de .la humanidad. Agz.! 

gaba que cada pueblo era libre de darse la organizaci6n que máa le par~ 

ciera, pudiendo cambiar libremente y cuando lo quíaíera au forma de g~ 

blerno; que toda acci6n contra la libertad de una naci6n constituía un - -

atentado y un crimen contra las demás, y que ning6n Estado podía inter

venir en loa asuntoa internos de otro. 

El Proyecto de Grégoire, que nos da una idea clara del elevado hum!. 

nitarismo de aus poatulados, no pudo prosperar, pues como ya arriba -

se dijo, Francia prometi6 ayuda militar a todos aquelloa pueblos dispu_!I 

tos a sacudirse el yugo de sus monarcas; y después sobrevinieron las -

Guerras Napoleónicas, que con el tiempo asumieron el carácter de gue

rras de conquista. 



- 30 -

LA ERA NAPOLEONICA. - Después de un período transcurrido a la -

defensiva, la nueva República comenz6 a adquirir conciencia de su fue!:_ 

za y con Napole6n a la cabeza de sus ejércitos, llev6 la guerra al terri-

torio enemigo. 

De esta forma, se derrocaron dinastías, se formaron nuevos Estados, 

ae celebraron nuevas alianzas y se extendieron los l!mites de Francia, -

con lo que el equilibrio del poder qued6 completamente destru(do y el D.!, 

recho Internacional pareci6 quedar en manos de un monarca absoluto. 

Napoleón cáe en 1814, pero ya Europa había sido sacudida hasta sus -

cimientos. Los viejos principios de la monarquía absoluta habían sido -

objetados y los nuevos ideales de la democracia se habían extendido am-

pliamente. El sistema feudal, con su concepci6n patrimonial de la sobe

ranía habfa desaparecido totalmente. Había surgido un nuevo c6digo de -

leyes que garantizaba la igualdad social conquistada por la Revolución, -

loa antiguo• lfmites territoriales habían desaparecido, y el nacionalis--

mo aparecía ahora como un nuevo vínculo estatal. 

EL CONGRESO DE VIENA. - Las guerras napole6nicas terminaron -

con W1 acontecimiento internacional de gran importancia que fue el Con-

greso de Viena reunido desde septiembre de 1814 hasta junio de 1815, y -

que asumi6 el carácter de un organismo legislativo cuyo principal obje-

; 

-¡ 
1 
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tivo fue restablecer el equilibrio del poder en Europa, aunque las deci

siones adoptadas, y las ideologías reaccionarias que dominaron en él, -

dieron lugar a nuevas guerras que a lo largo de todo el siglo XIX desba

rataron las aspiraciones de paz que le habían dado vida. 

No obstante lo anterior, este Congreso deja paso a un derecho Inter -

nacional estructurado. En él se adopt6 un reglamento sobre clasifica-

ci6n de los asuntos diplomáticos, otro que proclam6 la libre navegación 

de los rfos que atravesaban o separaban a varios Estados, se hizo ade -

más una declaraci6n contra el tráfico de negros, se reconoci6 la neutr!!:. 

lidad perpetua de Suiza; y de él surgió el llamado "Concierto Europeo", 

que habría de manejar los destinos del mundo, a lo largo de todo el si -

glo XIX. 

LA SANTA ALIANZA. - En tanto era redactado el Tratado de Viena, -

tres de las naciones más poderosas de Europa, Rusia, Prusia y Austria 

formaban la Santa Alianza, que desde un punto de vista meramente hist2_ 

rico, no era sino una unión personal de soberanos, cuyo fín consistía en 

la aplicación de los principios del Cristianismo, tanto en la administra

ci6n de sus asuntos internos, como en la conducci6n de sus relaciones Í,!! 

ternacionales¡ y a la que con posterioridad se unieron la mayor parte de 

loa demás Estados europeos con excepci6n de Gran Bretaña. 

'. 
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En contraste con esta alianza que se basaba en una comunidad de ide_! 

les, en 1815 se renov6 la Cuádruple Alianza, constitufda un afio antes con 

el prop6sito de resistir a Napole6n y que estaba formada por Rusia, Pr_!! . 

sia, Austria y Gran Bretafia, Estados que se comprometieron a 11celebrar 

reuniones peri6dicas para la consideraci6n de intereses comunes impor

tantes, y a adoptar medidas para la paz y el bienestar de los pueblos", -

integrando así un drculo de Estados dirigentes que sin repudiar los pri_!! 

cipioa internacionales de igualdad, asumieron poderes casi legislativos· 

y cargaron con la diffoil labor de dirigir los asu.1tos de Europa. 

Esta Cuádruple Alianza de 1815, se transform6 en 18.18 con el agrega

do de Francia, en Qu!ntuple Alianza o Petrarqufa, pero en el Congreso de 

Troppau de 1820, la Alianza reducida a tres miembros, por la. defecci6n 

de Francia. y Gran Bretafia, a.nunci6 el principio de la Intervenci6n Ar-

mada, y el famoso Protocolo de Troppau declar6 que 11los Estados que -

han adoptado un cambio de gobierno por acci6n revolucionaria, cuyas -

consecuencias amenacen a los otros Estados, dejan de ser miembros --

11ipao facto" de la Alianza Europea, y quedan exclufdos de la misma ha!_ 

ta que su situaci6n proporcione garantías de orden y estabilidad legal 11;

y los tres Estados se obligaron a recurrir a las armas si fuera necesa • 

rio, para hacer volver al Estado culpable al seno de la gran Alianza. 

Este Tratado signiíic6 un atentado a los principios fundamentales de -
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independencia e igualdad de loa Estados, y sometía a éstos a la voluntad 

arbitraria de un pequeño grupo de monarcas absolutos. 

LA DOCTRINA DE MONROE. - Los efectos que el Protocolo de Tro

ppau tuvo sobre el Derecho ínternacional fueron trascendentales. La in

tervenci6n en Nápoles y en España paa6 ain despertar protestas, pero -

cuando la Alianza lleg6 a ofrecer au ayuda a España para una guerra de

reconquista de las colonias que acaban de declarar su independencia, loa 

E1tados Unido• de Norteamérica vieron sus intereses comprometidos y

el Z de diciembre de 18Z3 el Presidente Monroe dictó la Doctrina Monro~ 

que ubicó al continente americano en un ámbito distint?• pues en él se d!_ 

claraba, que cualquier tentativa de las Potencias Aliadas para "extender 

su aiatema al Hemisferio Occidental, aerCa considerada por los Estados 

Unidos como un peligro para su paz y aegurid¡ld 11 , y más adelante nega

ba cualquier intervenci6n de Estados Unidos en las colonias o dependen-

. das europeas aún existentes. 

Esta actitud de Estados Unidos al aaumir la custodia. de loa Estados -

americanos como contribuci6n a la defensa de su propia seguridad naci2. 

nal, no s6lo tuvo efectos polrticos de gran trascendencia, sino que esta

bleció las bases para el desarrollo de un sistema regional. 

Durante todo el siglo XIX el mantenimiento del equilibrio del poder -

continu6 siendo el elemento determinante de la potrtica en las relacio--
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nes de las potencias más importantes, llegando a adquirir casi el carác:_ 

ter de un principio absoluto. Las alianzas se oponían a otras alianzas, y 

la diplomacia consist{a en anticipar los designios de otros Estados y en

adoptar medidas inmediatas que pudieran prevenir situaciones de peli -

gro. 

EL CONCIERTO EUROPEO. - El Tratado de Viena hab{a dispuesto -

que no debía admitirse ning6n cambio en el status quo sin consultas pre

vias entre las potencias signatarias, y aunque los primeros efectos de -

este sistema de conferencias fueron muy poco afortunados debido a las -

iniciativas de Rusia,. Prulia y Austria, las tres monarqu!as absolutas, -

el mismo lleg6 a transformarse paulatinamente en un instrumento que -

permiti6 cambios constructivos en las relaciones de los países europeos, 

que eran en ese entonces, el centro de la comunidad internacional. 

En la segunda mitad del siglo XIX, hubo grandes progresos en la re -

glamentaci6n de la guerra y en la organizaci6n de los medios de solu -

ci6n pac!fica de los conflictos internacionales. Durante la guerra de Se

ceai6n de los Estados Unidos aparecieron las 11 lnstrucciones de Francia 

Lieber 11 del afio de 1863, que se distinguieron por su culto al honor y el,! 

vado humanitarismo. 

Con posterioridad, en el afio de 1864 se firmó la Convenci6n de Gine

bra {conocida como Cruz Roja y reformada en 1906 y 1929), para mejo-
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rar la suerte de los heridos en campaña y que recibió y ha recibido la -

adhesi6n de casi todo el mundo civilizado. 

De esta forma, las conferencias se sucedían y los acuerdos que gen~ 

ralmente las acompañaban, tenían el alcance de disposiciones legislati

vas dentro de la esfera de su aplicac16n. Así el Concierto de Europa, C.!:!, 

mo se le denominó, adopt6, en algunas ocasiones, medidas adecuadas -

para poner f(n a ciertos abusos y para corregir situaciones políticas que 

implicaban un peligro para la paz. 

Adem!s de las conferencias de tipo polftico, existieron en esta época 

conferencias internacionales que tenían por objeto la regulaci6n de inte

reses económicos y sociales. Se formaron 11Uniones 11 que abordaron al -

gunos problemas internacionales de salud, moralidad y seguridad públi

cas en forma constructiva, y los hombres de Estado comenzaron a pen -

sar en la posibilidad de crear un mundo de ley y de orden basado en la -

cooperaci6n voluntaria de los Estados soberanos e independientes que -

llegaron a aceptar un cuerpo tan vasto de intereses comunes. 

Por último , en 1874. se reunió una Conferencia Internacional en Bru

selas que elabor6 un proyecto de declaraci6n relativa a la guerra; y ªWl. 

que este proyecto .no fue ratificado, sirvió de antecedente a la Conven -

ci6n de La Haya de 1899 (10}, 
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CONVENCION DE LA HAYA DE 1899. - Al comienzo del siglo XX se -

evidenciaba \Ula guerra casi inevitable, debido a la existencia de una co

munidad internacional de una inestable estructura polrtica. 

En este estado de cosas, el 18 de mayo de 1899, se reuni6 en La Haya 

la primera de las dos grandes con:ferencias de paz, cuyo prop6sito ini-

cia.l fue el de tratar de imponer una limitaci6n general a los armamen-

tos, pero en lugar de ello, la conferencia pens6 que era posible promo

ver la paz general concediendo especial importancia al recurso de arbi

traje para la soluci6n de las disputas internacionales, y fijando normas

y reglamentaciones tocantes a la conducta que había dt;i seguirse en la - -

guerra. Sin embargo no impuso ninguna forma de obligaci6n ante el pro• 

cedimiento propuesto. 

Esta convenci6n :fue muy importante en cuanto que mostr6 la posibili

dad de crear leyes por consentimiento común, pero por otro lado fraca-

116 al no poder :fortalecer la estructura política de la comunidad interna

cional. En ella se comprometieron las potencias a. emplear de preferen

cia medios padíicos tales como los Buenos Oficios o la Mediaci6n, para 

la soluci6n de sus conflictos. Se comprometieron. además a aplicar, en· 

las circunstancias que lo permitieran, una mediaci6n especial de dos P.2. 

tencias por cada fado, encargadas de prevenir el conflicto, y abstenerse 

de todo acto hostil durante treinta días, que era el plazo que tenían los -
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mediadores especiales para informar. 

Asimismo se crearon las Comisiones Internacionales de Encuestas, -

destinadas a investigar e informar en incidentes en que los hechos no e!. 

tuvieran bien definidos; y por último se recomend6 el Arbitraje parar~ 

solver las cuestiones de orden jurídico y las relativas a interpretación -

o aplicación de tratados, para facilitar lo cual, se cre6, también en La.

Haya, una Corte Permanente de Arbitraje. 

SEGUNDA CONFERENCIA DE LA HAYA Dl..1907. - Con po1terioridad, 

en 1907 se réuni6, también en La Haya la Segunda Conferencia de Paz ~ 

ternacional, la que fracas6 rotundamente, pues tampÓco pudo fortalecer 

la ettructura política de la comunidad internacional, que para entonces-

. era ya una necesidad apremiante. 

En esta conferencia participaron los Estados Latinoamericanos, con 

lo que 1e elevó a 44 el número de integrantes, y en ella 1e perfeccionó -

el procedimiento de investigación y arbitraje, aunque tampoco se llegó a 

imponer ni una limitada obligación de aceptar consecuencias. 

También se revisó el Código de normas de guerra terrestre adoptado 

en 1899 y se le complet6 con reglas relacionadas con distintos aspectos

de la guerra marítima, como la situación de loa barcos mercantes en el 

momento de estallar las hostilidades, la colocación de las minas de co;: 



tacto submarino, bombardeos por las fuerzas navales, y otros proble -

mas similares. 

Asimismo, se sentaron las bases para el establecimiento de una Co~ 

te Internacional que resolviera sobre los problemas que surgieran con

reapecto al aprisionamiento de buques y repartici6n del botfn, aunque -

no ae lleg6 a un acuerdo sobre los principios legales que debía aplicar • 

esta corte, motivo por el cual, y con el objeto de reparar esta omisi6n, 

se reunió al afl.o siguiente la llamada Conferencia Naval de Londres, C'!,_ 

ya declaración firmada el Z6 de febrero de 1909, se ocup6 de los puntos

máa importantes que se discut!an entre los Estados neutrales y los beli

gerantes, pero eran tan importantes los intereses de· las grandes poten

cias en conflicto, que dicha declaración no fue ratificada, y los temas -

de los que se ocupó fueron dejados a resoluci6n de inciertas y viejas le

yea conauetudinarias. 

El fracaso de estas conferencias no se debió s6lo a la incapacidad - -

por parte de los delegados para comprender que, con loa nuevos eleme!!. 

toa de que disponían loa beligerantes, 1 a guerra había llegado a un punto 

en que estaba ya fuera de toda posible reglamentación y control. Fue -

más bien su aceptaci6n de la inevitabilidad de la guerra lo que los alej6 

de un conocimiento real de las condiciones cambiantes del trato interna

cional y la falta de esfuerzos que tendieran a organizar la comunidad in-

·,·,· 

--- ....... _ 
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ternacional para el mantenimiento de la ley y el orden. 

Se acept6 la guerra como un procedimiento legal, y los Estados que -

consideraron que no iban a ser parte en la controversia se prepararon • 

para mantenerse neutrales, sin preocuparse por los problemas de justi· 

cia o de inju•ticia que pudieran plantearse entre los beligerantes. 
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LA PRIMERA GUERRA MUNDIAL 

Este era ~l estado de cosas cuando, Austria-Hungría, obligada a adoE. 

tar medidas enérgicas de defensa a causa del asesinato del Archiduque -

Fernando, en 1914, envi6 un ultimatum perentorio a Servia. Rusia se si_!! 

ti6 obligada a acudir en ayuda de ésta, Alemania apoy6 a Austria-Hun.: -

gr(a, y Francia, por su parte se sinti6 compelida a ayudar a Ruaia. 

No se disponfa de un organismo consultor estable al cual las partes -

pudieran haber recurrido en conjunto para plant. ar sus demandas, y co

mo de acuerdo al ai8tema polCtico imperante en aquella época, ninguna -

de las potencias podía ceder sin que ésto significara una pérdida de pre.! 

tigio y una perturbaci6n del equilibrio del poder, la guerra, que ninguna 

de las potencias implicadas deseaba, estall6, en gran parte,· porque la -

comunidad internacional no estaba organizada en forma adecuada para -

evitarla. 

Por otra parte, los Principios Internacionales estaban, en vísperas -

de la Primera Guerra Mundial, representados por la costumbre o form~ 

lados explícitamente en las convenciones redactadas de La Haya, pero -

era 16gico suponer que muchos de ellos se derrumbar(an frente a las coE_ 

dicionea nuevas e inesperadas que esta guerra presentaba. Bajo la pre -

si6n de ciertas cincunatancias desesperadas, muchas reglas fueron dej!_ 
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das a un lado con fa juatificaci6n de que 11la necesidad no conoce leyes 11 • 

Otras más fueron consideradas ya sin vigencia alegándose que era nece· 

aario aplicar represairas a actos ilegales cometidos por el enemigo. Y· 

otras finalmente, llegaron a ser tenidas como inaplicables, en raz6n de 

cambio de condicionea determinado por la guerra moderna. 

EFECTOS DE LA PRIMERA GUERRA MUNDIAL. - A poco de comen· 

zada la guerra, se comprendi6 que sus efectos sobre el Derecho Intern! 

cional vigente ser(an trascendentales. La violaci6n y ocupaci6~ de BElgl 

ca por parte de Alemania, bajo pretexto de necesidad militar, convirti6 

en un sarcasmo los convenios establecidos en la Segunda Conferencia de 

La Haya. 

Por su parte, Gran Bretaña aplíc6 métodos nuevos y más drásticos -

de contrabando y ~loqueo, determinando la correspondiente protesta de

los países neutrales. Loa barcos mercantes de los países beligerantes -

fueron hundidos, sin advertencia previa por los submarinos alemanes. -

Se idearon nuevos instrumentos de destrucci6n como los gases veneno-

sos; la guerra aérea termin6 con las reglamentaciones relativas al bon:_ 

bardeo de· las ciudades no fortificadas, y se recurri6 sin reparos, a la -

intimidación como medio para abatir el espíritu de la población civil. 

Más tarde, la entrada de Estados Unidos al conflicto, fue acompaña -

da por la declaración de que las viejas leyes de neutralidad habían ca.du-
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cado, y que, a. partil' de ese momento, los parees debían asumir una re.! 

pon•abilidad colectiva para el mantenimiento de la paz del mundo. 

De•puli• de terminada esta guerra, el Derecho Internacional entr6 en 

una nueva etapa en que predomin6 la condenaci6n de las guerras agresi

vas, y que se complement6 con pactos bilaterales o plurilaterales de 

conc iliac i6n internacional. 

EL TRATADO DE VERSALLES Y LA CREACION DE LA LIGA DE 

LAS NACIONES. - El Tratado de Veualles, fir.nado entre las Potencias 

Aliadas y loa alemanes el 28 de junio de 1919 incluCa, entre sus disposi -

cione• eapecfficas, nunierosaa modificaciones a loa P.rincipioa Interna -

cionalea hasta entonces vigentes, además de los art!culoa en los que ea

ta~an contenidos loa principales acuerdos relacionados con la creaci6n -

de la Liga de las Naciones. 

La importancia de la Liga de las Naciones reside, tanto en los cam -

bioa que introdujo en la organizaci6n de la comunidad internacional, co

mo en las enmiendas hechas al procedimiento y a la parte sustancial del 

Derecho Internacional. 

El sistema de equilibrio del poder fue repudiado, estableciendo que -

todos los miembrós de la Liga debían asumir una responsabilidad colec

tiva para la paz futura del mundo, y la neutralidad, como actitud de in<!!, 
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íerencia legal hacia la guerra, asumida por los Estados que pudieran --

considerarse como terceros en conflicto, lleg6 a su ffo. 

La Liga di6 garantías a sus miembros, en lo referente al goce de su-

independencia y de su soberanía territorial. Se tomaron medidas para -

establecer un arbitraje que en cie7to grado fuera compulsorio, para la -

aoluci6n de las disputas, y se adoptaron provisiones para la futura ere~ 

ci6n de una Corte Permanente de Justicia Internacional. 

Se adoptaron disposiciones constructivas pai·a la administraci6n, ha-

jo mandato, de países atrasados y subdesarrollados, y se establecieron 

principios de mayor cooperaci6n econ6mica y social, además de crear -

se una organizaci6n Internacional del Trabajo, destinada a mejorar las-

co~diciones de trabajo de todos los países. 

Además del pacto de la Liga de las Naciones, se formalizaron varios 

tratados de Paz, que determinaron cambios fundamentales en la estruc.:. 

tura de la sociedad de las naciones y en las relaciones de sus partes - ~ 

componentes con la anexión de territorios y la creaci6n de nuevos Esta-

dos. 

Por otro lado, y a pesar de la actitud de Estados Unidos de Norteam{ 

rica, que se neg6 a formar parte de la Nueva Liga, y de las reservas -

opuestas a Alemania, Rusia y a otros Estados, el número de miembros~ 
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lleg6 a ser lo bastante grande para justificar los esfuerzos tendientes a• 

vigorizar las disposiciones que pudieran considerarse como puntos débi

les dentro del sistema de seguridad, lo que hizo pensar que este nuevo -

organismo sería capaz de cumplir con los propósitos establecidos en el

preámbulo del convenio, es decir "promover la cooperación internacio -

nal y conquiatar la paz y la seguridad internacionales". 
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PERIODO TRANSCURRIDO DE 1919 HASTA 

EL ESTALLIDO DE LA SEGUNDA GUERRA MUNDIAL 

La creaci6n de la Liga di6 un gran impulso al desarrollo de la legis -

laci6n internacional por medio de convenciones; y a pesar de que su - -

Asamblea no tenía capacidad para legislar, frecuentemente abri6 cami

nos a la firma de un gran número de tratados y convenciones internacio

nales, tomando al mismo tiempo, la iniciativa de convocar conferencias 

en las que· se lleg6 a una gran variedad de a.cuerdos, hasta que las nue -

vas leyes a que éstas dieron origen, excedieron en volumen al viejo De• 

recho Consuetudinario. 

Además de la Liga de las Naciones, el 16 de diciembre de 1920 fue e.! 

tablecida la Corte Permanente de Justicia. Internacional, con lo que se -

produjo otra. gran expansi6n del Derecho Tnternacional, ya que muchos -

de los problema.a que antes del Pacto habían sido considerados como po

l!ticos, se transformaron en jurídicos a partir de entonces. 

Por su parte, los integrantes de la Liga renunciaron a gran parte de

aus antiguos derechos de soberanía, que los autorizaba a ser jueces en

sus propias causas. Se Hmit6 el derecho de recurrir a la guerra, cona!_ 

derando hasta entonces como un medio para sostener reivindicaciones. -

La defensa de los miembros de la Liga no dependi6 ya del poderío de sus 



- 46 -

propios armamentos, pues al término de la guerra el Principio de la S!., 

guridad Colectiva, nuevo en la práctica del Derecho de Gentes, lleg6 a -

ser considerado como la piedra angular del Pacto, el cual ped(a a sus -

miembros en su artkulo 10 11que respetaran y defendieran contra cual- -

quier agresi6n externa la. integridad territorial y la independencia de la-, 

Liga' 1, agregando en su artkulo 11 que "cualquier guerra o amenaza de -

guerra., que afecte o no de inmediato a cualquiera. de los miembros de la 

Liga, debe ser motivo de preocupaci6n para todos ellos'~ y estatuyendo -

en 1u artículo 16 que "cualquier miembro de la Liga que recurriera a la 

guerra en violaci6n de sus obligaciones, debería ser considerado ipso -

facto, como culpable de un acto de guerra contra todos los m,iembros de 

la Liga, con la consiguiente aplicaci6n de un boycot econ6mico y hasta -

de una intervención armada 11 , 

Aún cuando en este período la maquinaria legislativa de la comunidad 

internacional estuvo muy lejos de adecuarse a. las necesidades y circWl_! 

tandas, ya que todas las resoluciones quedaban pendientes de la posible 

ratificaci6n de cada Estado, no fue un defecto de esta maquinaria lo que 

impidió la adopci6n de un cuerpo de ley necesario. 

El requisito de unanimidad impuesto para la íormulaci6n de los conv~ 

nios internacionales, representaba un obstáculo técnico para el desarr~ 

llo del Derecho Internacional, porque permitía la obstrucci6n de las P!!, 
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tencias pequefias, pero, a pesar de ello, muy rara vez se llegó al rech!, 

zo de una iniciativa apoyada por las grandes potencias. La obstrucci6n -

•e producía porque las miamas potencias dirigentes no deseaban someter 

la soluci6n de sus conflictos y rivalidades a las normas de una regla ge

neral y cada Estado insistía en que era libre para determinar su propia

!Cnea de conducta. 

Junto a la interdependencia económica de los Estados, determinada -

por la compleja trama del comercio y las finanzas internacionales, exi!. 

tía una permanente rivalidad económica en la que la lucha por el control 

de las materias primas, por la conquista de los mercados extranjeros, -

por la obtención de concesiones en los países subdesarrollados y por el

logro de otras ventajas especiales, desafiaba ~oda posible regulación. 

Dentro de estos campos, las relaciones internacionales, no se some

tCan a ninguna ley y era dable esperar, que los Estados que se encontra

ban ubicados en esa lucha en una situación de desventaja, recurrieran a 

cualquier medio para derrotar a sus competidores. 

El Derecho Internacional no incluía ni la más elemental reglamenta-

ci6n que pudiera r~primir estas prácticas injustas y los esfuerzos espo

rádicos que se hicieron para imponer orden en esa anarquía econ6mica, 

estuvieron condenados al fracaso en raz6n de la incapacidad demostrada 
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por las partes, para comprender que sus intereses nacionales resulta -

rían beneficiados por el bienestar de toda la comunidad. 

Fueron muchas y muy variadas las razones que contribuyeron al fra

caso de la Liga de las Naciones, en su intento de lograr la paz interna-

cional por medio de un sistema de seguridad colectiva, pero lo más im

portante fue, sin duda su falta de universalidad, y aún cuando ésta hubi.= 

ra existido, la Liga hubiera fracasado igualmente, porque sus miembros 

más importantes no habían llegado a comprender que el mantenimiento -

de la ley y del orden en la comunidad era un as·mto de interés vital pa

ra cada uno de los Estados, y que el afianzamiento de la justicia y la e!! 

minaci6n de las causas determinantes de la guerra, eran inseparables -

de la previsi6n de la violencia. Cuando lleg6 el momento de la prueba, -

loa hombres de estado se ciñeron demasiado al punto de vista de la seg:!! 

ridad nacional y de la prosperidad econ6mica de sus propios países y fu.!:_ 

ron arrastrados a la guerra, no porque la mayoría lo deseara, sino - -

porque lea faltaba la viai6n y la· voluntad necesaria para adoptar las me

didas que habrían desbaratado por anticipado los planea de los agresores. 

Pronto se vi6 que el compromiso de renunciar a la guerra como instr~ 

. mento de poHtica nacional contraído solemnemente en el pacto de Kellogg~ 

Briand de 1928, s61o lleg6 a representar la expresión de una noble aspir,! 

ci6n, pues el Código del Derecho Internacional no tom6 medidas para pr2 
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teger los intereses por cuya defensa o conquista, las naciones tenían el

viejo hábito de recurrir a la guerra. 

El derrumbe de la nueva estructura jurídica Internacional comenz6 -

con la invaai6n japonesa a Manchuria en 1931. China era miembro de Ia

Liga, y en su calidad de tal, tenía derecho a exigir que los otros miem

bros contribuyeran a la protecci6n de su integridad territorial y de su Í,!! 

dependencia política, pero los miembros derigentes de la Liga no dese'!_ 

ban recurrir a la fuerza ni tampoco aplicar otras sanciones efectivas, y 

las impuestas al Japón, fueron demasiado débiles para frenarlo. Más -

tarde, en 193 5 Italia siguió la 1enda del Jap6n y atacó a Etiopfa; la Liga

vot6 la apliaaci6n de sancione• económicas, pero como éstas demostra

ron ser ineficaces se abandonaron las garant{as del artículo 10 del Pacto. 

En la primavera de 1938, Au1tria fue invadida por Alemania y anexa

da al Reich, bajo el pretexto de la necesidad de un plelbicito. En otofio -

de ese mi1mo aiio Gran Bretafl.a y Francia, actuando más allá de las di.! 

posiciones de la Liga, accedieron a la cesión de la región checoeslova

ca de los Sudetes a Alemania. A principios de 1939, Alemania convirti6-

a Bohemia y a Moravia en un "protectorado" y cre6 a Eslovaquia como a 

un Estado separado. El retiro de Jap6n, Italia y Alemania fue seguido -

por el de otros Estados que llegaron al convencimiento de que la Liga no 

podría continuar cumpliendo sus propósitos primitivos. 
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Por último, el 21 de ago•to de 1939, Ru1ia su•cribió un pacto de no -

agre11i6n con Alemania, en violación directa de laa obligaciones que ha· 

b{a contra(do. de acuerdo a las estipulaciones del artCculo 10 del Conve-

nio. Polonia •e transformó en el foco de la resistencia, y poco dupuii:s, 

el lo. de septiembre de ese mi1mo afio, estalló la guerra. 
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CAPITULO II 

LA NUEVA SITUACION INTERNACIONAL 

Al término de la Segunda Guerra M'Wldial, con la victoria Aliada y -

la firma de los tratados de paz que le pusieron ffn, se inicia una nueva

etapa en las relaciones internacionales en la que éstas experimentan --

cambios tracedentales en el orden pol!tico, social y econ6mico. 

Es la exposici6n de estos cambios, si no en su totalidad, a( los que

noaotroa consideramos más importantes, el obj~to de estudio de este a~ 

gundo capítulo, ya que en estas grandes transformaciones, vemos el su!. 

gimiento de nuevos y cada vez más complicados problemas para los que

loa viejos y tradicionales Principios del Derecho Internacional parecen -

obsoletos, y cuya aparici6n en el escenario mundial, reclama con urgel.!. 

cia un cambio estructural, sobre todo en lo jurídico, acorde a las nece

sidades planteadas por la época. 

No pretendemos dar aquí todas las soluciones que esas necesidades

requieren, sino solo dejar anotado el hecho de que son necesarias y de -

que se ha comenzado a estructurar un orden nuevo que intenta resolver

las. 

En todas las épocas encontramos estados intermedios entre la gue-

rra y la paz. En una palabra, el llamado "status mixtus 11 existe desde -

que hay guerra y paz en el mundo. No obstante, este estado intermedio-
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ha sido variable y ha dependido principalmente del concepto de guerra y 

de paz que 1e haya tenido en un momento dado y que ha ido cambiando -

con las lipocás, 

En loa últimos afios ae ha hablado mucho de loa llamados "concep

tos clásicos" del Derecho Internacional porque son nociones que consti

tuyen con frecuencia la base en la formaci6n de las ideas jurCdicas y -

porque ae siguen considerando vigentes, aunque cada dCa se problema- · 

ticen y disuelvan más. 

Es este hecho el que refleja más que ningún otro, el estado ínter-

medio en que se encuentran el orden del mundo actual. Status por de -

máa peligroso. que ha facilitado el abuso de palabra• e ideas de presti 

gio tradicional como "guerra", 1'paz 11 o "neutralidad", conceptos cuya• 

distinci6n había. conatitu!do lo 11clá.sico 11 en el Derecho Internacional -

existente hasta ahora. 

Esta distinici6n fundamental, que como hemos dicho era la base de 

todos los conceptos clásicos del Derecho Internacional, y que hada po• 

sible la idea de una auténtica neutralidad, se ha per•iido, según la.1 ªP!. 

riendas, después de la Segunda Guerra Mundial. 

Mucho de lo que se puede considerar en la actualidad como progr!L 

so humanitario dentro del campo del Derecho Internacional, esta basa-
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do preciaamente en la diatinci6n clá1ica y exacta de guerra y paz, de 

E1tadoa Beligera.ntea y Estados Neutrales, de combatientes y no cor:!_ 

batientes, de militares y civiles, di1tinciones, todas ellas, que encoE. 

traron su formulaci6n clásica en laa norma1 del Convenio de La Ha

ya, de 1907. 

Hoy,1in embargo, la 1ituaci6n ha cambiado y nos encontramos en la 

época de la "guerra. total1', de ~a "guerra exterminadora.", de la "gue- · 

rra. revolucionaria", de la 11guerra.fría11, de la íormaci6n de "bloquelfj1 

de la ''polaridad", de la "lucha. de clase•" en el orden internacional, • 

de la "democracia de masas" y sobre todo en la "era de lo1 grandes -

problemas econ6mico1 11
, que han dividido a los pueblo• claaificándo-

101 como 11deaarrollados", "subdesarrollados" o en "vías de desarro

llo", todo lo cual no ha servido sino para relativizar y neutralizar los 

antiguos conceptos. 

En efecto, como ejemplo de esta. relativizaci6n, podemos mencio

nar las famosas tésia de Lenin y Mao Tse Tung seg\in las cuales, solo 

la "gue~ra revolucionaria" es una guerra justa, una guerra que tiene -

por objeto la deatrucci6n del orden social en el país del adversario -

exterminando aua capas dominantes y llevando a cabo un reparto nu!. 

vo del poder y de la. propiedad, sin tener en cuenta la distinci6n en• 

tre guerra. y paz o entre guerra ofensiva y guerra defensiva, y sin• 
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considerar tampoco la utilizaci6n de métodos militares, aplicando la 11.!:, 

mada "guerra caliente" solo cuando la 11guerra frfa 11 ya haya madurado -

la situación fo suficiente para la invasi6n militar. 

Es evidente que esta "guerra revolucionaria" se sirve de los concep

tos clásicos del Derecho Internacional exclusivamente para sus fines r!:. 

volucionarios, convirtiéndolos así, en armas e instrumentos de sus ob

jetivos tácticos. 

Pero ta.znbién los juristas del mundo occidental tienen hoy día la ten

dencia a relativizar la.a ideas clásicas fraccionando los conceptos, esp! 

cialmente el de la gm~rra, según las múltiples leyes particulares cuya

aplicaci6n está en cuesti6n. De esta forma, existe una guerra en el •e.!!. 

tido del Convenio de La Haya, además de otra muy distinta en el sentido 

de las normas del Derecho Mercantil, u otra más en el sentido de las -

normas de seguro (1). 

En síntesis, nos encontramos en un estado intermedio entre la guerra 

y la paz, que es algo completamente distinto de lo que fue llamado en -

épocas anteriores 11status mixtus 11• El sistema .colectivo de seguridad, -

que desde la creación de la Sociedad de las Naciones de Ginebra fue im

plantado. así como las tentativas de una: proscripci6n de la guerra agre

siva. subsecuentes, han destruído los conceptos clásicos de guerra y de• 

neutralidad jurídico internacional (2); ahora estamos en una situación -
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que, insistimos, precisa de nuevas leyes y principios capaces de regu

lar la.a nueva.a tendencias de la era en todos los aspectos. 
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LA COMUNIDAD DE LAS NACIONES 

Nos ocupax:emos brevemente de los intentos realizados por los esta

distas del mundo para estructurar una nueva comunidad internacional -

que pudiera llevar a cabo las aspiraciones de paz y seguridad que la fa

llida Liga de las Naciones no lograra. 

EL PACTO DEL ATLANTICO. - Aún antes de terminar la gran con•· 

tienda, el 14 de agosto de 1941, se dio a la publicidad la Carta del Atlán

tico, en la que el Presidente de los Estados Unidos y el Primer Minis-

tro inglés adoptaban una serie de 11principios comunes 11, sobre los que -

esperaban pudiera establecerse una paz futura "después de la destruc- • 

ci6n total de la tiranía nazi 11 (3). 

En esta declaraci6n conjunta, tanto el Presidente Roosvelt como el-· 

Primer Ministro Winston S. Churchill, decidieron de común acuerdo, -

dar a conocer ciertos principios sobre los cuales basaron sus esperan

zas de un mundo mejor: 

lo. - Sus países no buscarían expansi6n territorial o de cualquier otra 

índole, 

2o. • No deseaban modificación territorial alguna que no estuviera de 

acuerdo con los deseos, libremente expresados de los pueblos acepta-

dos. 



- 61 -

3o. • .Re•petaban el derecho de 101 pueblos de elegir la forma de go

biernos bajo la cual desearan vivir y expresaban su anhelo de un pronto 

restablecimiento de los derechos soberanos y la autonomía de aquelloa

gobiernoa que mediante la fuerza hubieran sido privados de los mismos. 

4o. - Har!an todo lo posible pa.ra que todos los estados tuviesen igual 

acceso al comercio y a las materias primas del mundo, necesarias pa -

ra su prosperidad econ6mica. 

So. - Ser!a su deseo promover la más estrecha colaboraci6n entre -

laa naciones en el campo econ6mico, con el objeto de asegurar para to• 

dos el mejQramiento de 101 niveles de trabajo, el progreso econ6mico y 

la seguridad social. 

60. - Después de la de1trucci6n final de la tiranía nazi, era su deseo 

ver establecida una paz que proporcionara a todas las naciones 101 me

dios necesarios para vivir con seguridad dentro de aua propias fronte- -

ras, lo cual afianzaría la seguridad de que todos los hombrea en todos • 

loa países, pudieran vivir librea del temor y de la necesidad. 

7. - Esa paz permitiría la libre navegaci6n de todos los mares y océ!. 

nos sin limitaci6n alguna; y 

8, - Confiaban en que todas las naciones del mundo, tanto por motivce 

espirituales como realistas, convendrían en el abandono del uso de la. --
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fuerza. Como ninguna paz futura podría mantenerse si las naciones que 

amenazaran o pudieran amenazar con agresi6n a otros pa!ses, continua-o 

ran empleando armas terrestres, navales o aéreas, cre!an, confiados • 

en un sistema de seguridad más amplio y duradero, que resultaba imp1!!, 

sindible el desarme de dichas naciones. De la misma manera apoyar!an 

y fomentarían toda otra medida que contribuyera a aliviar a los pueblos 

amantes de la paz, de la carga a.brumadora que significan los armameE. 

toa (4). 

LA ORGANIZACION DE LAS NACIONES UNIDAS (ONU). - Dos años· 

deepuea de la publicaci6n de la Carta del Atlántico, en octubre de 1943,· 

se reunieron en Moscú los Ministros de Relaciones Exteriores de Esta

dos Unidos, Inglaterra y Rusia e hicieron una serie de declaraciones en 

la primera de las cuales, conocida como la Declaraci6n de Mosc<i, se -

reconoce la necesidad de crear, lo mcis pronto posible "una organizaciál 

internacional general basada sobre el principio de la igualdad soberana• 

de todos los Estados amantes de la paz y abierta a todos ellos, ya fue-

sen grandes o pequeños, para el mantenimiento de la paz y la seguridad!1 

Esta declaraci6n se puede considerar como el antecedente más inme

diato de la Organizaci6n de las Naciones Unidas, y después de haber si

do hecha, los delegados de Inglaterra, Estados Unidos y la Uni6n Sovié· 

tica se volvieron a reunir en Washington y aceptaron propuestas para la 
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creaci6n de wia organizaci6n internacional general, que se conoce con -

el nombre de "Propuestas de Dubarton Oask 11 • 

Tras una 1egunda reuni6n entre los representantes de Inglaterra, E!_ 

ta.dos Unidos y China, el 25 de abril de 1945, se reuni6 en San Francisco 

la Conferencia de las Naciones Unidas sobre Organización Internacional, 

y el Z6 de junio, despu6s de dos meses de labor, los estados represent!!:_ 

dos en la conferencia adoptaron la Carta de las Naciones Unidas como un 

Tratado Internacional formal, cuyos principios se establecen en el Artf

culo Primero, bajo cuatro encabezados: 

l. • Mantener la paz y la seguridad, para lo cual deben adoptarse "m.! 

didas colectivas" destinadasa evitar actos de agresión, y a lograr una B.2_ 

luci6n pac!fica a las disputas internacionales. 

2. • Desarrollar relaciones amistosas, "basadas en el respeto del -

principio de igualdad de derechos y de autodeterminación de los pueblos"; 

3. - Obtener cooperaci6n para resolver los problemas internacionales 

"de carácter econ6mico, social, cultural y hwnanitariolf y promover "el 

respeto por los derechos hwnanos y las libertades fundamentales"; y 

4. - Constituirse en un centro destinado a coordinar las actividades de 

las naciones para el logro de estos fines comunes (5). 

La novedad de este artrculo no radic6 en la concepción de una 11Decl!!:_ 
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ra.ci6n Internacional de Principios", pues éstas ya habían sido conocidas 

antes. aino ma.s bien, en que la misma, nunca había llegado a tomar fo.!_ 

ma. en un documento internacional oficial. 

Loa principios establecidos en el Artículo Segundo, se basa principaj, 

mente, en el mantenimiento de la paz y la seguridad, Los miembros 4e

la nueva organizaci6n, se comprometían a solucionar sus disputas por -

medios pac!ficoa; convenían asimismo en abstenerse del uso de la fuer- . 

za contra la integridad territorial o la independencia de alg6n estado; se 

compromet!an también a prestar toda la ayuda que fuese necesaria a las 

Naciones Unida.a, para el cumplimiento de medidas tendientes al mante• 

nimiento de la paz, y a no apoyar a ningún estado contra el que las Na-

ciones Unidaa hubieran tomado medida.a preventivas o de fuerza. 

Por otro lado, y para evitar malas interpretaciones en relaci6n al -

efecto que esos principios pudieran tener sobre las relaciones fundame:,: 

tales de los miembros, de acuerdo con laa normas existentes de Dere-

cho Internacional, la enumeraci6n de principios contenida en este art!c.!!, 

lo, comienza con la aíirmaci6n de que: 11La Organizaci6n se basa sobre 

el principio de la igualdad soberana de todos sus miembros 11¡ y este pri.!: 

cipio se refuerza mas adelante, por la disposici6n del último párrafo del 

mismo artículo, que establece que "Ninguna de las disposiciones conten_!. 

das en esta Carta autoriza a las Naciones Unidas a intervenir en probl~ 
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mas que pertenezcan, esencialmente a la jurisdicción doméstica de 1011-

Eetados, ni a requerir de los miembros que sometan esos problemas a

eu soluci6n" (6). 

Los párrafos anteriores, as! como la lectura. de un gran niímero de -

a.rt!culos de la Carta, denotan su propósito funda.mental de "mantener la 

paz", para lo cuál exige ''prevenir rupturas bélicas", adoptando para e<!! 

seguirlo; medibs pac!ficos, como las negociaciones, la conciliaci6n o el. 

arbitra.je (Cap. VI); medidas coercitiva.a que no impliquen el u10 de la -

fuerza armada, como lo pueden ser la ruptura de relaciones diplomáti

ca1, econ6micas, o de las comunicaciones {Cap. VII, Art. 41)¡ y medidas 

por medio de fuerzas aéreas navales o terrestres, que llegado el caso, -

pueden realizar accione• demostrativas, bloqueos y hasta operacionee de 

fuerza (Art. 42). Los artículos siguientes hasta el 51 estan dedicados a -

reglamentar el uso de las Fuerzas Armadas manejadas por la ONU. 

En el Capítulo VIII de la Carta, se considera que no se oponen las -

disposiciones de ésta, a la existencia de Acuerdos u Organismos Regio· 

nales, cuyo fin sea el mantenimiento de la paz y la seguridad internad~ 

na.les, Consecuencia de ello, ha aido el florecimiento de un nutrido "Re

gionalismo Internacional", que más adelante trataremos con mas deta·

lle, por ser un fen6meno propio y de importante trascendencia en la ép,!?. 

ca presente. 
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Han transcurrido 25 años desde que los Estados Signatarios de la Ca..:. 

ta de las Naciones Unidas la ratificaron en San Francisco; y en aquél -

bloque vencedor de la gran guerra se han producido grandes transform!_ 

ciones y diferencias. Los dos bloquee iniciales, claramente señalados• 

y diferenciados, comienzar a ser resquebrajados por otras 11terceras 11 • 

y 11cuartas potencias 11 , acentuándose cada día más, la tendencia a pasar 

del equilibrio bipolar, a Wl equilibrio pol!tico, económico y social com

plejo, con bloques neutralistas q.ie, realizando una poHtica internacio-

nal de tipo marginal, han dado lugar al quo se ¡ a denominado 11tercer -

mundo11 (7). 

Es la íormaci6n de estos ''bloques neutralistas 11 que integran el "ter

cer mundo11 y la "lucha de clases" a nivel internacional que las naciones 

que los forman han producido en el seno mismo de la ONU, los fen6me

nos que mas nos interesan dentro del estado actual de la Comunidad In

ternacional, porque en ellos vemos reflejados los grandes esfuerzos re!_ 

liza.dos por los países llamados subdesarrollados en su intento por sup~ 

rar esa etapa y pasar a otra de pleno desarrollo, que a nuestro juicio -

constituye la única pottibilidad viable de alcanzar un equilibrio mundial· 

mas consistente y duradero, que el derivado de la etapa bipolar que es

tamos superando. 
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LA GUERRA FRIA Y LA 

"FORMACION DE ESPACI0811 

Durante la segunda guerra mundial, la diacuci6n jurfdica de la gue-

rra fría se orientaba en tor~o de la idea de la neutralidad, que ya para

entonces se habfa comenzado a relativizar, aunque sin abandonar por -

completo su punto de referencia que era la idea clásica de la neutralidad 

jurfdico•internacional. 

Surgieron así fen6menos intermedios como lé 11no beligerancia" o la -

práctica de las 11measures short oí war 11 , que iniciaron el camino hacia

un estado intermedio que ya no dejaría distinguir donde terminaba la paz 

y comenzaba la guerra. 

Cuando Roosvelt se unía con Stalin en su lucha con el adversario co

mún, ya éste practicaba frente al primero una especie de estado inter -

medio entre guerra y paz que formaba parte de su estrategia, y que más 

tarde se convertiría en la táctica de la guerra revolucionaria de la que -

antes hablamos. 

Es asf como empieza la primera fase de la guerra frfa, llamada "m~ 

nista11 por Carl Schmitt (8), porque se basaba en la idea de que la uni-

dad política del mundo ya existía, y que solamente había que eliminar -

algunos obstáculos, como la Alemania Nazi, para realizar, por fín, la-
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paz universal y el nuevo orden del mundo. 

Dos años después de terminada la gran contienda. bélica., en 1947, la.

guerra. frfa entra en una segunda fase, que el autor antes citado consid~ 

ra d'e estructura. 11duali1ta11 o "bipolar" (9) en la que ya no se trata de -

que uno de los protagonistas de la amistad mundial permanezca neutra.l

en la lucha que el otro lleva a cabo contra una tercera potencia, sino -

que ahora. surge una enemistad intensa entre los dos colosos mundiales; 

que por ser las dos columnas firmes en la que descansa la nueva orga.J!! 

zaci6n mundial, provoca que la iluai6n de la unidad del mundo se rompa. 

En eee momento se volatilizan las ideas del "mundo único", del 110ne 

World" y del Estado Mundial. Shdanow, portavoz de Stalin, proclama la 

doctrina de los "dos campoa 11 , que prácticamente implicaba el reparto -

del mundo entero entre Esta.dos Unidos y la Uni6n Soviética, de acuerdo 

con el criterio amigo-enemigo, que hac!a imposible una neutralidad au

téntica entre ellos. 

En esta fase "bipolar", las dos potencias enemigas toleran la neutr!., 

lidad de otros .t;stados solamente hasta cierto grado, en tanto que la re· 

laci6n de enemistad entre estos dos grandes contrincantes del dualismo, 

no admite la neutralidad, ni siquiera parcial, sin dejar de ser enemis·

tad y convertirse en otro estadio. 

"El término "bipolar 11 resulta casi demasiado neutral para la tensión 
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hostn de semejante dualismo mundial, porque polaridad es un concepto· 

procedente de las ciencias naturales, y enemistad política entre hombres 

significa otra cosa que una polaridad cpfmica o f!sica 11 (10). 

Esa etapa dualista a que nos hemos referido, podía permitir un pequ.!:_ 

ño grado de libertad de bloque como fen6meno marginal o excepci6n sin

importancia. No obstante, con el transcurso del tiempo, los países fue

ra de bloques comienzan a adquirir importancia por su cantidad, forma,!i 

do un tercer frente representante de un poder polftico independiente; y -

es entonces cuando la guerra fría inicia un viraje que la habría de lle- -

var a. otra nueva fa.se. 

De esta manera., al esta.dio dualista sigue ahora una fase 11pluralista 11
, 

que ha. dado lugar a un nuevo fen6meno, cpe Carl Schmitt, autor al cp.e -

hemos venido siguiendo, explica de la siguiente forma: 

"La superficie de la tierra ofrece hoy la. imágen de más de cien .l!:sté!_ 

dos que pretenden ser soberanos. Todos viven a la sombra del equili-

brio atómico de las dos potencias mlllldiales, y ninguno de ellos puede -

eludir la tendencia al "gran espacio", a no ser que prefiera caer en la -

insignificancia polftica11
• 

11.i!:l desarrollo técnico no condujo aún, ni mucho menos, a la unidad -

política de la tierra y de la humanidad. Pero parece ser, cpe merced a-
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este desarrollo técnico, los límites de los múltiples Estados y sus me:r

cados interiores se han hecho demasiado pequeños. Entre la unidad del

mundo, ut6pica hasta ahora, y la época pasada de dimensiones espacia

les anteriores se intercala, por algún tiempo, el estadio de la íormaci6n 

de grandes espaciosn 

11El pluralismo de espacios con que nos encontramos ahora, es, en -

realidad, un pluralismo de grandes espacios. Pero "gran espacio" sig-· 

nifica algo muy distinto del espacio antiguo simplemente aumentado. AJ.

pensar en espacio, lo primero que hacemos es pen1ar en espacios de das 

dimen1iones . .1.!.:l .l!.:.atado, en el sentido del Derecho Internacional, es, en 

primer lugar, un territorio delimitado, dentro del cual se realiza la le

gislaci6n, el gobierno y la justicia nacionales. También nuestra idea -

tradicional y clásica de guerra y batallas, nos retienen en un pensamie~ 

to de planos. Nos imaginamos la guerra como una serie de batallas que

tienen lugar en campos de batalla, en donde también se decide . .Esta es 

una idea barroca que coincibe la guerra como un teatro, pues su mayor

parte no se efectúa en semejantes planos y campos de batalla abiertos, -

sino en los espacios multidimensionales de la guerra fría. Se suma a to

do esto, además, la idea difundida del llamado bloque continental, de tal 

manera que las palabras espacio y gran espacio nos sugieren en primer

lugar, unas áreas bien definidas y no un conglomerado multipolar de voM 
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lúmenes permeables". 

En efecto,. en la época presente se ha estado formando la base de Pª.!. 

tida. ·para el nuevo orden 11 éspacial11 de la tierra; y aunque es verdad que 

loa Eetados del bloque oriental han seguido en apariencia una fuerte --

coheai6n continental, ea de creerle que allí como en Occidente ha babi-. 

do grandes rupturas en la continuidad, hecho que denota claramente la -

formaci6n de e•e poder político independiente del que antes hablamos. 

Ahora trataremos de e:xplicar con la mayor :laridad posible, el con-

cepto de "gran espacio" empleado por Carl Schmitt en su intento de ex-

poner el nuevo orden del mWldo, dentro de la tercera fase de la guerra• 

fría que 61 mismo denomina 11pluralista". Para hacerlo utilizaremos C'l, 

mo ejemplo a los Estados Unidos de Norteamérica: 

Lo• Estados Unidos, como ea de todos sabido, es un espacio delimit!_ 

do en el 1entido del Derecho Internacional tradicional en tanto que está • 

constituído por los elementos que integran todo .t;stado según la concep• 

ci6n clásica: tiene fronteras territoriales determinadas, una zona de - -

tres mill¡Ls a lo largo de la costa marítima, espacio aéreo, subsuelo, •• 

etc. Sin embargo, además de esto nos interesa resaltar el hecho de que 

los Estados Unidos, merced a la práctica de la Doctrina Monroe, han f!. 

ja.do otro amplio distrito geográfico, a saber: el Continente Americano. 
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Pero al verdadero espacio político de los Estados Unidos pertenece, -

no aolamente su territorio, en el sentido de eafera de competencia. esta

tal en donde rige su legislaci6n, su adminietraci6n y su justicia; ni 1ola

mente la. esfera de influencia de la Doctrina Monroe, sino que loa Esta.-

doa Unido~ son, además de todo esto, el factor más importante de la co

munidad de la defensa atlántica denominada OTAN, que abarca q.iince -

Estados americanos y no americanos (lZ); son por otro lado, miembros• 

del espacio global de la ONU, donde ocupan su lugar¡ eetan ligados a la• 

Organizaci6n del Tratado Central (CENTO) forMan parte de la Organiz!_ 

ci6n del Tratado del Sudeste Asiático (OTASE) (13): constituyen un fac-

tor determinante en la Organizaci6n de los Estados Americanos (OEA);· 

todo esto sin tener en cuenta el gran espacio que abarcan por el hecho -

de ser la primera potencia at6mica del mundo. 

Todos estos "espacios" de permeabilidad distinta, ae suelen imagi-

nar como simples superficies espaciales, aunque en realidad no son ai· 

no campos de fuerzas magnéticas de energCa y de trabajo huma.no, cara~ 

terizados por un gran número de interferencias r compenetraciones. 

Son en síntesis, los espacios del desarrollo industrial y de la divisi6n 

de la. tierra en regiones y pueblos industrialmente desarrollados o sub

desarrollados, y su interés radica en el momento actual, en que han d!:, 

do lugar a un fen6meno que determinará el destino de todoa los pueblos• 
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de la tierra, pues como aún no se han fijado definitivamente los espacios 

de desarrollo, las grandes potencias econ6mica!J· han optado por la ayu

da al desarrollo induatrial de los pueblos menos desarrollados, invirtie_!! 

do su riqueza en ellos con lo que se ha abierto la posibilidad de crear u

na serie de espacios aut6nomoa que produzcan un nuevo equilibrio mun

dial, condici6n previa necesaria, para un orden estable de paz. 
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LOS ORGANISMOS SUPRANA~ IONALES 

DE CARAC TER MILITAR 

En el inciso precedente hablamos de los "grandes espacios" que Carl 

Schmitt concibe como el fenómeno caracterrstico de la. época. presente; -

ahora enfocaremos nuestra atención hacia. la formación de los grandes -

bloques de carácter militar, que como consecuencia de ese esta.do inte.!:. 

medio entre la guerra y la paz, por el que a.travesamos, llamado 11gue-· 

rra fr!a. 11 , han surgido cobrando relevante importancia en este nuevo P.!:. 

rfodo de las relaciones internacionales. 

La. raz6n fundamental de la aparici6n de estas asociaciones suprana

cionalea dentro del ámbito internacional, estriba, má.s que nada, en el

hecho de que, inmediatamente después de terminada la guerra se conso_ 

lidaron dos grandes naciones, agrupando a millones de hombres; en re!_ 

lidad, a pueblos enteros de diversas razas, lenguas y religiones, ocu-

pando extensísimos territorios, repartiendo el mundo en zonas de in -

fluencia y creando dos grandes centros de atracci6n que han polarizado

todo tipo de actividades (14). 

La causa concreta del nacimiento de los organismos militares supra

nacionales en Occidente, ha sido la acción de la estrategia soviética de.! 

de la terminaci6n de la Segunda Guerra Mundial (15). 
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En efecto, la mayoría de los especialistas distinguen dos perfodos -

en la estrategia soviética: el primero, hasta la muerte de Stalin, en - -

1953; y el segundo, bajo la dirección del Partido Comunista, con Kruche' 

a la cabeza. 

Con Stalin fue empleada la estrategia de la acción directa, en virtud• 

de la cual el dictador soviético pudo alcanzar plenamente sus objetivos -

de 11conaolidaci.6n11 y 11expanaión11 ; el primero, sovietizándo a los países

del Centro y Este de Europa que habían sufrido la ocupación alemana; y

el segundo, mediante re.vueltas interna.a en los países del Sur y el Occi· 

dente europeo, y a través de la guerra civil y la suhversi6n en el Asia. 

En Europa, la culminaci6n de la. acción directa tuvo lugar con el blo

queo de BerHn (1948-1949); y en el Asia con la campaña de Corea (1950-

1953). 

La reacción del bloque occidental,en Europa se produce con la crea

ción de la Organiza.ci6n del Tratado del Atlántico del Norte {OTAN), el-

4 de abril de 1949. Un mea después de 'quedar formalizado el Pacto, el• 

bloqueo de Berlín, comenzado en junio de 1948, finaliza después de 325-

dCas. 

Poco después,· en agosto de 1949 los soviéticos entran en poseci6n de 

la bomba at6mica., y este hecho los anima a proseguir su acci6n; solo -

que ahora lo hacen en Asia, ya que el frente europeo ha.b!a endurecido -
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La. ayuda P.restada por Rusia a Mao Tse Tung, le permite firmar, en 

febrero de 1950, un Pacto con la China Roja; y en junio del mismo año -

se inicia el conflicto de Corea que habría de durar más de tres años. En 

T.ndochina logran expulsar a Francia y dividir a Vietnam en dos zonas, -

todo ello sancionado en la conferencia de Ginebra en 1954. 

La. reacción occidental en Asia fue escalonada; en 1951, se crea el - -

Pacto de Seguridad del Pac!fico 11ANZUS11 , inte~rado por Australia, Nu.!. 

va Zelandia y Estados Unidos. En 1954, se firma el Tratado de Manila • 

(OTASE), que ampliaba a ocho sus Estados miembros. Por auparte, -

los Estados Unidos firman más Pactos; uno con el Japón en 1951; otro 

con Corea en 1953; y uno más con la China Nacionalista en 1954. 

Con la muerte de Stalin había terminado el p:rimer período de estrat.!:_ 

gia directa y comenzado una segunda fase en la que, con Kruchev como• 

primera figura del Partido Comunista, se da un cambio a la estrategia -

soviética basado en la coexistencia pac!fica que es utilizada desde ento!!, 

ces para presionar en los frentes más blandos. 

Era preciso para los soviéticos tener presente la mayor efectividad -

de la OTAN, y su reacci6n no se hizo esperar, creando en mayo de 1955 

el Pacto de Varsovia, en el que fueron incluídos todos sus satélites de -
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Europa, vigilándose y estrechándose los lazos de Moscú con cada uno -

de estos pueblos. 

En la actualidad, es posible decir cpe la estrategia soviética ha releo 

gado a un segundo término la acci6n militar, dando prioridad definitiva -

a la acci6n ideol6gica, sobre todo insitando las tendencias antioccidenta-

les de algunos países neutralistas de emancipación reciente en el Africa¡ 

en Europa, encaminando sus esfuerzos a fin de consolidar lo anterior --: 

mente conquistado; en Asia, preparando la guerra revolucionaria con a~ . ~ 

ciones como la de .Laos; y en América, donde e, impacto cubano ha ad·· 

quirido una gran trascendencia (16). 

Una vez hecha la narraci6n suscinta de los acontecimientos que die--

ron cabida,_ a estos organismos regionales de carácter militar en el ám-

bito internacional, vamos a pasar a la exposici6n somera de algunos de· 

los más importantes, entre los que destacan en primer lugar la OTAN y 

el Pacto de Varsovia. 

LA OTAN Y EL PACTO DE VARSOVIA. - Por ser estos organismos -

antag6nicos, no solo en cuanto a su fin, sino también en lo tocante a su-

localización geográfica; uno frente del otro, haremos un estudio compa-

rativo de ambos, que nos pueda ayudar en el propósito cpe perseguimos. 

Ya hemos señalado que la OTAN fue la reacción occidental a la ac --
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ci6n expansiva aoviética, en virtud de la cual Rusia se había. anexionado 

ocho paf1ea; Carelia Filandesa, Estonia, Letonia; Lituania, Pru1ia - -

Oriental, Polonia Oriental, Rutenia, Besaravia y Bucovina del Norte, -

con un total de 23. OZ5, 000 habitantes y 475, 300 KniZ, controlando ade -

máa siete países europeos: Albania, Bulgaria, Checoeslovaquia, Alem_! 

nia Oriental, Hwigría, Polonia y Rumanía, con un total de 9Z. 099. 000 -

habitantes y l. 017. 306 KmZ (17). 

Loa antecedentes de la OTAN son la Doctrina Truman de 1947 y el - -

Tratado de Bru1elaa, de 17 de marzo de 1948. La reacci6n rusa a este -

Tratado fue el bloqueo de Berlín, y la réplica occidental, la OTAN, Tr_! 

tado firmado el 4 de abril de 1949, que agrupaba 15 pa!ses con una vige~ 

cia original de 20 añoa. 

El Pacto de Varsovia, firmado el 14 de mayo de 1955, es la inmedia

ta respuesta soviética a la admiai6n en la OTAN de la República Fede-

ral Alemana. que tuvo lugar, el 9 de mayo de 1955. 

Este "Tratado de amistad, de cooperaci6n y de ayuda mutua" une du -

rante ZO años a la URSS, Albania, Alemania Oriental, Bulgaria, Hun -

gr!a, Polonia, Rumania y Checoeslovaquia; es decir, a todos los países 

satélites del bloque sovié_tico, hasta 1975. 

La OTAN es un Tratado de alianza, que dentro del marco de la Carta 
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de las Naciones Unidas tiene como finalidad principal 11 ••• salvaguardar 

la libertad de los pueblos, su herencia común y dvilizaci6n ... "• aegún

reza su pr6logo; pero que también persigue la colaboraci6n en los cam-

po• pol!tico, econ6mico, social y cultural entre los Estados que la inte-

gran. 

Como medio indispensable para alcanzar esas finalidades, en el Ar!! 

culo So. prescribe que "Las partes acuerdan que un ataque armado con~ 

tra una o máe de ellas en Europa o América del Norte, se considerará -

como un ataque contra todas ellas; y, por consi&uiente, acuerda, que si 

se produjese tal ataque, ayudarían a las partes atacad~s tomando incon• 

tinenti individualmente y de acuerdo con las otras partes, las acciones -

que consideren necesarias, incluyendo el empleo de las fuerzas armadas, 

para establecer y mantener la seguridad en la zona Atlántica Norte, to· 

do ello de acuerdo con el Artículo 51 de la Carta de las Naciones Unidas!' 

El Pacto de Varsovia por su parte, se proclamó como estrictamente-

defenaivo y su finalidad ea "asegurar la garantía de la paz en Europatt, -

En su Artículo 4o. 1 muy similar al So. de la OTAN, anteriormente tran.! 

crito, señala que "En caso de agresión armada en Europa contra uno o -

varios firmantes del Tratado, por parte de un Estado cualquiera, o de • 

un grupo de Estados, cada: Estado firmante del Tratado ... prestará. ... 

una ayuda. inmediata por todos los medios necesarios, incluído el em --
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pleo de la fuerza armada". 

EL ANZUS Y EL OTASE O SEATO. • El ANZUS (Australia, New Zee

land, United States) es la continuaci6n del ANZAC, firmado en 1944 entre 

Australia y Nueva Zelandia para reformar su cooperaci6n militar frente 

al peligro japon6s. El primero de septiembre de 1951, en San Francisco, 

los Estados Unidos, Australia y Nueva Zelandia firmaron el Pacto de S.!, 

guridad del Pacífico (ANZUS). 

En el Artfoulo 4o. de este Tratado cada part "\ reconocía que 11un ata

que armado en la zona del Padfico contra una cualquiera de las partes -

serCa. un peligro para su propia paz y seguridad, y declara que actuar(a

para ser frente al peligro común". 

El ANZUS fue superado posteriormente por la Organizaci6n del Trat.!, 

do del Sudeste Asiático (OTASE), cpe surgi6 del Tratado de Manila, fir

mado el 8 de septiembre de 1954 y que funciona desde febrero de 1955. -

Son ocho las naciones adheridas a este Pacto: Australia, Estados Unidos, 

Francia, Nueva Zelandia, Pakistán, Filipinas, Reino Unido y Tailandia. 

La zona que cubre este Tratado está comprendida dentro de los terrJ. 

torios de estos ocho pafses en el Asia del Sudeste (ffmite Norte: parale

lo 210 30, lo que excluye a Formosa y a Hong Kong). Los tres estados •• 

de Indochina: Laos, Camboya y Vietnam del Sur no forman parte de la -
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OTASE, pero sus territorios estan 11cubiertos 11 por un protocolo ajeno -

al Tratado, que puede ser modificado en lo que.a Laos se refiere por su 

deseo de adherirse al "neutralismo". 

La OTASE es un instrumento destinado a coordinar los esfuerzos de• 

defensa colectiva con vistas a la salvaguardia de la paz y la seguridad -

en la regi6n del Sudeste Asiático. Las partes se comprometen además a 

reforzar sus libres instituciones y a cooperar entre ellas con vistas a .:. 

promover el progreso econ6mico y el bienestar social. 

En estos organismos no1otros vemos más que simples tratados mili.

tares, el inicio de un movimiento integracionista dentro de áreas regio

nales en el campo internacional, que bien podrCamos identificar con el -

concepto de "gran espacio" de Schmitt; y que se origina en la necesidad, 

de muchas naciones, que concientes de que su eacaso desarrollo políti

co, econ6mico y social laa hace débiles y vulnerables, buacan integrar

se con otroa pa!ses afines de su área regional, para ser frente a los -

crecientes gastos, esfuerzos y recursos de toda índole que implica vivir 

con un sentido autárquico dentro del ordenamiento mundial contemporá-

neo. 
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EL DESARROLLO ECONOMICO Y LAS 

RELACIONES INT ERNAC ION.ÁLES. 

Nos referiremos ahora al desarrollo econ6mico, que se ha converti • 

do a partir de la Segunda Guerra Mundial en el tema fundamental y en -

uno de los puntos medulares en el estudio de la problemática internado-

nal actual. 

Con anterioridad este tema preocup6 mucho menos a los especialista11, 

quienes consideraban que el desarrollo era algo que podía alcanzarse e!. 

pontáneamente, no mereciendo, por tanto, espedal atenci6n. 

En épocas máa recientes, con los acontecimientos internacionales de 

orden pol!tico y econ6mico que han tenido lugar después de la guerra, se 

comenz6 a despertar en todas partes la conciencia del 11desarrollo 11 • 

Entre estos acontecimientos de relevante importancia, podemos me!!_ 

donar en primer lugar, el progreso logrado por ciertos países, tales • 

como la Uni6n Soviética, que gracias a la planificaci6n econ6mica, se • 

tranaíorm6, en un período relativamente corto, en la segunda potencia· 

industrial del mundo; y en segundo, los movimientos revolucionarios de 

carácter nacionalista surgidos en parses coloniales, cuasicoloniales, o-

dependientes econ6micamente de las grandes potencias capitalistas, que 

han dado origen a nuevos estados independientes o bien, a su emancipa-
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ci6n econ6mica exterior, y que consideran, que en el desarrollo econ6mi . -
co y en el progreso técnico, radican sus principales problemas (18). 

Por otra parte, el hecho de que más de las dos terceras partes de la-

humanidad pertenezca a laspa!ses subdesarrollados, se ha convertido en-

un eminente peligro para las naciones econ6micamente poderosas, las -

que han optado, especialmente los Estados Unidos, por conceder una - -

gran importancia a la ayuda econ6mica y técnica de dichos pa!ses. 

Al respecto debemos señalar que la importa1 cia internacional de es -

tos acontecimientos es tan grande, que el desarrollo, econ6mico de los -

pa!ses atrasados, constituye en la actualidad, la cuesti6n más importa,!! 

te, ta:nto desde el punto de vista nacional, como internacional. 

Pero antes de entrar de lleno a la exposici6n de esta cuesti6n, de cu-

yo planteamiento y soluci6n depende, a nuestro juicio, la posibilidad --

más factible del arreglo de la mayoría, si ni es que de la totalidad de --

los problemas mundiales, tanto de carácter nacional como internacional; 

queremos hacer una breve referencia a los tipos de econom!a existentes 

y a los diferentes sistemas a que han dado or!gen, con el objeto de com-

prender mejor el complicado juego de las relaciones econ6micas del --

desarrollo internacional. 

Con arreglo a la experiencia hist6rica, se pueden distinguir tres ti--



- 84 -

pos de desarrollo económico: 

a) El modelo Capitalista, que fue seguido por los países de Europa -

Occidental y por los Estados Unidos de América. 

b) El Modelo Socialista, adoptado por la Uni6n Soviética y sus satéli

tes; y 

e) Uno de carácter mixto, que es el modelo que prevalece en aque- -

llos patses en los que tuvo lugar un movimiento nacionalista o que se -

emanciparon de una dependencia colonial o semicolonia.1. 

EL CAPITALISMO. - El más antiguo de estos tres tipos de desarro-

llo econ6mico es el capitalismo, aistema que hasta la Primera Guerra -

Mundial fue considerado como el tipo universal y como el único posible, 

necesario además para todo aquél país que q.iisiera iniciar su desarro-

llo. 

La característica esencial del tipo de desarrollo capitalista consiste

en la acumulaci6n del capital y en la inversión productiva, a cargo de la 

clase urbana o burguesía. 

En efecto, esta clase social fue la que llev6 a cabo en Europa Occi -

dental una acumulaci6n de riqueza con prop6sitos productivos, a difere~ 

cía de las viejas clases feudales, que solo acumul.iron la riqueza para -

un consumo ostentoso. 
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Loa recursos de esta inversi6n productiva procedían de diversas fue.!!.· 

tes: en primer término, de los beneficios acumulados por los comercia.!!. 

tes, que fueron los primeros capitalistas ya que sus ganancias, con1tit~ 

yeron la base de la financiaci6n de las inversiones que llevar<nal desa-

rrollo del capitalismo. 

Hubo además otras fuentes, de entre las cuales, tal vez las más impo!. 

tantea fueron la explotaci6n de las colonias y de loa monopolios comer·-. 

ciales, que en una etapa posterior proporcionaron una gran acumulaci6n 

de capital y de inversi6n productiva; y otra fuei te la conatituy6 la rui -

na de los pequefios arte•anoa y campesino•, cuya propiedad paa6 a po -

der de loa ca.pita.listas quienes la tranlformaron en capital. 

Por último, una cierta acumulaci6n de riqueza fue facilitada por el -

E•ta.do que en las primeras etapas del desarrollo capitalista desempeñó 

un importante papel; directamente, invirtiendo en obras públicas, inclu-

10 en empresas indu1trailes y comerciales; e indirectamente, concedien 

do subsidios o exen•iones fiscales a las empresas privadas. 

Fue esta la manera como los principales países de Europa Occiden-

tal y, posteriormente, los Estados Unidos de América, iniciaron su -

desarrollo econ6mico, que más tarde, una vez sostenida la empresa ca

pitalista en la industria, el comercio y las finanzas, produjo a su vez h2 

neficios que constituyeron la fuente de una nueva acumulaci6n de capital 
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y de un crecimiento econ6mico autosostenido. 

Tal ea, es.quemáticamente expuesto, el tipo de desarrollo capitalista, 

primero al que hicimos referencia, y que fue considerado hasta la pri-

mera guerra, por los economistas de todas las ideologías, como una e!_ 

pecie de ley wiiversal a la que tendr!an que someterse todos los países

en su expanai6n econ6mica. 

No obstante lo anterior, la experiencia hist6rica nos demuestra que -

existen otros tipos de desarrollo econ6mico diversos del capitalismo, t~ 

lea como el socialista y el mixto, cpe hicieron que el primer sistema -

fuera desechado como el único factible; hecho cp.e se debi6 principalme!!. 

te, al desarrollo del capitalismo monopolista y al imperialismo, facto

res que hicieron imposibles a los países subdesarrollados seguir el mo_ 

delo de desarrollo del capitalismo tradicional. 

Son muchas y muy variadas las razones cpe explican este fen6meno-

pero podemos decir que la más importante consisti6 en el desarrollo de 

grandes monopolios capitalistas en los principales países, con lo que é.!_ 

toa no tuvieron interés en realizar inversiones que contribuyeran al de.! 

arrollo de los países atrasados, pues se pens6 que esta medida aumen· 

tarfa la competencia, amenazando sus posiciones monopolfaticas ya lo

gradaa. 

En consecuencia, las únicas inversiones que se hicieron estuvieron -
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encaminadas, casi en su totalidad, a la explotaci6n de los recursos nat_!! 

ralee utilizables como materias primas en sus industrias; y en la expo!. 

taci6n de alimento. Hubo también algunas inversiones de infraestructura, 

aunque éstas fueron en realidad motivadas por la necesidad de mantener 

relaciones econ6micas con los países atrasados. 

Por otra parte, los beneficios obtenidos por el capital extranjero en -

dichos pa!aes, rara vez se reinvirti6 en 101 mismo, y casi siempre se :. 

env!aba al para inversor; o si los volvían a invertir lo hadan en la pro·

ducci6n de materias primas, de alimentos o en la formaci6n de la infra

estructura, pero nunca se utilizaron en inversi6n industrial, que es el -

factor dinámico esencial del desarrollo econ6mico. 

Hubo además otras razones adicionales de entre las que podemos -

mencionar el apoyo polCtico cpe brindaron las grandes potencias capita

li1tas a ciertos grupos dentro de los países subdesarrollados, para que

le sirvieran de instrumento en la conservación de su influencia poHtica

y sobre todo econ6mica. 

En estas condiciones, los países atrasados no tuvieron más alternat;!, 

va que buscar y adoptar nuevos sistemas de desarrollo econ6mico. 

EL SOCIALISMO.· Uno de esos sistemas fue como es sabido, el so

cialismo, surgido de una revoluci6n que tuvo lugar en Rusia, pare sub~-
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desarrollado con una industria limitada, que produjo una clase trabaja -

dora industrial y un movimiento político, que basándose precisamente -

en esta clase se transformó en el principal a.gente de la revolución so-

cial. 

Este movimiento socialista inicia.do en Rusia, se extendió rápida.me.!!_ 

te a otros Estados, que, nacionalizando la industria, el comercio, las -

finanzas y los transportes ya existentes, y llevando a cabo la reforma "' 

agra:i;-ia con el reparto de la tierra entre los campesinos, bu1caron e.! 

tablecer las bases para la acumulaci6n de los recursos necesarios a la 

inversi6n productiva. 

A medida de que fueran desarrollando la industria, el comercio y las 

finanzas nacionalizadas, los beneficios aumentarían y serían a su vez -

utilizados para financiar inversiones adicionales con las que crecería el 

sector industrial, intentando as! un proceso de crecimiento autososteni

do. 

Una fuente adicional de inversiones la constituirían las contribucio- -

nes de los campesinos, quienes deber!an aportar parte de sus ingresos

~ dicha financiación mediante la entrega obligatoria al Estado de la pro

ducción agraria a un precio más bajo. Todo esto, ha.rra posible, a las -

naciones seguidoras de este sistema, embarcarse en la gran tarea de -

desarrollo econ6mico hasta conseguir, que dicho desarrollo se convirti.!, 
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ra gradualmente en un proceso autosostenido y acwnulativo. 

ELSISTEMA DE F.CONOMIA MIXTO. - El tercer tipo al que ahora

nos referiremos, es el que antes hemos calificado como 11m ixto11 , y que 

es el que ha sido adoptado por los países en vías de desarrollo situados

fuera de la órbita comunista; está aún en evolución y no ha. cristalizado -

en un modelo específico, motivo por el cual encontramos grandes difere.!! 

cias sistemáticas dentro de los países que lo practican. 

Sin embargo, podemos encontrar ciertos re~ íLgos comunes que son, -

en primer lugar y a semejanza del modelo marxista, la intervención del 

Estado y la inversión pública, que constituyen en este sistema el facto?'" 

más activo y dinámico del desarrollo económico nacional, y esto se de

be principalmente, a que en los países subdesarrollados no existe una -

clase media capaz de proporcionar los recursos financieros para la in

versión en una escala suficiente para dar el "salto tecnol6gico 11 que les 

permita pasar de una economía estancada, a otra, de tipo progresivo, 

En segundo lugar, suele haber una nacionalización de determinadas -

empresas, especialmente de propiedad extranjera, a consecuencia, de

la emancipaci6n política y económica alcanzada por el país, lo que crea 

una amplia base para la unidad nacional en la que participan muchos gr!!. 

pos capitalistas del propio país, que han tomado parte en la revoluci6n -
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nacional. 

Por otra parte, en la mayorfa de los países subdesarrollados la canti 

dad de capital'privado existente, especialmente en la industria, es muy

pequeña y, por tanto, no hay mucho que nacionalizar, ni esta medida pu.!_ 

de contribu(r apreciablemente a la necesaria acumulaci6n de capital, m~ 

tivo por el cual, el desarrollo se trata de alcanzar más bien, canalizan

do la inversión privada y pública. hacia. actividades productivas. 

Además, cabe señalar, que en la mayoría de los países subdesarro-

llados que han adoptado este sistema mixto, se ~1a realizado una reforma 

agraria, uno de cuyos objetivos es el de inducir a los ingresos procede,!! 

tes de la agricultura, a invertirse en la industria, pues al ir desa.pare-

. ciendo loa grandes terratenientes feudales, con una gran propensi6n al -

consumo ostentoso y a la inversión inproductiva, se desvían los ingresos 

procedentes de los mismos hacia la inversión industrial. 

Por último, diremos que semejante tipo de desarrollo econ6mico.no

surgi6, como el capitalismo clási70, de una manera espontánea, sino -

concientemente, mediante la planificaci6n, que fue originalmente un m! 

todo socialista, pero que ha ido extendiéndose de modo gradual por todo 

el mundo, convirtiéndose en 'un instrwnento de desarrollo de todos los -

pa(ses subdesarrollados e incluso, penetrando cada vez más, en los an-
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tiguo1 pafses capitalistas, llegando a ser hoy en dfa, una técnica. adopta 
' -

da por todos los pafses. 
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ASPECTOS INTERNACIONALES DEL 

DESARROLLO ECONOM'rcO 

Una vez hecho el esquema de los sistemas econ6micos que e:dsten a_s 

tuahnente en el mundo, entraremos a la exposici6n de algunos puntos r~ 

lacionados con el desarrollo econ6mico, que como lo hemos venido rep!_ 

tiendo a lo largo de todo este cap!tulo, ae ha convertido en el problema

central de nuestra época. 

Comenzaremos con el estudio de un fenómeno aintomá.tico de las gra..!!, 

des tranaformaciones, que también en el campo de la economía interna

cional, ae han pr,oducido en los últimos años y que siéndo una consecue.!! 

cia directa del intento al desarrollo econ6mico por parte de los pa!ses -

atrasados, ha originado que éstos se vean obligados a emprender la bú!_ 

queda.de nuevos caminos que les permitan lograr dicho desarrollo por -

sí mismos. 

LA DECLINACION DEL PAPEL DESEMPEÑADO POR LAS INVER -

SIONES DE CAPITAL PRIVADO EN LOS PAISES SUBDESARROLLADOS.-

A partir de la Segunda Guerra Mundial, el Comercio Internacional en -

los países atrasados se vi6 muy perjudicado por la Guerra Fría, pues h 

divisí6n del mundo en dos bloques antag6nicos ralujo las posibilidades -

comerciales entre los países pertenecientes a uno y otro lado de estos -

bloques, afectando muy especialmente a las naciones subdesarrolladas -
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de Asia, Africa y Latinoamérica, debido sobre todo, a.1 hecho de que -

sus relaciones comerciales estaban fuertemente sujetas a las limitacio

nes impuestas por las grandes potencias, a consecuencia de la guerra -

frfa. 

En los últimos años sin embargo, la atm6sfera política internacional 

se ha venido aclarando un poco, lo que ha permitido mejorar la situaciái 

del comercio exterior de los pa!ses subdesarrollados, la mayoría de los 

cuales, ha buscado emanciparse de la influencia exterior con el objeto -

de establecer relaciones comerciales con todos los pa!ses del mundo, -

para extender su zona exportadora e importadora. y adquirir una mejor -

posici6n en el comercio internacional. 

No obstante, ese clima. de libertad comercial que ha empezado a pre:_ 

valecer, merced a los grandes esfuerzos desplegados por parte de los -

pa!ses en vías de desarrollo no basta para que éstos lo alcancen plena-

mente, sino que es menester además, de recursos econ6micos, que de

sernpefiando un papel auxiliar, lo faciliten especialmente en el período -

del 11take off" o despegue e incluso en las primeras etapas del creclmi~ 

to autosostenido. 

La forma de allegarse estos recursos econ6micos, se había hecho C<!!, 

aistir siempre, en la canalizaci6n de las inversiones de capital procede,!! 

tes de los pa!ses avanzados¡ pero este tipo de inversiones se han visto -



- 94 -

muy mermadas en los 6ltimos años como consecuencia del intento de 

emancipación econ6mica de los países antes dependientes, que al lanza.! 

se por la ruta del desarrollo económico, ha ocasionado que los requisi

to• exigidos por el capital extranjero, no coincidan ya, con lo que estos 

países exigen y esperan de tales inversiones. 

En efecto, durante el período llamado "imperialista", iniciado en el-

61timo cuarto del siglo XIX, la.a inversiones de capital privado extranj<:..:. 

ro en los países subdesarrollados fueron mas bien de tipo monopolístic(\ 

que obtenían beneficios excesivamente altos, no a causa de su contribu -

ci6n econ6mica al desarrollo de dichos países, sino én virtud de la do-

minaci6n política. ejercida sobre los mismos. Ademá.s, estas inversio-

nes fueron principalmente de tipo colonial y nunca dirigidas a poner en

marcha un proceso de desarrollo autosostenido, 

Con el movimiento de emancipaci6n colonial y la desaparici6n del ÍIJl. 

perialiamo, desaparecieron también loa privilegios otorgados a.1 capital 

extranjero que constituían el estímulo más importante para este tipo de

inversiones. 

Por otro lado, surgió también el problema de la seguridad de las in -

versiones, que ya se había planteado en el siglo pasado, cuando comen -

za.ron las exportaciones de capital a los países atrasados y se exigieron 

garantías a sus gobiernos a fin de evitar expropiaciones u otras restric-
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ciones arbitrarias; lo que trajo como consecuencia una fuerte expansi6n 

colonial y otras. formas de dominaci6n. 

Para contrarestar todo esto, se idearon nuevas f6rmulas como la -

Cláusula Calvo que, sin coincidir a una ruptura con las naciones poder.2_ 

1as, pues era necesario el capital de sus inversiones, buscaban reducir 

a términos legales la conducta de los extranjeros al obligarlos a renun -

ciar a invocar la protección de sus gobiernoe evitando de esta manera -

las presionantes actitudes de la interposición dirlomática, hoy ya en fr!IE 

co desprestigio (19}. 

Más taráe, en el per!odo de crecimiento de las inversiones internacio 

na.les privadas, éstas adquirieron un carácter cada vez más monopolfs1i, 

coy tu aeguridad presentó otro problema: el de la nacionalizaci6n. Los 

círculos financieros de los principales pafses capitalistas, comenzaron

ª exigir garantfas frente a la nacionalizaci6n, lo que hizo crecer el con

flicto entre las exigencias de los inversionistas y la de los países que -

buacaban su desarrollo. 

Actualmente, los gobiernos de los pafses atrasados conceden ciertas 

garantías al capital extranjero, pero éstas se encuentran limitadas a que 

.dichos pafses puedan ejercer su soberanfa en la elecci6n de su propia P.2. 

lftica de desarrollo econ6mico, cuyas exigencias, generalmente difieren 
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mucho, de los intereses de los inversionistas extranjeros. 

Además, también por razones de soberanía los pa!ses subdesarrolla_ 

dos han preferido los préstamos y las inversiones basadas en acuerdos-

bilaterales entre los Estados o entre el Estado y los capitalistas priva-

dos de otro, a las inversiones directas, lo que también ha limitado fue!:_ 

temente el tipo clásico de las inversiones de capital privado. 

Todo lo anterior, ha sido decisivo en el período hist6rico en que viv..!, 

moa, pues ha puesto una grave limitaci6n a lar posibilidades de movi- -

mientoa internacionales en gran escala de capital privado hacia los par -

aes subdesarrollados y ha provocado la aparici6n de dos fen6menos ten-

dientes a resolver el problema del desarrollo: 

a). - La ayuda econ6mica a los pa!ses subdesarrollados, basada en el 

Principio de Cooperaci6n Internacional; y 

b). - La creaci6n de organismos especializados reguladores del Co --

mercio Internacional tendientes a lograr el Equilibrio Econ6mico. 

LA AYUDA ECONOMICA A LOS PAISES SUBDESARROLLADOS, BA-

SADA EN EL PRINCIPIO DE COOPERACION INTERNACIONAL. - En - -

efecto, los Estados y grupos capitalistas han cambiado su punto de vista 

anterior con respecto a la pol!tica de inversiones coloniales, enemigas-

de fomentar la industrializaci6n de los pa!ses atrasados, por temor a --
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una pérdida de mercados exteriores para sus productos industriales de

exportaci6n, y han adoptado otro tipo de inversi6n que conduce al desa

rrollo potencial industrial de los paCses subdesarrollados. 

La funci6n del capital exterior en este plan de desarrollo, no es ele -

var directamente el nivel de vida de los pa(ses beneficiados, sino perm_! 

tirles realizar la transici6n de un estancamiento econ6mico a un creci

miento constante. 

E1ta nueva concepci6n económica y política del desarrollo económico, 

tiene como propósito fundamental un programa de ayuda internacional -

tendiente a acelerar el desarrollo de los pa(ses subdesarrollados, hasta 

un punto tal, que se logre un ritmo satisfactorio de crecimiento autosotL 

tenido. 

No obstante lo anterior, debemos decir que el desarrollo econ6mico

de los pa(ses atrasados, no puede hacerse depender solamente de la ªY!! 

da exterior, sino que además es menester que este desarrollo este has_! 

do en la movilización de los recursos internos de dichos países: "Si se -

quiere en verdad desarrollar aquella parte del mundo subdesarrollado, -

en la cual vive más del 46% de la humanidad, el capital extranjero es -

realmente insuficiente 11 (20). 

LA CREACION DE ORGANISMOS ESPECIALIZADOS REGULADORES 
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DEL COMERCIO INTERNACIONAL TENDIENTES A LOGRAR EL EQUI

LIBRIO ECONOMICO. - El desarrollo de este tipo de organismos, que -

como su nombre lo indica, obedece a los esfuerzos desplegados para lo

grar una expansión ordenada del Comercio Internacional, ha sido mucho 

más acelerado después de terminada la Segunda Guerra Mundial. · 

Él primero de estos organismos lo constituyó la Conferencia de las -

Naciones Unidas sobre Agricultura y Alimentaci6n (FAO),, creada en oc-· 

tubre de 1945. 

Otro paso importante en el campo de la organizaci6n econ6mica inte!. 

nacional, fue la Conferencia Monetaria y Financiera de las Naciones Un..!, 

' das, donde se redactaron los convenios constitutivos del Fondo Moneta -

río Internacional (FMI) y del Banco Internacional de Reconstrucci6n y -

Fomento (BIRF); el primero creado con el f!n de examinar la situación -

del comercio y sistemas de cambio, procurando la adopción de políticas 

encaminadas a la abolici6n de las restricciones sobre divisi6n o prácti -

cas descriminatorias¡ y el segundo con el propósito fundamental de pro

mover la recuperaci6n econ6mica de los países alterados en la postgue

rra, auspiciando su reconstrucción y desarrollo, facilitando la inversi6n 

extranjera en los países de menor desarrollo con el Hn de alcanzar un -

desarrollo balanceado, manteniendo el equilibrio en las balanzas de pa-

go. 



Por otra parte, de la Conferencia de la Habana. del 21 de noviembre -

de 1947 al 24 de marzo de 1948, surgi6 un organismo de comercio inter

nacional denominado Acuerdo General sobre Aranceles Aduaneros y Co

mercio (AGAAC más conocido como el GATT), que desde su creaci6n le. 

fomentado las negociaciones multilaterales entre sus partes contratan-

tell sobre la base de la reciprocidad y de la cláusula de 11la naci6n más -

favorecida", "Comercio no descriminatorio entre las naciones, divisi6n 

internacional del trabajo conforme a la distribuci6n natural de los recu.! 

•os entre todos los pa!ses, metas de empleo pleno y eliminaci6n de to-

dos 1011 obstáculos al comercio, a fín de permitir el libre juego de las -

fuerzas del mercado, son en s(ntesis, -nos dice Eduardo Gaxiola- los -

postulados básicos en los que se ha apoyado la acci6n del GATT" (21). 

No ob1tante, estos principios del GATT no pueden ser aplicados en -

loa pa(ses que apenas han iniciado el camino hacia la industrializaci6n,

y que por tanto, no pueden competir con igualdad de circunstancias con

naciones más desarrolladas que por lo mismo, les llevan una gran vent.!_ 

ja. Además, el GATT es deficiente porque no se ocupa del comercio in

ternacional y porque no regla.menta el comercio entre pa(ses en diferen

tes etapas de desarrollo económico. 

Dentro de estos organismos que intentan regular el comercio intern!: 

cional con el objeto de establecer bases más equitativas que ayuden a - -
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los países atrasados a alcanzar su desarrollo, han surgido las llamadas 

Comi•iones Econ6micas Regionales, como otro fenómeno nuevo dentro -

del orden mundial contemporáneo. 

Estas Comisiones Regionales de carácter econ6mico, tienen su .raz6n 

de ser en una determinada contig\'.lidad geográfica, en la concepci6n polf. 

trca y jurídica similar existente entre dos Estados o en el hecho de tener 

un origen común, lo que lógicamente provoca una coinaidencia de inter_! · 

aes de mayor grado (22). 

Entre las principales Comiaiones Econ6micas existentes podemos - -

mencionar: 

Comisi6n Econ6mica para Europa (CEE) 

Comi1i6n Económica para Asia y el Lejano Oriente (CEALO) 

Comi1i6n Económica para América Latina (CEPAL) 

Comisi6n Económica para Africa (CEA). 

Estas comisiones resuelven cuestiones como mercados regionales, • 

bancos centrales y problemas aduaneros de cada regi6n, que los orga- -

nismos especializados como el FAO, el FMI y el BIRF no pueden resol-

ver. 

Sin embargo, estas agrupaciones econ6micas regionales estan, como 

su nombre lo indica, circunscritas a una regi6n determinada, motivo --
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por el cual se pens6 en la. creaci6n de un nuevo organo de las Naciones -

Unidas coordinador de estas actividades, que elevando el comercio a w.!. 

plano mundial, fijara los principios básicos sobre los cuales debían de -

sarrollarse las transacciones y acuerdos comerciales entre los distin-

tos pa{aea con diferentes grados de desarrollo y con diferentes ideolo- -

g!as políticas. 

Por estas razones, en diciembre de 1961, se pidi6 al Secretario Genz. 

ral de la ONU que conaultara con los Estados miembros sobre la conve• 

niencia de reunir una Conferencia sobre probler_1as del Comercio Inter

nacional, que fue el origen de lo que más tarde aer{a -la Conferencia de

la.a Naciones Unidaa para el Comercio y el Desarrollo (UNCTAD), inau

gurada en Ginebra, Suiza, el Z3 de mayo de 1964. 

La UNCTAD constituye un 6rga.no de la Asamblea General encamina -

do principalmente a realizar un amplio exámen de los problemas del co

mercio, particularmente de los que afectan a los países subdesarrolla

dos¡ y a coordinador de las instituciones econ6micas internacionales -

existentes, que como vimos antes, hab{an resultado insuficientes para -

resolver la problemática económica por carecer de una generalidad de -

criterio pues, o s6lo se referían a una región en particular, o s6lo aba.!. 

caban una parte del problema. 
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En el preámbulo de su resoluci6n, la Asamblea General expresa:"~ 

conociendo que se precisan otras disposiciones institucionales para po -

der proseguir la labor iniciada por la Conferencia y llevar a la práctica 

sus recomendaciones y conclusiones. 

I 

Establece la. Conferencia de las Naciones Unidas sobre Comercio y -

De•arrollo como Organo de la Asamblea General en Conformidad. 

II 

l. - Los miembros de la UNCTAD serán loa Estados miembros de la.

ONU, miembros de loa Organismos Especializados o del Organiamo In -

terna,ciona.l de Energía At6mica. 

2, - La Conferencia. se reunirá a intervalos de tres años como máxi

mo y la Asamblea General fijará la fecha y lugar de los períodos de se -

siones de la Conferencia, teniendo en cuenta las recomendaciones de ci!_ 

ta o de la Junta de Comercio y Desarrollo establecida conforme a lo, di!_ 

puesto en el párrafo 4 enfra. 

3. - Las principales funciones de la Conferencia serán: 

a). - Fomentar el Comercio Internacional especialmente con mi

ras a acelerar el desarrollo econ6mico y en particular, el comercio e!!. 

tre los paCaes en desarrollo y entre paCses con sistemas diferentes de -

organizaci6n econ6mica y social, teniendo en cuenta las funciones deseJE. 



w 103 -

peñadas por las organizaciones internacionales existentes. 

b). - Formular principios políticos sobre Comercio Internacional y S.2_ 

bre problemas afines del desarrollo econ6mico. 

e). - Presentar propuestas para llevar a cabo la práctica de dichos -

principios y polCticas y adoptar aquellas otras medidas dentro de su col!! 

petencia que sean pertinentes para tal fín habida cuenta de las diferen -

cias existentes entre los sistemas econ6micos y los diversos grados del 

deaarrollo {Z3). 

Antes de inaugurarse eata Conferencia, los países subdesarrollados, 

entre los que se encontraba México, formularon una declaraci6n conjun

ta en la que estimaban que la Conferencia de las Naciones Unidas sobre

Comercio y Desarrollo debía representar la cooperaci6n internacional -

encaminada al fomento de sus economías y a la expansi6n de la economía 

mundial, para lo cual estaban ya realizando grandes esfuerzos con el fín 

de alcanzar su progreso econ6mico y social a través de la movilizaci6n

plena de sus recursos internos, considerando que siendo el comercio Í,!! 

ternacional el veh!culo más poderoso del desarrollo económico, se de -

b!a procurar la expansi6n no s61o de las exportaciones tradicionales, si 

no también el fomento de mercados para nuevos productos. 

En efecto, es un hecho generalmente reconocido, que en la plena mo

vilizaci6n de sus recursos internos y en el mejoramiento de su comer--
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cío internacional, estriba el éxito del desarrollo económico y social de-

los pa!ses subdesarrollados. 

Para lograr la movilizaci6n plena de sus recursos, los pafses menos 

desarrollados, han tenido que planificar y adoptar una serie de medidas 

de carácter interno encaminadas generahnente a defender el equilibrio -

de la balanza de pagos (24), y que han consistido principahnente en la - . 

transformaci6n de sus regímenes cambiarios y de comercio exterior, -

procurando reemplazar los controles directos por los indirectos y tras-

ladando al arancel de aduanas, la misi6n de regular las importaciones -

de acuerdo con las necesidades de cada uno de ellos. 

Todas estas medidas de carácter interno implantadas en las naciones 

atrasadas, tienden sin duda al beneficio de sus economías, sobre todo, -

por el ordenamiento que en lo ííscal, monetario y financiero traen con-

sigo; sin embargo no bastan por sr solas para solucionar íntegramente -

todos los problemas que el desarrollo plantea (25), pues éste requiere -

más que nada, como se expresa en la Declaración conjunta hecha por los 

países subdesarrollados, de la expansión de las exportaciones tradicio -

nales y del fomento de mercados para nuevos productos. 

El desarrollo de estos pueblos se ha visto paralizado en gran medida, 

por los pequefios mercados nacionales de consumo en los que estos par -
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ses tienen circunscrito su comercio, lo que obviamente ha dado por re -

sultado los altos costos y la poca calidad de los productos (26). 

Penaamos que en la actualidad, el principal problema con el que es -

tos países se enfrentan, es el referente al de la expansión de los mere'!.. 

dos y al del escaso comercio exterior global, Es necesario que estos -

mercados de consumo sean más amplios para que la producción masiva1 

con su mayor economicidad y rendimiento, les permita mayores posibi

lidades de complementaci6n y competencia. 

La soluci6n a este problema, no puede ser otra que la creación de un 

instrumento colectivo desarrollista, que ampliando los mercados· a ni- -

vel regional permita, incrementando el comercio internacional, aumen

tar la industrialización y acelerar, por tanto, el desarrollo económico, 

social y político de estos países. 

Esta idea ha sido acogida con beneplácito por los países subdesarro -

!lados y en vías de desarrollo de Latinoamérica, los cuales se han lan -

zado por la ruta de la Integración Económica considerándola como el in_! 

trumento má.s viable para compaginar y hasta unir las diversas estruct~ 

ras económicas de la regi6n, y consecuentemente, para alcanzar el ple

no desarrollo económico de sus pueblos. 
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CAPITULO III 

EL PROCESO DE INTEGRACION 

Como hemoe podido observar en el capítulo precedente, nos encontr,!_ 

moa ante una aituaci6n nueva para cuya adaptaci6n, no bastan ya los tra• 

dicionales Principios del Derecho Internacional ni loa conocimientos y -

técnicas aplicadas, hasta hace unos cuantas afios, en la solución de loa· 

problemas mundiales. 

Las grandes transformaciones ocurridas en el mundo al término de -

la Segunda Guerra, han marcado una nueva etapa de las relaciones inte.! 

nacional ea, en la que se evidenc!a la neceeidad de cambio• acorde• a -

esa• transformaciones, en todos loa campos afectados por ellas, 'pero -

muy en especial en el terreno econ6mico. 

En efecto, en la eoluci6n que se dé a loa problemas surgidos en vir

tud de eeas traneformaciones en el terreno de las relacione• econ6mi-

cas internacionales, está la piedra angular sobre la que habrá de estru.s_ 

turaree el nuevo ordenamiento mundial. 

Pero al hablar de problemas econ6micos contemporáneos, debemos -

destacar la cueeti6n del desarrollo econ6mico, no e6lo por la relevante

importancia que su aoluci6n representa en el ámbito internacional, sino 

además y sobre todo, porque nos atafie directamente por ser el nuestro· 

un pafs empeñado en lograrlo. 
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El desarrollo econ6mico de los países atrasados se ha convertido en-

uno de los t6picos centrales de esta nueva era, tanto desde el punto de -

vista internacional, como en la esfera nacional de los países .interesa --

dos en alcanzarlo, debido a las consecuencias tan positivas que en uno y 

otro caso traerían consigo y que se traducirían en el mejora.miento de -

loa niveles de vida de estos pueblos, como condici6n indispensable y pr_! 

via, para poner f!n a esa 11lucha de clases a nivel internacional" que la -

desigualdad económica imperante ha suscitado, alcanzando finalmente • 

un orden e1table de paz en el mundo. 

Es por estas razones, entre otras, que las naciones economicarnente 

poderosas han cambiado su polCtica de explotación colonial optando por -

la llamada Ayuda para el Desarrollo, que no ea otra cosa que una con --

cepci6n moderna del Principio de Cooperación Econ6mica f.nternacional. 

Y ea también debido a esas razones, que a nivel de las Naciones Uni-

das se han comenzado a estructurar nuevo• Principio• tendiente• al eat~ 

blecimiento de un equilibrio econ6mico mundial que acelere el desa.rro • 

llo, regulando el comercio internacional a través de la Conferencia de -

las Naciones Unidas para el Comercio y el Desarrollo, lo cual 1e inten• 

ta lograr, borrando las marcadas diferencias que la concurrencia a di-

cho comercio de pa!ses de muy diversos niveles econ6micos han provo -

cado, y coordinando a las Comiaionea Econ6micaa Regionales y a los --
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Organismos Especializados creados anteriormente. 

Por su parte, laa naciones atrasadas han iniciado la ruta del desarr.2_ 

llo econ6mico, desplegando todos sus esfuerzos para conseguirlo a tra -

véa de la implantaci6n de una serie de medidas de caracter interno que

tienen como finalidad principal el control de sus importaciones y expor

taciones, y la protecci6n de su balanza de pagos. 

Sin embargo, ya antes lo dijimos y queremos insistir en ello, aunque 

todas esas medidas son benéficas para sus economías, no son suficien

tes para resolver el principal problema con el que estos países se en· -

frentan para alcanzar su desarrollo y que consiste en que sus mercados 

de consumo se encuentran limitados a la circun1cripci6n de su territo-

rio, lo que ha originado los altos costos y la mala calidad de los produc

tos. 

Por ello, las naciones subdesarrolladas y en vCas de deaarrollo de -

Latinoamérica, haciendo uso de un derecho del que mas tarde hablare-

moa, con el objeto de ampliar sus mercados de consumo a nivel regio

nal, es decir a nivel latinoamericano, han emprendido un proceso de in

tegraci6n económica que han comenzado con el establecimiento de una -

Zona de Libre Comercio, que les permitirá con el incremento comer -

cial subsecuente que tal medida trae aparejado, fomentar su industrialL 

zaci6n y elevar el nivel de vida de sus pueblos, alcanzando asr, el tan -
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:leseado desarrollo, no s6lo en lo que al aspecto econ6mico se refiere, -

sino también en lo tocante a su desenvolvimiento político y social. 

Es a conceptos relacionados con el proceso integracionista en general 

primero, y con la Integraci6n Latinoamericana en particular después, a 

los que nos referiremos en la parte siguiente de este trabajo, que busca-

destacar la importancia hist6rica que este fen6meno ha cobrado para --

nuestros pueblos en la actualidad, 

1 

1 

.1 

i 
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EL PROCESO DE INTEGRACION Y LA 

PLANIFICACION ECONOMICA 

La Planificaci6n constituye un método relativamente nuevo de políti -

ca econ6mica que se ha convertido en uno de los conceptoe fundamenta

les de la economfa moderna, y que constituye para nosotros, la más ifll. 

portantes de las medidas de carácter interno de las que antes dijimos s~ 

habrán adoptado en los países subdesarrollados o en vías de desarrollo. 

Se puede decir, que su origen se encuentra en la economía socialista 

donde, por ser la mayor parte de los medios de la producci6n, de la pr2_ 

piedad pública, es natural que dichos medios, as! como su proceso de -

producci6n esten sujetos a un plan económico. 

No obstante lo anterior, la Planeación, como un ~edio de promover

el desarrollo econ6mico, no se ha limitado solamente a los países soci.!!:_ 

listas, sino que se ha extendido en gran medida, adaptándose en casi to

dos los países en vías de desarrollo. 

El siglo XIX y los primeros lustros del siglo actual, contemplaron un 

Estado liberal-abstencionista en materia econ6mica. Se peneaba que la -

economía nacional e internacional se regía por el libre juego de las le -

yes económicas y que el Estado no debra intervenir en estas cuestiones

porque ellas obedecían a un sano automatismo; se creía asimismo, que-

' 
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debía pugnarse por el libre cambio y por la economía de mercados sin -

valladares arancelarios proteccionistas. Sin embargo, las crfsia econ6-

micas internacionales, las frecuentes guerras, la injusta distribuci6n -

de la riqueza y el consecuente descontento social, demostraron la false-

dad de este automatismo y obligaron al Esta.do a intervenir, cada vez 

más frecuentemente y con mayor decisión en la actividad econ6mica. 

Después de la Segunda Guerra Mundial, se ha iniciado, como ya an--

tes lo hemos dicho, una lucha internacional entre loa pa!aes socialistas-

l 

1 

y capitalistas con respecto al logro de un ritmos más rápido de desarr<!. 

llo económico como base de la hegemonía econ6mica y poHtica del mun-

do; y las condiciones históricas que prevalecen en los pafses subdesarr~ 

lladoa, han llevado al convencimiento, de que el desarrollo económico -

no tiene lugar en ellos de una manera automática., sino que tiene que ser 

planeado. 

La planeación en los países de escaso desarrollo, no busca otra cosa 

que romper el círculo vicioso de la pobreza a través de la adopci6n de -

una serie de medidas de carácter interno de las que antes hemos habla-

do, cuya finalidad, en términos generales, se puede resumir en los si-

guientes términos: 11en incrementar la renta nacional, mejorar la situa-

ci6n del empleo, conseguir y mantener el equilibrio de la balanza de pa· 

gos, obtener una distribuci6n más equitativa de la renta entre los indiv!_ 
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duos y lograr un desarrollo econ6mico regional equilibrado" (1). 

La Planificaci6n consiste en esencia, en asegurar un vol6men de in

versi6n productiva que sea suficiente para proporcionar un aumento de -

la renta nacional superior al de la población, ea decir, un incremento -

fte la renta "per capita". As{ pues, el factor estratégico en la planea--

ci6n, lo constituye la inversi6n productiva por lo que el problema princ:_! 

pal de la planeaci6n del desarrollo consiste en lograr un nivel suficiente 

de inversi6n productiva y en canalizarla de tal manera, que proporcione 

un crecimiento más rápido en la capacidad productiva de la economía n_! 

cional (2). 

Gunnar Myrdal nos dice'3) .. 11 entiendo por planificaci6n, los intentos 

deliberados hechos por el gobierno de un país, generalmente con la par

ticipaci6n de otras corporaciones colectivas, para coordinar más racio

nalmente la poUtica pública con el objeto de alcanzar más plena y rápid!, 

mente loa fines deseables para el futuro deaarroll-0 determinados por el

proc eao pol!tico a medida que se desenvuelve"; y Llonel Robina (4) afir

ma que "La planificación implica en una forma u otra el control del go -

bierno sobre ·1a producción. . . El objeto de la planificación moderna -di.

ce más adelante- consiste en reemplazar los planes privados por los -

planes públicos, o por lo menos, en relegar los primeros a un lugar en

teramente subordinado". 
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Por otra parte, el hecho de que la planeaci6n este relacionada con -

tantos problemas internacionales, ha dado lugar a que se plantée tambfen 

la cuesti6n de la cooperaci6n internacional en dicho aspecto. . 

Aún sin ignorar que la econom{a. influye decisivamente en todas las -

manifestaciones sociales, pensamos cpe no solamente se precisa pl¡i--

near lo estrictamente econ6mico, sino que al mismo tiempo, pueden sei: 

planificados otros aspectos como la educaci6n, la cultura, etc., es de

cir, lo que el maestro Rangel Couto (5) llama socioplaneaci6n, que vie

ne a ser, la intervenci6n reglamentada y planeada del Estado, como rn!:._ 

dio eficaz para lograr la integraci6n socioecon6mica de wia naci6n. 

En este sentido, la planificación puede trascender el ámbito nacional, 

y convertirse en un instrumento benéfico, sobre todo en áreas en las que 

se han derribado o por lo menos diaminu{do las vallas comerciales, pues 

el libre juego de las fuerzas econ6micas en el seno de las naciones miel!!, 

broa de una zona a integrarse regionalmente, podr!a deaembocar en una 

nociva disparidad de desarrollo y crecimiento de los pa{ses (6) y atra-

sar consecuentemente, dicho proceso integrativo regional. 

En la Comunidad Econ6mica Europea, en 1962, la Comisi6n hizo un -

llamado en el sentido de planificar conjuntamente diversos aspectos de -

las políticas econ6micas nacionales con el objeto de evitar que la tasa de 
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de crecimiento de los países miembros fuera desarm6nica. 

11No baata -afirma Rangel Couto- (7) que la socioplaneaci6n de Méxi -

co sea nacional. Para que sea eficaz, tiene que rebasar los límites del

pa!s11. 

En efecto, creemos que la planificaci6n, como medida de carácter in

terno implantada en los países que pretenden el desarrollo, y que se hari 

lanzado por la ruta de la integraci6n regional, es un complemento indis

pensable de este proceso, siempre y cuando este encaminada a lograr -

un ritmo de crecimiento nacional acorde al que se vaya alcanzando en t.2_ 

da la zona a integrar. 
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LA INTEGRACION EUROPEA 

Para confirmar lo dicho y antes de entrar a '1a exposici6n de algunas

ideas referentes al proceso integracionista, necesarias para entender -

mejor la h1tegraci6n Latinoamericana, creemos conveniente referirnos, 

aunque sea brevemente a. la Integraci6n Econ6mica Europea, que aunque 

originada por problemas diversos que los que intenta resolver su adop-, 

ci6n en Latinoamérica, ha servido de base sin duda, para apreciar las -

ventajas econ6micas, sociales y pol!ticaa que tal proceso puede traer -

consigo, así como los métodos más eficaces para ponerlo en marcha. 

La idea de unir Europa econ6mica y políticamente, no es en realidad 

algo nuevo, sin embargo, a consecuencia de los estragos que en todos -

los 6rdenes causara la guerra, primero, y la guetTa frCa después, se -

acentu6 la necesidad de aglutinar a todos los países del Continente en -

una sola unidad que afianzara su poaici6n política y econ6mica, permi·

tiéndole ocupar un importante papel en las decisiones polfticas del mun

do, cosa que no lograrían de seguir reducidos a sus demarcaciones fro~ 

ter izas. 

"Desde el afio de 1947 -nos dice el maestro César Sepúlveda- (8) han

surgido ocho organiz!'Lciones regionales europeas para coordinar activi

dades interestatales de carácter econ6mico, político, social culturar y

aún militar 11 • 
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Esta marcada tendencia integracionista europea, ha tenido a nuestro

juicio, dos razones fundamentales: la reconstrucci6n econ6mica y el -

afianzamiento polCtico. 11Tres corrientes han convergido -afi~ma Cuevas 

Cancino (9) - para dar al regionalismo europeo ese sentido de lo urgente 

que lo convierte en hidrargirio: 

a) Proviene de la inferioridad militar. En cuanto a defensa, los paf;. 

ses se sienten desamparados por a! solos. (Organismos Supranacionales 

de carácter Militar ya antes expuestos). 

b) Estriva en un sentido de valorea comunes que resalta frente al na-

cimiento de otros centros que niegan primacía a los valores Occidenta-

les. El concepto de lo europeo surge por entre las naturales diferencias 

de países y de culturas (Afianzamiento polCtico)¡ y 

c) Se refiere a lo econ6mico, pues allí también halla Europa motivo

de su uni6n11 (Reconstrucci6n econ6mica). 

Deseando la reconstrucci6n europea, los Estados Unidos crearon en-

1948 el Plan Marshal, que mas tarde daría lugar a la denominada 11For -

European Economic Coperation11 , de un marcado criterio integracionia -

ta, que buscaba invertir loa crecidos fondos de capital americano en el

fomento de la uni6n de los palees europeos, pues se pena6 que una Euro_ 

pa unida, podr[a resultar un poderoso aliado para los Estados Unidos en 

su rivalidad con la Uni6n Soviética, 
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Fue éste el inicio del proceso integracionista europeo que a continua

. ci6n abordaremos a travlis de sus tres principales exponentes: 

a) La Comunidad E~on6mica Europea (CEE) 

b) La Comilnidad Económica del Carh6n y del Acero {CECA); y 

c) La Comunidad Europea de Energía Atómica (EURATOM). 

LA COMUNIDAD ECONOMICA EUROPEA (CEE). - A este importante 

organismo regional se le conoce también como Mercado Común Europeo 

o Mercomún Europeo, y sus orCgenes se remontan al afio de 1955, cuan

do bajo la direcci6n del Ministro de Relaciones Exteriores de Bélgica -

fueron llevadas a cabo doce reuniones de altos funcionarios que culmin!_ 

ron en la celebración de una, con la participaci6n de los Jefes de Gobie!. 

no de los paCses interesados, efectuada en Parra, en febrero de 1957, 

De esta reuni6n surgió el Tratado que, firmado con posterioridad, en 

Roma, el 25 de marzo de ese mismo afio, creó la Comunidad Econ6mica 

Europea vigente a partir de 1958, siendo sus signatarios originarios - -

Francia, Alemania, Italia, Bélgica, Holanda y Luxemburgo y convirtié~ 

dose mas tarde, en 1961, a Grecia al igual que a algunoa Estados a.frica.-

nos. 

La principal finalidad de este tratado estriba en "establecer los fund.! 

mentas de una unión más estrecha y duradera entre los pueblos de Euro-
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pa, haciendo desaparecer de modo gradual, los efectos econ6micos de -

aua fronteras políticas" (10 ). 

El mismo tratado determina la forma y el tiempo en que progresiva

mente deberán eliminarse las tarifas y restricciones que existen entre -

sus miembros, lo cual habrá de ser llevado a cabo en un plazo que va de 

12 a 15 años. 

Baaados en el volúmen de intercambios del Mercado Común Europeo, 

ea poaible concluCr en que se trata de la primera y más importante pote_!! 

cia que en este rengl6n se haya creado¡ y para comprobarlo, nos atendr!. 

moa al punto de vista estad(stico de Walter Hallstein quien afirma que la 

Comunidad Econ6mica Europea "ha hecho ascender la elevaci6n de la e!_ 

pansi6n comercial comunitaria en los primeros 7 al'ios, a 166% en el co• 

mercio interno, y a 50% con los países no miembros", además de que, -

según este mismo autor, 11El producto bruto de la comunidad aument6 en 

un 38%, contra un crecimiento del 23% en 101 Estados Unidos y del 18%

en Gran Bretafia11 (11). 

Todos estos datos nos pueden dar una idea mas o menos clara, de las 

ventajas que puede traer consigo un proceso de integraci6n econ6mica -

como el que nos ocupa. 

COMUNIDAD EUROPEA DEL CARBON Y DEL ACERO (CECA). - Otro 
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importante exponente del integracionismo europeo es la Comunidad Eur_2 

pea del Carb6n y del Acero, la cual tuvo su origen en una proposici6n, -

que en el año de 1950, hiciera el Ministro de Relaciones Exteriores de -

Francia Robert Shuman, en el sentido de que se unificaran las producci!!_ 

nea de carb6n y acero de su país y Alemania con el objeto de fortalecer

las relaciones de ambos países, que en el período de la postguerra, se 

habían visto muy afectadas por el problema del Sarre. 

El Tratado que cre6 la CECA se firmó el 18 de abril de 1951 entrando 

en vigor en julio de 1952, siendo los países signatarios: Francia, Alem!! 

nia, Bélgica, Italia, Holanda y Luxemburgo. 

Cori la creación de este instrumento se trató de evitar la exi•tencia -

de barreras aduaneras para el carbón y el acero, el establecimiento de

monopolios y se tendió a la estabilizaci6n de sus precios. 

11El propósito fundamental de la CECA, es preparar a Europa para -

una integración, ya no sectoral, sino general, que abarque todos los as

pectos de la vida econ6mica europea", según lo afirma Seitovski Tibor 

(12). 

Esta comunidad, ha formado pactos de asociación con diversos países 

como los Estados Unidos, Inglaterra y Suiza; y con Suecia y Noruega, 1:a 

establecido vínculos de gran cooperaci6n. 



COMUNIDAD EUROPEA DE ENERGIA ATOMICA (EURÁTOM). - Tie

ne esta organizaci6n el mitmo orfgen que di6 nacimiento al CEE, es de

cir, que surgi6 del Tratado firmado en la ciudad de Roma, ~l 25 de mar 

zo de 1957 y entr6 en vigor el lo. de enero de 1958. 

La causa principal a que obedece este organismo es el cada vez más

patente encarecimiento de la energía, y los fines que con su creación·~ 

persiguen, son las futuras reglamentaciones para el aprovechamiento -

de la energía at6mica nuclear. 

En el Preámbulo del Tratado, se reconoce que la Energía Nuclear es 

una. fuente de expansión y fortalecimiento de la. producci6n, que tiende a 

la e reaci6n de una poderosa industria que proporcionará extensas fuentes 

de energía que ayudarán al avance de la tecnología, y sobre todo contri· 

huirá a la paz, para mejorar el nivel de vida de los Estados miembros. 

La principal característica de esta organización, es que ninguna de -

sus funciones concierne al uso militar del átomo, y su objetivo es fa.vo -

recer exclusivamente el desarrollo de la industria nuclear con fines pa

cfficos. 

Su importancia radica en el hecho de que la energfa nuclear está Un -

mada a sustitu(r otras fuentes de producci6n de energía tales como el p~ 

tr6leo, la electricidad, la hulla, etc., y sus correspondientes merca- -
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dos. "La Energía Termonuclear se convertirá, seguramente en 15 años, 

en la fuente energética dominante y el EURATOM, en estrecha colabora

ci6n con la Agencia Mundial de Energía At6mica, tendrá un h~portante -

papel en este campo" (13). 
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ASPECTOS POLITICOS DE LA INTEORACION 

Antea que nada, al entrar a esta parte de nuestra tésis, que se avoca 

al estudio de conceptos relacionados con la. Integra.ci6n Econ6mica, que

remos advertir la imposibilidad de establecer una diferencia tajante con 

los conceptos políticos que implica abordar este tema. 

Ello se debe principalmente, a <pe loa objetivoa que persigue un pro

ceso integracioniata implican consecuencias polfticas de grave trascen

dencia que requieren, por lo rniamo, de soluciones de rn401e también P.2. 

lftico. 

11Hay materias -dice el maestro Serra Rojas (14)- que corresponden -

tanto al campo de la econom!a corno al campo de la política, como el c2_ 

mercio, la industria, el 1istema impositivo y otros análogos, que a.par.!. 

cen como funciones estatales". 

Por otro lado, la integraci6n econ6mica no se logra la sola adopcl6n

de medidas económicas tales como suprimir aranceles y barreras come! 

dales que dinamicen el tráfico internacional, sino que además es neces!; 

ria. la creación y puesta. en práctica de medidas político-inatitucionalea, 

que actuando paralelamente con las primeras, propendan a una integra

ción exitosa. 

"Hacer integracl6n econ6mica es hacer política y en la medida que se 
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haga polCtica, el proceso de integraci6n será mas seguro y prometedor" 

(15). 

El creciente integracionismo econ6mico de un espacio m~ltidimenei<l_ 

nal, facilita grandemente la integraci6n política; y a la inversa, la ere -

ciente centralizaci6n decisoria en materia pol!tica, puede propiciar una 

integraci6n econ6mica exitosa. 

El doble proceso de integraci6n econ6mica y política, es la única so-

luci6n viable al problema que se ha presentado a la gran mayoría de las 

naciones del mundo y que algún autor ha denominado 11atitnia" total o Pª!. 

cial. La "atimia11 es el paulatino menoscabo de las naciones por sus es-

tructuras econ6micas total o parcialmente insuficientes. Pues bien, es

te doble proceso, es la única posibilidad para que lc>s Estados subdesa-· 

rrollados logren el anhelado desarrollo y loa países desarrollados con-

serven o alcancen el crecimiento econ6mico necesario (16). 

En síntesis, es muy importante tener en cuenta, que el proceso de Í!!; 

tegraci6n econ6mica debe de operar paralelo con la integraci6n poUtica, 

pues s6lo de esta forma sus conquistas serán más s61idaa y definitivas. 
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CONCEPTO DE INTEGRACION ECONOMICA 

Concepto de Integraci6n Económica. - "Literalmente, -afirma Myrdal 

Gunnar- integración significa únicamente que las partes se unen a un to-

do" (17). Loa economistas no han podido precisar su alcance en unadefi-

nici6n aceptable, y se han limitado a enwnerar sus objetivos y fines. 

Sin embargo, nosotros coincidimos con las ideas de Bella BalaSBa (lf.9 

cuando afirma que "podemos definir la integración económica como un -

proceso y como un estado de cosas. Considerada como ~proceso, in--

cluye varias medidas para abolir la discriminaci6n entre unidades eco-

nómicas pertenecientes a diversos estados nacionale1; contemplada como 

un estado de cosas, puede representarse por la ausencia de varias for--

mas de disc riminaci6n entre económás nacionales 11. 

Por otra parte, algunos autores como K. W. Deutch (19), afirman que 

el concepto de Integración se vincula directamente con el de "sentido de 
~ . 
"ili . 

comunidad'\ sosteniendo que para que la integraci6n tenga éxito, es pr~ 

ciso imbuirle un sentido de solidaridad comunitaria en todos los actos -

econ6micos, comerciales y polfticos, orientados a la consolidación de -

la fase integracionista de que se trate. 

Y en este sentido es en el que la integración econ6mica nos parece -

más aceptable, pues si se analiza la estructura econ6mica•pol(tica de -
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Estados más poderosos del momento, Estados Unidos y la Uni6n Soviét!. 

ca, y si se estudia a la vez la de las naciones europeas desarrolladas y

la de los países subdesarrollados, se puede conclu(r facihnente que el -

único medio para equilibrar la' desventajosa posici6n de estos últimos, -

lo conatituye la integraci6n econ6mica imbu!da de un sentido de aolidari

dad comunitaria. 

En efecto, las naciones europeas no poseen espacios suficientemente 

grandes y su extensi6n territorial es reducida; y aunque puedan tener n!_ 

tridas poblaciones, no cuentan con la diversificaci6n necesaria en la pr_2 

ducci6n de sus material primas, por lo que a pesar de que •u deaarrollo 

induatrial ea bastante elevado, dependen en mayor o menor grado de las 

importa.e iones. 

Por su parte, el estado econ6mico•comercial de los países subdeaa -

rrollados es todav!a más crítico, ya que no cuentan con mercados de al

to consumo y esto no les permite la producci6n en masa, lo que los hace 

depender de las importaciones aún en mayor grado que loa pafses euro

peos. 

En cambio, loa Estado1 Unidos o la Uni6n Soviética constituyen hoy ~ 

en d!a, un verdadero subcontinente por sus extensiones territoriales y -

por su elemento humano. Además, cuentan ambos con un amplio merca-
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do de con•umo y con un extraordinario desarrollo indu1trial, factores, -

que, llegado el momento les permiten asumir una po1ici6n autárquica -

que, ni la• naciones europeas, ni loa pa(sea subdeaarrollado.a, pueden -

alcanzar por ar 1olos. 
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OBJETIVOS DE LA INTEGRACION 

Se puede afirmar, que el más importante prop6sito que la integraci6n 

econ6mica peraigue, es lograr, a través de espacios econ6mlcos cada • 

vez más extensos, una mayor productividad y una más equitativa. distri• 

buci6n de la riqueza a nivel nacional. 

Al ensanchar sus mercados, las naciones miembros en un proceso ':ri 

tegracionista aumentan au independencia con respecto al mundo exterior, 

pues el consumo lógicamente tiende a subir con.la incorporación de nue-

vos n6cleos de poblaci6n. 

El efecto primordial que se desea en un procuo de integraci6n econ.§. 

mica, es la creaci6n de un comercio con mayor pro{iuctividad y acceao• 

equitativo al bienestar nacional, para lograr lo cual, se conservan las -

barreras externas y se suprimen las internas, fomentando as!, el libre-

tráfico interno y preservándoae de la competencia extra.regional. 

La consecuencia de esto, sobre todo en un principio, deberá ser un • 
1 

trato preferencial intrazonal y un trato discriminatorio extrazonal, lo • 

que originará la sustitución de las importaciones del mundo ·externo por 

importaciones de las naciones participantes, debido ello, a la intensi!i -

caci6n del comercio en la zona donde el proceso se este llevando a cabo. 

A continuaci6n anotaremos las ventajas que Aldo Ferrer {ZO) funcion.!!:. 
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rio del Banco Interamericano de Desarrollo (BID) encuentra en el proc!?_ 

10 de integración económica: 

lo) Con un mercado más amplio, se podrán dar las economías a ese!. 

la que reducirán loa gastos de producci6n. 

Zo) Permite que la capacidad productiva actúe optimamente 

3o) Al acelerarse la competencia en el mercado regional, obligará a. 

101 productores a elevar su eficiencia y a períeccionar 1u1 m6todos pr.2 

ductivos. 

4o) Atenuará el desequilibrio interno al aumentar y diveraiflc:ar la. -

exportaciones de los pafses contratantes. 

So) Disminuye la dependencia del proceao de capitalización, cuando -

loa miembros aon pa!sea subdesarrollados. 

60) Si se trata de pa(sea del llamado "Tercer Mundo", la coordina• -

ci6n de sus pol!ticas comerciale1 hará que mejores su1 posiciones y ca• 

pacidad de negociación ante las grandes potencias; y 

7o) El comercio regional, al acelerar el proceao de indu1trialización1 

permitirá promover la investigaci6n cientCfica y tecnol6gica en el espacie 

a integrarse. 
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LAS ETAPAS INTEGRATIVAS 

Debemos señalar que la integraci6n econ6mica, como un proceao que 

es, puede presentar cinco faaes, aegún la tradicional literatura econ6aj 

ca, aunque desde luego, pueden existir otras más que no correspondan -

plenamente con los tipos que a continuaci6n vamos a exponer. 

La mayoría de los autores, al tocar el punto de las etapas inte1ratl...: 

vas, siguen la exposición de Bela Ballasa (21) 1 según la cual, loa diver

sos grados de integraci6n aon los siguientes: 

a) Zona de Libre Comercio. - En la que laa tarifas y barrera• al co -

mercio intrazonal son derribadas, conservándo•e aranceles y vallados -

unilaterales al comercio externo. 

b) Unión Aduanera. - Que superando a la Zona de Libre Comercio, 

preaenta ya tarifas comunes al comercio con pa!aea no miembros. 

c) Mercado Común. - Que se encuentra en un grado auperior de inte -

graci6n que loa anteriores, y que suprime las restricciones comercia-

les y en general las restricciones a todos los factores de la producci6n, 

como son el capital, el trabajo, etc. 

d) La Uni6n Aduanera, que aunque frecuentemente se toma como sin~ 

nimo de la fase anterior, es diferente, pues en ella encontramos ya un -

alto grado de armonizaci6n y coordinaci6n de las poltticaa econ6mica.s -
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nacionales desarticuladas; y, por último 

e) La Jntegraci6n Econ6mica Total, en la que concomitante a la unifi· 

caci6n de las polCticas fiscales, monetarias y comerciales, !lle requiere 

de una autoridad supranacional con el consecuente poder decisorio y ej!_ 

cutivo. 

Conforme se vayan cum.pliendo los objetivos propios de cada una de :" 

estas fases integtacionistas, se podrá ampliar e intensificar el proceso--

hasta alcanzar la fase culminante. 

Para muchos autores, el proceso integracionista podrá desembocar -

en un futuro, en una fase superior a las cinco apuntadas, en la que las -

relaciones comerciales y econ6micas no serán ya a nivel nacional, sino 

que se convertirán en relaciones interegionales, que con el tiempo al- -

canzar!an su etapa ulterior consistente en lo que podríamos muy bien 11! 

mar la Integración Mundial (ZZ). 
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EL DERECHO A LA INTEGRACION 

.Ante• de entrar al estudio del Derecho a la Integraci6n o Derecho In -

tegracionista propiamente dicho, queremos afirmar la exiatehcia de un

verdadero Derecho a la Integración que para nosotroa encuentra su fun • 

damentaci6n en loa Principios de Derecho Internacional contenidos ~n el 

Punto 3 del Artículo lo. de la Carta de las Nacionea Unidas, que ya an • 

tea ha quedado tranacrita. 

En la Conferencia de las Naciones Unidas aobre Organización Intern.! 

cional, reunida en San Francisco, el Z6 de junio de 1945, loa Estados r.! 

presentados adoptaron formalmente la Carta de la.a Nacionea UnlQ.as co• 

mo un Tratado Internacional aprobado y reconocido por todoa. 

En el Punto 3 del Artículo lo. de dicha Carta, en eaencia se afirma • 

que uno de sus cometidos principales consiste en fomentar la coopera•• 

ci6n para resolver loa problema• internacionalea "de cad.cter econ6ml 

co, social, cultural y liumanitario. , , 11 

Ahora bien, es en este Principio de cooperaci6n internacional de don

de nosotros partimos para afirmar, como ya dijimos antes, la existen

cia de un Derecho a la Integraci6n~ 

Debemos reconocer en primer t~rmino que de los problemas mundia-
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lea a loa que actualmente ae enfrenta la comunidad internacional, tal vez 

el má.I grave.y desde luego el principal lo constituye la cuesti6n econ6· 

mica, lo que ae debe en gran parte a un nuevo fen6meno que Y.ª antes e~ 

pusimos ,y que consiete en la aparici6n de grandes nacionea que ya no r~ 

ponden a laa cara.cter!sticas del Estado tradicional, sino que debido a --

sus grandes recursos y enorme potencial, son verdaderos aubcontinen• 
•4 

tea que han hecho muy dif!cil, por no decir imposible a. laa demá.1 nacio-

nea, no a61o alcanzar, sino aún mantener una posici6n de verdadera au-

tarqu!a. 

1 
Por otro lado, y como una 16gica. consecuencia de lo anterior, el mUE, 

1 

1 

do se ha dividido en pueblos ricos o industrializados y pueblo• de esca.•• 

sos recur1oa e incipiente desarrollo, que en conjpnto han dado lugar a· 

1 

la formaci6n de loa "grandes espacios" del de1arrollo y del aubdeaarro-

llo de loa que noa habla Carl Schmitt y a los que tambi~n ya antes no1 h.,! 

moa referido. 

De eata. manera tenemos que de acuerdo con esto último, el problema 

del deaarrollo se ha convertido, dentro de loa problemas econ6mico1, en 

el más importante y de más urgente atenci6n, pues al alcanzar su pleno 

desarrollo, los países de economía incipiente podrán establecer un justo 

equilibrio internacional. 

Ea aquí donde el Principio de la cooperación internacional que contie . -
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ne el Punto 3 del Art(culo 1 o. de 1 a Carta, juega un importantísimo pa

. pel, puea 1 as naci onea han optado por valerse de e ate Principio como el 

medio más eficáz para contrarestar esa gran deaigual dad ec~n6mica. 

En efecto, al tomar conciencia los pueblo• débilea de que a través de 

su uni6n y de au cooperaci6n rec!proca podrían hacer frente y reaolyer -

aus probl emaa comunes, optaron por la práctica de este Principio aglu· 

tinándoae en una determinada circunscripci6n geogdfica y adoptando la 

integraci 6n econ6mica regional; unos paraafianzar y preservar au poai· 

ci6n polftica y econ6mica, como en el ca10 europeo; y otro• con la mi

ra de alcanzar au pleno desarrollo, como ha sucedido en Latinoamérica. 

De aqu( resulta que el Proceso de Integraci6n econ6m~ca no es otra• 

cosa que el Principio de la Cooperaci6n Internacioiial dinamizado y as 

tual izado; y que ai eate Principio ha sido acogido y reconocido por to-

dos loa pueblos ci vilizadoa constituyendo un verdadero derecho, del -

que gozan toda.a l aa naciones, la integraci6n, contemplada bajo este ª!.. 

pecto que hemos expuesto, también debe ser por tanto, además de un -

líimple instrumento econ6mico, un verdadero derecho, cuyo pleno ejer• 

cicio puede conducir al establecimiento del principio del equilibrio, -

del de igualdad y con elloa, a la autodeterminaci6n efectiva de loa pue

blo•. 
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EL DERECHO DE LA INTEGRACION O 

DERECHO INTEGRACIONISTA 

A lo largo de todo este trabajo, ha sido nuestra intenci6n ~videnciar

que el Derecho Internacional está. en un proceso de constante tranlfor

maci6n y que es necesario edificar un Derecho Internacional moder.no. -

"Sabemos •afirmaba el eminente juri1ta de la Escuela Viene.a Joaef L. 

Kunz (Z3) ·que el Derecho Internacional clásico ya no basta. Debemos

trabajar con ideal iamo y realismo, progresivamente pero sin utop!a, P.!. 

ra que el Derecho Internacional del porvenir garantice cada d!a más, ú

na convivencia padfica de las naciones, garantice mejor, el bienestar -

de la humanidad. , , 11 

En efecto, el Derecho Internacional ha ampliado grandemente su Cal!!, 

po de acci6n y sus objetivos, ab1orviendo problemas para cuya 1oluci6n, 

sus m6todoa tradicionales, como hemos insistido ya tanta• vece1, reaul 

tan inoperante1. 

Por otra parte, y en cuanto a la integración se refiere, debemos de • 

cir que ninguna acci6n humana ea indiferente al Derecho, pues toda con• 

ducta es suceptible de convertirse en contenido jurídico normativo. "El

Derecho, por oposici6n a la naturaleza, es un producto hiat6rico cultu-

ral11 (Z4). 
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Ea por estas razones, que pensamos que es necesario un ordenamie~ 

to jurídico que, vinculado al Derecho Internacional Público, tenga como 

objeto encausar, perfilar y estructurar el progreso integraci~nista que

es un fenómeno de actual trascendencia. que aunque econ6mico, requie

re, más que ningún otro, de un mecanismo jurídico que garantice sus f!. 

nalidades. 

Antes afirmamos que ese mecanismo jurídico debía estar vinculado • 

al Derecho Internacional Público y ello es porque, siendo el objeto del -

Derecho Internacional Público el regir las relaciones entre las perso -

nas internacional ea y tomando en cuenta que pueden ser consideradas -

como tales, además de los Estado y las Organizaciones, a. loa organis

mos regionales, conclu!moa que el ordenamiento qu~ debe regir el fenó

meno de la Integraci6n, es precisamente el Derecho Internacional Púb!!_ 

co, o una rama especial vinculada a él. 

De eetaa relacione_• internacional es, objeto del Derecho Internacio

nal Público, habla el Profesor Wolfang Friedmann (ZS), afirmando que

operan en tres diferentes niveles: 

a) Las primeras las constituyen el conjunto de relaciones interestat.! 

les que se manifiestan a través de conductos diplomáticos y que son bis• 

t6ricamente las primeras, Estas relaciones son meramente de cohexia

. tencia, de relaciones entre los Estados, y giran en torno del valor 11Paz! 
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b) El segundo orden de relaciones internaciol)ales significa un progr_! 

ao respecto a las anteriores y podrían denominarse relaciones de coop!!.. 

raci6n internacional, que surgen en el siglo XIX con las prt meras Org!. 

nizacionea internacionales de criterio formal como lae relativas a tran!. 

portea, comunicaciones, salubridad, etc; y que preparan el advenimien

to posterior de la Sociedad de las Nacionea primero, y de la actual Org.!. 

nizaci6n de las Naciones Unidas después. En este segundo nivel que sig

nifica un positivo progreso internacional, se pretende la aportaci6n m~ 

dial para la aoluci6n de loa problemas má.s ingentes. 

c) Por último, encontramos en un grado mayor de evoluci6n, el con

junto de relaciones en las que alguno de loa t'rminoa e1 una Inatituci6n• 

Internacional que "aunque au condici6n legal deriva,de Tratados Intern!_ 

cionales y llevan a cabo sus funciones gracias al acuerdo y a la• contri• 

bucionea econ6micaa de loa Estados miembros, realizan funciones y pr.2. 

p6aitos propios, y a medida que adquieren má.a firmeza, ae emancipan 

de los Estados o grupos que las constituyeron y de.arrollan una peHOJl!. 

lidad moral con caracteres propios". 

A este tercer tipo de relaciones internacioná.leí, el más avanzado que 

ha surgido en el Derecho Internacional, pertenencen todas las peraonas

creadas, en un proceso de integración ec'on6mica, por el Tratado Inter· 

nacional correspondiente, por lo que es posible afirmar, que en efecto, 
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cualquier sistema jurídico que persiga normar este proceso, deberá co.!: 

sidera.rae corno una especie del Derecho lnternaciona.l, y por lo mismo -

aplicáraele la. teor!as y conceptos relativos a. su género. 

Este que podr!amos llamar Derecho de la. lntegra.ci6n, como lo ha.ce

el Instituto pa.ra la. lntegraci6n de América. Latina, será el Derecho.Pos.! 

tivo Interno de un espacio integracionista formado por numeroaa.s nor- •. 

mas jurídicas sistematizadas, ordenada.a, armonizada.a y con pretensio

nes de unidad; con todos los elementos esencia.lea que precisa toda nor

ma. jur!dica se cual fuere el tiempo y el lugar en que se manifieste, y -

que al decir del Doctor Terán Mata (Z6), no son otro• que el sujeto, el• 
I 

objeto, el 1upueato y la consecuencia, la soberan!a y la aujecci6n. Ea -

en a!nteais, el conjunto de normas jurfdica.s que rig~n una determinada• 

área a integrar, cuyas caracter!sticas principales, de acuerdo con la.a• 

ideas expuestas por Ruiz Maaaieu (Z7) en su tésis profesiona~, son la. • 

siguientes: 

1) Es un Qodenamiento Jur!dico propio, en tanto que existe una pera'!. 

na de Derecho Internacional creada en virtud de un Tratado de car&(cter 

internacional, con plena capacidad jurídica y con 6rganos dotados con -

verdadera compentencia para crear actos jurídicos. 

2) Es un derecho esencialmente econ6mico, puesto que es el marco• 

jur!dico de un proceso de integraci6n econ6mic~. 
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3) Es un derecho más bien instrwnental por cuanto está destinado a-

la realizaci6n de determinados fines principalmente econ6micos y come!. 

ciales, aunque eventualmente políticos. 

4) Es un derecho que podríamos llamar transicional porque ha de ex• 

tinguirse en el momento en que el proceso integrativo desemboque e~ su 

fase culminante que es la etapa de la integraci6n econ6mica total. 

5) Por último, el derecho de la lntegraci6n debe estar dotado de una 

gran flexibilidad porque es el marco jurídico de una realidad dinámica .. 

f1U8 precisa de una amplia esfera de libertad que le permita eacoger los 

medios adecuados para lograr los finH de la Integra.ci6n Econ6mioa. 
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FORMACION DEL DERECHO DE 

LA INTEGRACION 

El Derecho de la. J.ntegra.ci6n. nace de un Tratado Internacional cele -

brado entre varios Estados. que es conocido por la Doctrina como "Trai 

té-Cadre" (Tratado Cuadro)• cuya principal característica consiste en -

que aeftala solamente pauta.a muy genérica.a y objetivos muy extenao11 -

sin entrar en detalles en cuanto a su contenido (28). 

En estos tratados ae crean las instituciones que han de dictar. las -

m'-• de la.1 veces. la.1 norma.a y disposiciones necesarias para la conae• 

cuci6n de loa fines perseguidos, aunque algunas veces son loa E1tadoa -

101 encargados de dictar todo un aiatema normativo con e1e f(n. 

Por otra parte, los tratado• celebrados por Estados que desean inte• 

grane, aon casi siempre del tipo de 101 denominados por los internaci.2. 

na.lista.a como 11Self Executing" o autoaplicativos, porque no requieren -

de normas jurídicas estatales que loa transformen en Derecho Interno • 

para que esten vigentes, sino que directamente cobran vigencia en el -~ 

bito internacional, trás de haber sido ratificados. 

Una vez celebrado el tratado, crea un nueva Persona Jurídica inter

nacional diferente a la personalidad de cada una de las Partea Contrat~ 

tes y con capacidad para emitir todos los actos jurídicos necesarios a la 
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consecuci6n de los fines integra.cioniata.s. 

Esto quiere decir que loa Estados, en ejercicio de su voluntad sobe-

rana, crean un nuevo ente de Derecho Internacional ca.paz de actuar con 

efectos jurídicos, no s6lo ante sus mismos creadoret, sino a cualquier 

otra entidad internacional e inclusive nacional. 

"Por el presente Tratado la.s Altas Partes Contratantes crean entre -

ellas una Comunidad ~con6mica Europea. 11
, (Art!culo lo. del Tratado que 

establece la Comunidad Econ6mica Europea) • 

Por lo que se refiere a la1 normas que estructuran uno de es~os trat_! 

dos, au análisis no1 mueatra una cla.1ificaci6n tripartita: 

\ 
a) Normas Institucionales, que son aquellas que forman los 6rganoa-

de la nueva persona jurídica, como el Art. 33 del Tratado de Montevideo 

que habla de dos Orga.nl1mos: La Conferencia. y el Comit~ Ejecutivo Pe!. 

manente. 

b) Normas que se refieren especfficamente a algún sector econ6mico 

en particular por la relevante importancia que pueda traer para las eco• 

nom!as de los pa!aes miembros, como el Tratado de Montevideo antes -

citado, que dedica cinco art!culos en un cap!tulo exclusivo, a los probl!_ 

mas agr!colas, con el objeto de evitar las ruinosas desarticulaciones --
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productivas. 

c) Por último , normas que ae refieren a períodos transitorios con• 

el objeto de observar ciertos principios de gradualidad, equilibrio y --. 
tranaici6n, ya que el programa integrativo ea de tal envergadura, que -

puede deaacopasar el r!tmo económico de los Estados contratantes •. 

1 

De eata manera, se puede decir que hay un derecho originario const.!_ 

tuído por el Tratado, junto a un derecho derivado que emana de las ins!!, 

tucionea comunitarias. En caao de contradicci6n entre estas normas, -

prevalecerá aquella. que ocupe un lugar superior en esta escala jerárqu.!_ 

ca que acabamos de exponer. 

Por lo que se refiere a au duraci6n, algunos tratados aeff.alan su vi--

gencia y otros, como el de Montevideo son de duraci6n ilimitada. 

Finalmente, s6lo queremos hacer hincapié en el hecho de que, ade --

má1 del Orden Jurídico nacional y diferente del Orden Jurídico Interna -

cional, aunque vinculado a él, existe un Derecho de Integraci6n del que-

derivan verdaderas norma.a jurídicas que regulan las relaciones entre -

persona internacionales aut6nomaa que los Estados, en ejercicio de su -

voluntad soberana, crean en virtud de un tratado, mismo que les dota de 

plena capacidad para producir efectos jurrdicos, no s6lo con respecto a-

sus creadores, sino también ante cualquier entidad, ya sea nacional o Í,!! 

ternacional, 
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EL DERECHO DE LA INTEGRACION 

Y EL CONCEPTO DE SOBERANIA 

Uno de los puntos más difíciles de abordar sin duda, en este breve -

estudio, es el que se refiere al concepto de la soberanía en relaci6n con 

el Derecho de la Jntegraci6n que nos ocupa. 

Esto se debe sobre todo, a la relevante importancia que la Doctrina -

tradicional ha venido dando a este principio de la soberanía, de un lado, 

y de otro, al cada vez mayor menoscabo que esta import~cia ha venido 

•ufriendo en los últimos tiempos. 

El concepto de la soberanía se nos presenta en el.ámbito interno co• 

roo una potestad del Estado por encima de la cual,no existe ni se recon.2. 

ce ninguna otra; y en la esfera internacional, identificándosele con los • 

principios de independencia y de igualdad frente y con rempecto de otros 

Estados soberanos. 

En el Orden Internacional, que ea por el momento el que más nos in

teresa, se habla de la soberanía, como de la capacidad que cada nación 

tiene de autodeterminarse jurídica, política y económicamente, sin inte_! 

ferencias externas. 

Sin embargo; esta facultad se ha ido viendo cada vez más mengua.da, 

a medida que el Derecho Jnternacional se ha institucionalizado en un --
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afán, también cada vez mayor de cooperaci6n, al extremo de que, no ea 

posible, en loa tiempos actuales, concebir que un Estado, determine unJ 

lateralmente sus actitudes internacionales, sin tomar en cuenta a las de . -
más entidades que integran el gran concierto mundial. 

Todo lo anterior, ha. dado lugar, inclusive, a que una fuerte corrien-

te de autores como Le6n Duguit, Krabbe, La.ski y otros, nieguen, o bien 

la existencia de la soberanía, o bien su validéz científica. 

Nosotros, sin llegar a estos extremos, pensamo1 al respecto que en-

efecto, el concepto de la soberanía ha dejado de tener la importancia que 

otras época.a le habían reconocido, pero que tampoco es sano bajo ningún 

punto de vista, negarla totalmente. 

Por nuestra parte opinamos que el concepto de la soberanía, en lo que 

a su aspecto interno se refiere, debe seguir considerá.ndosele tan válido 

como hasta ahora, y que es solamente en su acepci6n internacional en la 

que debe modificarse para ser ent&ndido, ya no tanto como una facultad-

de a.utodeterminaci6n, sino mas bien como la de coordinarse con otras -

soberanías de mayor o menor influencia, ya. sea econ6mica, política o -

social (ideol6gica); sobre todo tratándose de un proceso integrativo, en-

el que las obligaciones positivas y negativas que se imponen a los Esta -

dos, implican un mayor sacrificio que las derivadas de las relaciones ~ 
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terestatales tradicionales, pues cabe decir que todos loa tratados de ti -

po integracionista, prohíben medidás unilaterales a sus miembros, cua_!! 

do éstas pueden perjudicar o dificultar los fines que la comunidad persi

gue. 

Así, en las comunidades europeas, los Estados han sacrificado parte 

de sua facultades soberanas, en favor de instituciones con poder norma

tivo suficiente para dictar medidas directamente aplicables en el seno de 

los Estados miembros; y se ha superado en gran parte el principio trae!! 

cional de "unanimidad 11
, sustituyéndose por el de "mayoría simple" o -

"calificada", lo que nos permite advertir que pueden tomarse medidas y 

disposiciones sin la aquiesencia de algún E1tado miembro, con el cona!:_ 

cuente menoscabo de lo que nosotros entendemos como su soberanía. 

Y es que las relaciones internacionales de loa Estados miembros de• 

una á.rea a integrarse, está muy limitada, y en general, las manifesta

ciones de su soberanía nacional de todos loa ámbitos (jurídico, econ6mj 

co, político, etc.) se encuentran interferidos por un fuerte criterio co

munitario o de grupo, por un sentido de cooperaci6n, que impide las ac

titudes unilaterales en perjuicio de la zona a integrar. 

Pensamos que si en verdad se quiere contra.restar el gran desequili

brio econ6mico provocado por la existencia de las grandes naciones-coE 
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tinentes a travéa de un proceso de integraci6n, la soberanía de las naci.2_ 

nes, tal como ahora se concibe, deberá. verse cada vez má.s mermada, -

conforme dicho proceso se vaya intenaificando, hasta llegar a ~ punto -

en que, alcanza.da la unificaci6n pol!tica, se extingan totalmente las eo -

beran!as nacionales, en el sentido de Estado-Naci6n, para dejar paso a 

una nueva "soberanía regional" de mayor amplitud y má1 acorde con las 

exigencias del período hist6rico en que vivimos. 

Todo eato,desde luego,requerirá. de grandes esfuerzos capaces de ªº! 

tear loa inumerables obstáculos que, con el objeto de continuar sostenie~ 

do sus mercados tradicionales, o dado el caso, de expanderlos para ev.!_ 

tar que los competidores los abaorba.1\ opondrán esas grandes potencias, 

cuyos intereses se verán necesariamente afectados debido a que,sus Po· 

lCticas de Estado están basadas en leyes econ6micas de necesidad de ªY.!! 

da a los pueblos de incipiente desarrollo. 

Por último, solo queremos afirmar que para nosotros, es un acto de 

soberanfa nacional el celebrar Tratados con otras· naciones soberanas, -

siempre que se haga con arreglo a las bases constitucionales, sin impo!. 

tar que en dichos Tratados se transfieran competencias de los 6rganos -

nacionales a instituciones comunitarias que s61o persiguen la consecu-

ci6n de objetivos comunes • 
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EL DERECHO DE INTEGRACION 

Y EL DERECHO NACIONAL 

Ya hemos dicho antes, al hablar de la formaci6n del Derecho de la In 

tegraci6n, que los Tratados que lo crean, son del tipo d~ los denomina• 

dos "Self Executing 11 debido a que son aplicables directamente a los Eat!_ 

dos y a sus ciudadanos sin necesidad de otro acto que no sea el de la ra

tific ac i6n, 

Este hecho, como ea 16gico suponer, implica ciertas opligaciones a -

loa Estados que s61o podrán ser cumplidas mediante la emisión, por Pª!. 

te de Estos, de determinadas medidas de carácter ejecutivo o legislativo. 

De esta manera, las normaa que las institucionea comunitarias dicten, 

deben aer insertadas en el 6rden jurídico interno de un Estado, ya sea -

que se trate de normas dictadas por instituciones comunitarias en el-·

ejercicio de sus propias competencias, o bien normas dictadas por 6rg!_ 

nos estatales en cumplimiento de directivas o de las obligaciones de ha• 

cer que les impone el Tratado, ya que, como también antes dijimos, se 

trata de Tratados Esquemas en los que s61o se enuncian los objetivos g!:_ 

nerales y determinadas competencias, sin precisar detalladamente to· -

das las disposiciones, las que debrán ser especificadas por las institu

ciones comunes, dotadas de un amplio margen de discrecionalidad. 
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· Ahora bien, ésta que podríamos llamar inmediatez de las normas co

munitarias se explica, de acuerdo con las ideas de Ru!z Massieu (29), -

porque emanan del ejercicio de las competencias a que los Est~dos miel!! 

broa han renunciado en favor de las instituciones comunitarias; as! como 

también es explicable la inmediatez de que gozan las normas que emiten 

los Esta.dos, en cumplimiento de las prescripciones comunitarias conte• 

nidas en las lldirectivas 11 o 11recomendaciones", en virtud de que derivan · 

del poder normativo indirecto comunitario, 

Es decir, que una vez ratificado un Tratado de Tntegraci6n, se produ

cen algunas importantes consecuencias de entre las cuales, tal vez la -

más significativa, consista en el hecho de que, por el simple acto de la

ratificaci6n del Trat¡¡,do, todos los ordenamientos jurídicos internos de 

los países miembros deben ser modifica.dos en igual sentido. 

En otraa palabras, al intercalarse el texto del Tratado e insertarse -

sus normas en los 6rdenes jurídicos nacionales, nace como consecuen-

cia inmediata, la obligaci6n a cada Estado miembro, de dictar las nor-

mas de ejecuci6n necesarias para aplicar el Tratado y de derogar todas 

aquellas disposiciones que se opongan al texto del instrumento ratificado. 

Esto últimos puede dar lugar al problema relativo a la validéz de las 

normas del derecho nacional que contradigan el Tratado, y a la cuesti6n 
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tratados con potencias extranjeras, po1een o no la• facultades neceaa-

riaa pa.ra transferir competencias a instituciones comunitaria~ en virtud 

de un convenio, puee de no ae1• as(, éate y lae norma.a de él derivadas, -

podrían ser atacadas de anticon1titucionale1. 

Baaadoa en las experiencias integracionistaa europea.a, podemos de• 

cir que sus comunidades, han transferido a instituciones comunitarias 

competencias normativas y jurisdiccionalea, tomándola• de lo• 6rga.11.os 

nacionales, con el objeto de que dicha.a instituciones puedan dictar, lle· 

gado el momento, norma.a que obliguen, tanto a loa Estados, como a laa 

persona.a de Derecho interno, para lo cual fue neceaaria una verdadera• 

renovaci6n en loa instrumentos creadore1, posiblemente contraria a 101 

textos constitucionales. 

En Holanda por ejemplo, la Constitución ha sufrido la.a enmiendas ne 

ceaarias para evitar este tipo de conflictos, y asegurar la aupremac(a -

de loa Tratado a Internacionales sobre el Derecho Interno, También la • • 

Con1tituci6n italiana, en su art!culo 10, prescribe que: 11el ordenamien -

to jur!dico italiano se conformará a las norma.a generalmente reconoci

das del Derecho Internacional". 

Sin embargo, refiriéndonos en concreto a nuestro pa(s, este pro ble-
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ma de la compatibilidad o incompatibilidad entre la Constituci6n y un Tr.!, 

tado Internacional ae complica, ya que nuestra Carta Magna aparenteme~ 

te consagra la clá.u11ula de la supremacía constitucional y con ~llo el pr.!?_ 

dominio del derecho interno con reepecto de cualquier Tratado Interna

cional, lo que sería perjudicial en un proceso de integraci6n como el que 

han emprendido la11 naciones latinoamericanas, en el que una actitud 

na e ionaliata tan marcada, podría poner en peligro el éxito de aua prop~ 

sito e. 

En efecto, en México el Artículo 133 constitucional dice textualmente: 

"Eata Constituci6n, las Leyee del Congreso de la Uni6n que emanan de -

ella y todos loa Tratados que eatén de acuerdo con la misma, celebra

dos y que se celebren por el Presidente de la República, con aprobaci6n 

del Senado, será.n la Ley Suprema de toda la Uni6n •.. " 

· A primera vista, el predominio del derecho nacional que en eate art[. 

culo se consagra parece evidente, al condicionar los Tratados como "la 

Ley Suprema de toda la Uni6n ", aiernpre y cuando estén de acuerdo con• 

la Constituci6n. 

No obstante lo anterior, nosotros consideramos que de acuerdo a nue.!. 

tra Téais Constitucional de 1917, no existe límite ni para la Política de -

Estado, ni para la Política de Gobierno que siga el Ejecutivo, pues en el 

último artículo de la misma, se faculta a éste ampliamente para dirigir 
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ambas, siempre y cuando no sean modificados los Principios fundamen

tales. "Cuando la Constituci6n prohibe, -dice Emilio Rabasa- prohibe lo 

máximo; cuando otorga, otorga el mínimo". 

Por lo demás, podemos decir al respecto que los jur!stas chilenos -

adelantándose al r~sto de loa países latinoamericanos y con el objeto· de 

sentar bases más firmes para la integraci6n del Continente, han elabor_! 

do un proyecto de reformas constitucionales que data de 1965, en cuyo -

artículo 48 se dice que "· .• podrán aprobarse tratados que asignen, en -

condiciones de reciprocidad, determinados atributos o competencias a -

instituciones supranacionales, destinadas a promover y consolidar la~ 

tegraci6n de las naciones de América Latina". 

A continuaci6n, expondremos un resúm.en, elaborado por el profesor 

Jpsen (30), de las cuatro posturas más importantes que existen con re.! 

pecto al problema de la constitucionalidad o inconstitucionalidad ·de los -

Tratados de Integraci6n: 

a) La primera, afirma que el Derecho Comunitario s6lo será vigente 

trás de su recepci6n en el Derecho Nacional, pudiendo ser derogado por 

alguna norma interna posterior. En esta Tésis es claro el predominio -

del Derecho Nacional sobre los Tratados. 

b) La segunda sostiene, que a través del Tratado de Integraci6n, se -
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crea un 6rden jurídico comunitario propio, articulado al 6rden jur!dico

.eatatal y que, ni loa Estados podrán dictar normas posteriores que lo -

contradigan, ni el Derecho Comunitario podd. contradecir tam¡:>oco, una 

norma interna. 

e) La tercera Teor!a, que ea la Federalista, dice que entre dos 6;rd_! 

nea como lo son el Nacional y el Comunitario, no debe existir ningún CO!!, 

flicto, para lo cual ea necesario que cada. uno se mantenga en su esfera 

exclusiva. En este ca.10, ambos 6rdenea son cohexiatentes, sin que pre

domine uno sobre otro; y en caso de contradici6n, habd. de privar la no!. 

ma que esté de acuerdo con la diatribuci6n de atribuciones hecha por el• 

Tratado de Integraci6n, que es, la norma fundamental de una regi6n a in

tegrar. 

d) Por 6ltimos, la. cuarta posici6n la constituye la teoría pragmática, 

en la que se afirma que el Derecho Nacional debe interpretarse con un -

aentido comunitario, y que en caso de duda o conflicto, deberá estarse a 

lo que a la comunidad convenga. 

Esta 6ltima téais es, a nuestro juicio, la que más podría beneficiar -

los logros de un proceso de integración económica, sobre todo si éste -

está imbu!do del sentido de solida¡idad comunitaria del que habla K. W., 

Deutch, autor al que nos referimos páginas atrás, al abordar el tema -

del concepto de Integraci6n. 
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CAPITULO IV 

INTEGRACION LATINOAMERICANA 

Una vez hecha la exposición de alguno• de los más importantes con -

ceptos relacionados con el Proceso de Integración Económica en general, 

vamo1 a avocarnoa al estudio particular de la Integración Latlnoamerica· 

na. 

Entre las principales razones que podemos mencionar como decisi• -

vas para que se produjera el fenómeno de la lntegraci6n en Am'rica La-

tina, e•tá el hecho de que en el perfodo de la postguerra, los pa!ses la-

tinoamericano1 no s6lo no pudieron alcanzar un ritmo sostenido de ere -

cimiento econ6mico, sino que además, atravesaron por un per!odo de d,! 

caimiento que se generalizó hacia 1955 y que condujo, a unoa, al estanc!. 

miento económico, y a otros, a una disminución de los niveles absoluto• 

de su ingreso real por habitante, lo que trajo como consecuencia que la· 

aituaci6n de las Repúblicas Americanas fuera cada vez más desesperada 

y dif!cil. 

Cuatro fueron las cau1as, según GarcCa Reynoso(l), que principalmf!! 

te contribuyeron a que se produjera esta situación: 

a) La aparición de nuevas zonas productoras de materias primas y ali ·-
mentol en Asia. 

b) Las políticas de autosuficiencia y de protección seguidas en el ca~ 
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po agrícola por los países industriales. 

c) . - La competencia de algunos de ellos con exportaciones de produ.s 

tos básicos; y 

d), - El progreso tecnol6gico mundial, tendiente a limitar los inzu ·

moa de materias primaa por unidad del producto, o bien a sustitu!r a ~ 

gunas de ellas con productos sintéticos. 

De esta forma, en el período siguiente, comprendido entre los afias -

de 1955 a 1961, el volúmen de las exportaciones latinoamericanas fue en

un 34% mayor que en el período anterior, pero, debido al deterioro de -

la relad6n externa de precios, su poder de compra sólo se incrementó· 

en un 15%, según datos de ese año. 

Durante este período, América Latina hizo intenso uso del financia-

miento externo a través de los préstamos de compen1aci6n, incremen-

tando sus importaciones en un 21%, o sea una proporción significativa- -

mente mayor que la, capacidad de compra de sus exportaciones ( 2), 

La Comisi6n Econ6mica para América Latina (CEPAL) insisti6 rep~ 

tidas ocasiones en que, para que los países latinoamericanos pudieran -

mantener un coeficiente constante de crecimiento, se requería sobre to

do, de un proceso de sustituci6n de importaciones, porque mientras que 

la demanda de importaciones crecfa cada vez más, la demanda externa-
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de l~s importaciones tendía a disminu!r. 

Es importante hacer notar al respecto, que en el afto de 1961, las ex

portaciones de América La.tina constituyeron en au conjunto, s~lamente 

un 7% de las exportaciones mundiales, cifra aún menor que la alcanzada 

en la década de los cincuentaa, en que dichas exportaciones repreaenta

ban un 10% del total mundial, dato que más que ningún otro, revelaba la

necesidad de adoptar medidas urgentes encaminadas, por un lado, a dis

minuCr el peligroso coeficiente de importaciones a que se babCa llegado, 

y por otro, a incrementar las exportaciones y a evitar au paulatino des

cen10. 

Con el objeto de buscar la correcci6n de ias medidas en el ámbito in

terno y defender el equilibrio de la balanza de pagos, varios pa(aes lati

noamericano• iniciaron la tranaformaci6n de aua regímenes cambiarlos 

y de su comercio exterior, procurando, como ya antes lo dijimos, reef!! 

plazar loa controles directos por loa indirectos y trasladando al arancel 

de aduanaa la mi1i6n de regular las importacionea de acuerdo con las -

necesidades de cada para. 

Esto como es 16gico, tendía al beneficio de las economfas de esas na

ciones por el ordenamiento que en lo fiscal, monetario y financiero ellas 

traen consigo, pero era evidente que por sí solas sus beneficios serían -

casi nulos, puea no podían solucionar integramente todos los problemas 



- 163 -

que se les planteaban (3). 

Si agregamo1 a lo anterior el crecimiento demográíico exagerado -

existente en esta zona, la futura taza de crecimiento será insuficiente y 

no habrá las fuentes necesarias de trabajo, con lo que se engendrará el

grave problema de la desocupación y la miseria (4). 

Este problema, encontraría su solución a través de la indu1triallza

ci6n, pero ésta se ve paralizada por los pequetlos mercados nacionales

de consumo, que obviamente traen aparejados los altos costos y la baja 

calidad de las producciones ( 5). 

Era pues necesario, que los mercados de consumo fueran má.s am - -

plloa, a nivel regional, pero en ute caso concreto, a nivel latinoameri

cano, para que la producción masiva, con su mayor economicidad y re!!. 

dimiento, permitiera mayor posibilidad de complementación y compe- -

tencia (6). 

La. CEPAL fij6 claramente los anteriores problemas y sus 16gicaa S2_ 

luciones, lo que di6 origen, como posteriormente lo veremos, a la fir-

rna del Tratado de Montevideo, en virtud del cual se e1tableci6 la Aso-

ciaci6n Latinoamericana de Libre Comercio (ALALC), inicio de la Inte• 

graci6n Latinoamericana. 
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ANTECEDENTES DE LA FIRMA DEL 

TRATADO DE MONTEVIDEO 

Con el fln de avocarse al problema de la Integraci6n de América Lag 

na se cre6, en 1955, en el seno de la CEPAL, un Comité de Comercio -

que se encargaría de estudiar todas las cuestione• relativas a este as~ 

to, tanto dentro como fuera de la región, y que ae reuni6, por primera

vez en Santiago de Chile, en 1956, nombrándose a varios expertos latin,2_ 

americanos para que elavoraran un proyecto de Mercado Común para - -

América Latina. 

Una segunda reunión tuvo lugar, también e\? Santiago de Chile, en - -

1958, con el objeto de cambiar opiniones respecto de los estudios reali

zados y de los problemas que se hablan presentado, hasta que en el año

de 1959, volvieron a reunirse, ahora en la ciudad de México, donde die

ron loe toques finales al estudio y presentaron un Proyecto conocido con 

el nombre de 11Documento México", en el que se sentaban laa bases para 

la creación de un Mercado Común para América Latina. 

Entre loa fines señalados en el Documento México, se encontraban: -

alcanzar el desarrollo econ6mico mediante una acelerada industrializa -

ci6n, la organizaci6n general de los sistemas agrfcolas y pugnar por el 

libre comercio entre los países latinoamericanos, para lo cual ae suge

ría la constante disminuci6n del arancel común, con miras a la supre--
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si6n total del mismo, en el menor tiempo posible (7) . 

' 
11El Mercado Com6n previsto en el Documento México, estaría abier-

to a todos los pa!ses del área, operaría sobre el principio de reciproci-

dad y concedería un tratado de mayor beneficio a los países de menor -

de•arrollo económico relativo" (8). 

El proyecto referido fue dado a conocer para su discusi6n a los repr,! · 

sentantea de loa gobiernos en la octava reunión de la CEPAL, que se v~ 

rific6 en la ciudad de Panamá en el mes de mayo de 1959, y en la que --

también .Argentina, Braail, Chile y Uruguay, presentaron un proyectoen 

el que se propon(a la implantaci6n de una Zona de Libre Comercio que -

tenía como finalidad, la resoluci6n de los problemas de {ndole comercial 

entre los países que lo habían elavorado. 

No ob•tante, en dicha reunión, el proyecto de Zona de Libre Comer-

cio se consider6 tan importante, que se nombraron expertos con alta r~ 

presentaci6n de sus respectivos gobierno• para que redactaran un nuevo 

proyecto que tomara en conaideraci6n loa objetivos principales del estu-

dio presentado por el grupo encabezado por A;rgentlna. 

Al darse cuenta dicho grupo de países, del impacto causado por su e.!. 

tudio, acordó reunirse nuevamente en Lima, Perú, en el mes de julio -

de 1959 para perfeccionarlo, agregándole fines de inegable beneficio co-
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lectivo, como el principio de reciprocidad y el de trato preferente a lo• 

pa!sea de menor deaarrollo econ6mico relativo; lo que cau16 que se de!. 

pertara gran interés por parte de Bolivia, Paraguay y Perú, pa!ses que 

se incorporaron al grupo original (9). 

Esta reuni6n de Lima, acord6 convocar a los pa!1es del área a la Co,!! 

ferencia de Montevideo, que tuvo lugar en septiembre de 1959 para som= 

ter a su considera.ci6n el documento que había ela.vorado para la crea.- -

ci6n de la Zona de Libre Comercio, con notables inova.cionea que hlcie-

ron que fuera visto con beneplácito por los asistentes. 

Sin embargo, con objeto de dar oportunidad a todos los sectores de -

los distintos países de dar sus opiniones sobre la trascendente determi-

na.ci6n tomada por sus gobiernos, este documento no fue firmado sino -

hasta la junta. a nivel de Cancilleres que se llev6 a cabo en la mi1ma el~ 

dad de Montevideo, el 18 de febrero de 1960, en la que ae hizo la redac-

ci6n final y se suscribi6 el Tratado en virtud del cual, se establece la -

Asociaci6n Latinoamericana de Libre Comercio (ALALC) y en la que Pª.!. 

ticipa.ron Argentina, Brasil, Chile, México, Perú, Paraguay y Uruguay. 
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LA ZONA DE LIBRE COMERCIO DEL 

TRATADO DE MONTEVIDEO 

América Latina cuenta con máa de 20 Estados de economía s~bdesa

rrollada, con ZO millones de Kms2 y más de 250 millones de habitantes, 

por lo que era necesario que, con el objeto de ampliar sus mercados, e.! 

ta amplia zona se integrara en virtud de un Tratado como el de Montevi

deo, a través del cual se estableci6 una Zona de Libre Comercio entre -

los países latinoamericanos .signatarios del Tratado. 

Esta Zona de Libre Comercio se puede entender, de acuerdo con las

ideas de Eduardo Gaxiola (10), como un acuerdo multilateral que les dá 

a los países un signo distinto en sus mecanismos depdrtica comercial; -

y bien podríamos definirla, megún lo que reza el Artfoulo XXN, inciso

"B", del Acuerdo General sobre Aranceles Aduaneros y Comercio - -

(GATT), como "un grupo de dos o más territorios aduaneros entre los -

cuales se eliminan los derechos de aduana y las demás reglamentado- -

nea comerciales restrictivas con respecto a lo esencial de los interc~ 

bioa comerciales de los productos originarios de los territorio• constit~ 

tivos de la Zona de Libre Comercio". 

Ahora bien, se lleg6 a la conclusi6n de que el mejor sistema para in.!. 

ciar la integración económica de América Latina serfa la Zona de Libre 

Comercio, porque así cada miembro conservaría su autonomía para ap!!, 
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car a las importaciones de terceros pa!ses los derechos que considera. -

ra. convenientes o que en lo particular hubiese negociado con cualquiera.

de ellos. 

Por otro lado, influy6 el hecho de que la Unión Aduanera, sistema. que 

también se había pensado en adoptar, era mucho más compleja, y su ges 

taci6n, por lo tanto, más difícil; motivo por el cual, no se hubiera podi

do aportar la urgencia necesaria para la aoluci6n de los múltiples pro-

blemas surgidos. 

La Zona de Libre Comercio, en cambio, no coartaría la libertad de -

cada pafs de manejar su propio arancel con relación a terceros pafses -

no miembros del Tratado y ofrecería las condiciones más dúctiles para

regular la transici6n, desde el bilateralismo y la acción económica ais

lada, hasta método multilaterales de intercambio y colaboraci6n en el -

plano econ6mico, todo ello sin obstar, que en una etapa más avanzada -

pudiera adoptarse otra fórmula más compleja (11). 

De esta manera, la notificación del Tratado de Montevideo y de la Z,2. 

na de Libre Comercio por él creada, fue hech~ por los signatarios el 2-

de mayo de 1961, entrando en vigencia, para los primeros siete pa!ses -

que lo suscribieron, el lo. de junio de ese mismo afio, acordándose que 

para los demás países que ingresaran con posterioridad a la Asociaci6n, 
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dicha vigencia comenzaría 30 dfas después de haber depositado sus res

pectivos instrumentos de adhesi6n. 

Entre los objetivos principales a alcanzar que alentaron a las Partes 

Contratantes a la creaci6n de la Asociaci6n Latinoamericana de Libre -

Comercio (ALALC). podemos mencionar el aceleramiento del de sarro -

llo econ6mico mediante el aprovechamiento de los recursos y factores -

de la produce i6n para elevar el nivel de vida de los pueblos, y la elimi -

naci6n de los obstáculos de toda fndole para hacer más rápido y efectivo 

el comercio intraregional y extracontinental. 

El Tratado de Montevideo, nos dice Julio Faesler (lZ). crea una Zo -

na de Libre Comercio entre los pafses contratantes, que abarca un te-

rritorio bast(simo y una poblaci6n semejante a la de los Estados Unidos 

de América con lo que las naciones asociadas consiguieron "un mayor -

mercado que ofrezca mejores ventajas preferencialea, junto con el der~ 

cho de influfr efectivamente en las condiciones de comercio que aíecten

su1 productos. como no hubiera sido posible hacerlo en ningún otro caso, 

en ningún mercado extranjero. Con una poblaci6n de 225 millones equiv!!: 

le a un mercado adicional para sus productos;· previendo que para 1975 -

se estima una poblaci6n de 275 millones y de 320 millones para 1980, con 

tales perspectivas la ALALC, constituye un mercado de insospechados -

horizontes . 
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Por último, solo nos resta decir, que este acuerdo y la Zona de Li-

bre Comercio implantada por él, no constituye en manera alguna una fi

nalidad definiÚva, sino que vienen a ser solo un medio eíicáz para la -

con1ecución del Mercado Común Latinoamericano: "Las Partes Contra

tantu emplearán sus máximos esfuerzos en orientar sus políticas hacia 

la creación de condiciones favorables al establecimiento del Mercado Co 

mún Latinoamericano11 • (Art. 54). 
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OBJETIVOS Y DURACION DEL TRATADO 

DE MONTEVIDEO 

El Tratado de Montevideo que como hemos viato, in•tituye 1a Asocia-

ci6n Latinoamérica de Libre Comercio, pertenece al tipo de loa que loa 

especialistas denominan como "Tratados Esquema" o "Cuadro" (Tra~te-

Cadre), y fue adoptado porque, en la materia a la que debe avocarae, se 

requiere de un convenio gen6rico dentro del cual las in•titucionea inte--

grativas y las partes contratantes gocen de movilidad en la aelecci6n de 

la• medidas a seguir. 

El Tratado está constitu(do por trece capCtuloa con 65 artCculoa, ade-

máa de un preámbulo que contiene los principio• objetivos y principios -

que lo inspiran: (13) 

Capítulo I Nombre y Objeto 

Cap(tulo II Programa de Liberación de Intercambios 

CapCtulo III Expanai6n del Intercambio y Complementaci6n -

Econ6mica 

Capítulo IV Tratamiento de la Naci6n más Favorecida 

Capftulo V Tratamiento en Materia de Tributos Internos 

Capítulo VI Cláusula de Salvaguardia 

Capftulo VII Diaposicionea Espaciales sobre Agricultura 



Cap(tulo VIII 

Capítulo IX 

Capítulo X 

Capftulo XI 

Capitulo XII 
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Medidas en favor de Paraes de menor Desarrollo 

Econ6mieo Relativo. 

Organoa de la Asociaci6n 

Personalidad Jurídica. - Inmunidades y Privile -

gioa 

Disposiciones Diversas 

Cláusulas Finales 

OBJETO. :- El Tratado que suscribieron loa pa{aes latinoamericanos

para conjugar sus esfuerzos con miras a la superación del nivel de vida 

de sus habitantes, se denomina Tratado de Montevideo, suscrito en la -

Rep6blica de Urugua)~ por Argentina, Brasil, Chile, México, Per6., Pa

raguay y Uruguay, y vigente a partir del lo. de junio de 1961. 

En el preámbulo del Tratado se expresa que "todos loa gobiernos si(. 

natarios no sólo buacan la 1oluci6n práctica para los problemas inmedi,!. 

tos de orden comercial, sino que desean también, f?rjar un instrumento 

dinámico capáz de contribufr a la remoción de los obstáculos al desarr2_ 

llo económico y, al mejoramiento, consiguientemente, del nivel de vida 

de sus pueblostt. 

Como objetivo inmediato, el Tratado de Montevideo establece una Z~ 

na denominada de Libre Comercio, con la cual los países integrantes e!_! 
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minarán restricciones para el paso de la mercancía que de ella proven -

~a, conservando el derecho de establecer unilateralmente sus barreraa

y aranceles con respecto de terceros pa(ses no miembros del Tratado. 

Es evidente, que por lo que toca a su objetivo, la Asociaci6n Latino!_ 

mericana. de Libre Comercio (ALALC) es un instrumento dinámico que -

no a6lo contempla la posibilidad de coordinar en el presente las diver- -

aas economías de la Zona, sino que se propone en el futuro la integra- -

ci6n armónica de la economía latinoamericana en un solo espacio. 

Es por demás importante1 hacer notar ese, carácter inatrwnental que

laa partes imprimieron a este proceso, considerando, que la Zona de L.! 

bre Comercio Latinoamericano, no podfa entenderse sino referida al d!_ 

1eo de lograr el desarrollo econ6mico 11a través de la limitaci6n gra -

dual de las barreras al comercio intraregional11 • 

Es verdad que la soluci6n mas viable que encontraron los Estados a -

loa problemas que aquejaban latinoamérica fue la de la superaci6n y re

ducci6n de las barreras al comercio interlatinoamericano mediante la -

creaci6n de una Zona de Libre Comercio en donde circularan libremente 

las mercancías sin restricciones ni gravámenes, y en la que las partes

contratantes conservaran unilateralmente sus aranceles y barreras ante 

terceros pafses; pero es verdad también, que la implantaci6n de esa Z2.., 

.llr ..... 
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na no es sino el primer eslab6n dentro de la eacala integracioni•ta. 

Nos atrevemos a afirmar, dice RuC1 Mauieu (14), que la Zona de Li

bre Comercio Latinoamericano no es mas que la fase preparatOria de -

una etapa superior y más ambiciosa, de una etapa integrativa en la que

circulen libremente no s6lo las mercanc!a1, sino de manera general .to

dos lo• factores de la producci6n: el Mercado Común Latinoamericano. 

DURACION. - En cuanto a su duraci6n, el artCculo Z del Tratado ex-

preaa con toda claridad que se pretende perfeccionar la Zona de Libre -

Comercio en un plazo que no excederá de doce afios. 

Sin embargo, esto de ninguna manera puede interpretarse en el sent!. 

do de que el Tratado da un acuerdo provisional, sino que se trata de un

convenio definitivo que con1tituye ip10 jure la Zona de Libre Comercio -

Latinoamericana. 

En Montevideo se crey6 que en un plazo de doce .al'l.01 podría lograrse, 

mediante la aplicaci6n del Principio de Gradualidad que más adelante -

estudiaremos, la liberaci6n comercial, evitando medidas temerarias. -

Durante esos doce afios las Partes Contratantes eliminarían gradualme.!!_ 

te los gravámenes y las reatricciones de todo orden que incidieran so -

bre la importaci6n de productos originarios del territorio de cualquier -

parte Contratante, según el texto del artfoulo 43 del Tratado, lo que sig~ 
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nlfica que, •l bien el acuerdo serra inmediato, su ejecuci6n en cambio. -

•er{a progreeiva. 
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PRINCIPIOS RECTORES DEL TRATADO DE 

MONTEVIDEO 

Del programa. de Liberación, al que antes nos referimos, deberá re

•ulta.r la ampliaci6n de los merca.dos con un gran aprovechamiento de -

lo• factores de la producción, economicida.d en las inveralones y mayor 

n6mero de oportunidades de empleo. Sin embargo, para lograr mejor t2._ . 

do esto, fue necesaria la adopción de ciertos principio• rectores que fu_!! 

ron: 

a) El Principio de Gradualidad 

b) El Principio de Reciprocidad 

c) La Cláusula de la Naci6n má• Favorecida 

d) La.a Cláuaulas de Salvaguarda 

EL PRINCIPIO DE GRADUALIDAD. - En el Caprtulo II del Tratado de 

Montevideo se encuentra contenido un programa en cuya aplicaci6n que -

dará perfeccionada la Zona de Libre Comercio en lo referente al proce

so de liberaci6n de gravá.m.ene•. 

Este programa esta conatituído fundamentalmente por el Principio de 

Gradualidad contenido en loa textos de los a.rt!culos 4o., So. y 7o., que 

prescriben la eliminaci6n de las trabas al corpercio recíproco entre los 

países miembros por medio de negociaciones peri6dicas entre las partes 

contratantes, celebradas con base en las denominada.a 11Listas'1, que son 
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de dos clases: la.s Listas Nacionales y la Lista com6.n. 

Las Listas Nacionales contienen las reducciones anuales de gravám~ 

nea y demás restricciones que cada naci6n concede a la.s·demás (Art. 4o); 

y la Lista Común es una relaci6n de productos a los que también se les -

ha reducido los gravámenes y las restricciones, pero en virtud de una -

decisi6n colectiva. 

Se entiende por gravámenes, según el artículo 3o. del Tratado, los d_! 

rechos aduaneros y cualesquier otros recargos de efecto• equivalentes,

sean de carácter íiacal, monetario o cambiario, que incidan sobre las • 

importaciones. 

Lo que se persigue en concreto con estas lista. ea la eliminaci6n gr!_ 

dual de gravámenes y demás restricciones que incidan sobre 101 produc

tos esenciales del comercio internacional, de tal manera que en el últi -

mo período queden dichos gravámenes, eliminados totalmente. 

Esa reducción gradual de las tarifas deberá hacerse con base en lo -

prescrito por el artículo 7o., que indica la participaci6n en porcentajes 

entre las partes contratantes, la que deberá integrar la Lista Común al 

término del período fijado en el artículo 2o., de la siguiente manera: 

25% en el primer trienio 

50% en el segundo trienio 
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75% en el tercer trienio; y 

Lo esencial de su comercio en el cuarto trienio. 

Loa Eatados determinaron que "lo e1encial del Comercio 11 debería t2., 

marse con base en un porcentaje global que comprendiera del 75% como 

mfiimo, hasta el total del comercio intrazonal, sin interesar el inter• • 

cambio comercial con otro• terceros países. 

Por otro lado, el objetivo de laa negociaciones que configuran estos· 

dos tipos de Listas, es intensificar cuantitativa y cualitativamente el in-

tercambio zonal, además de pugnar por un tráfico cada vez más diversi-

ficado. 

Por ésto creemos que el régimen de negociaciones escogido para lle-

gar a acuerdos entre 101 países contratantes, es el medio más efectivo -

para poder alcanzar loa logros que el Tratado persigue, ya que permite 

a las partes con1tatar los beneficios o sacrificios de cada país, lo que -

1 

origina la mayor cooperaci6n entre ellas, presupuesto neceaario para el 

logro de los beneficios previsto&. 

No obstante, en la práctica éste ha sido uno de los principales probl~ 

mas con los que se ha enfrentado la ALALC, pues la falta de coordina·-

ci6n en cuanto a las negociaciones, ha originado que el objetivo primor-

dial de la Lista Común no se haya podido llevar a cabo tal como se había 

previsto. 
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EL PRINCIPIO DE RECIPROCIDAD. • "Si el esquema integrativo de -

la ALALC tiene como propósito y motivaci6n principal una más justa es

pecialización productiva., conaidera.mos 16gico concluír en que la divisi6n 

del trabajo zonal deberá guiarse por un criterio sano y comunitario de • 

reciprocidad" (15). 

Es evidente que sin este Principio de Reciprocidad, rector del Tra• 

tado de Montevideo, la ALALC sería beneficiosa solamente para algunos 

pa!aea, merced a su tipo especial de comercio, y no para toda la regi6n 

como se pretende. 

El Principio de Reciprocidad se encuentra inserto y difundido en casi 

todo el articulado del Tratado. "Ninguna Parte Contratante ·dice 1u artf 

culo 13- puede recibir beneficios del proceso integrativo si no e1 como -

correlato de su• sacrificios". 

Sin embargo, e1ta reciprocidad no debe entenderse en sentido mate

mático, sino debe considerarse más bien en el sentido de que la libera

ci6n deberá producir las mismas perspectivas en cuanto a incremento -

comercial para toda.a las partea, lo que quiere decir que este principio

no se refiere a la equivalencia de las ventajas acordada.a mutuamente, -

sino a su efecto posterior en el comercio de los productos favorecidos. 

De esta manera., la base para la. realizaci6n de las negociaciones anu.!. 
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lea de reducci6n de gra.vcúnenes, estribará en que cada uno de loa pa{aes 

miembros haya salido beneficiado en la colocación de sus productos en -

las demás naciones partícipes del Tratado, las que a su vez, tendrán que 

otorgar las franquicias equivalente&. En otras palabras: "ning6n país P.2. 

dd. derivar persiatentemente ventajas mayores que las que otorga a. 

otros" (16 ). 

Si estas perspectivas de incremento comercial, en las que se tradu

ce el Principio de Reciprocidad "no fueran satisfechas, el país afectado 

podrá pedir que en las negociaciones posteriorea se le de ventajas a.de

cuadait para restablecer la reciprocidad perdida" (17). 

En caso de que existan desventajas para una de las partea contratan -

tea en proporción con las demás, aquella solicitará que se lleve a cabo

un excúnen minucioso por las demás partes las que deberán adoptar laa

medidas adecuadas para. seguir impulaando el intercambio comercial -

(Art. ll), evitando, en la medida de su alcance, que se produzcan des-

ventajas en el comercio de loa productos incorporados en el programa -

de liberaci6n (Art, lZ). 

Ahora bien, estas medidas de carácter no restrictivas a que alude el 

artículo ll, se refieren principalmente a una ampliación de concesionea

excluaivamente entre los miembros de la Zona y los criterios que se to• 

menen cuenta para establecer las desventajas quedarán a cargo de los -
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Organo de la Asociaci6n {18). 

Por último, el Principio de Reciprocidad se aplicará en las negocia -

ciones que se realicen en cualquier fase del período de perfecdonamie!!_ 

to de la zona. 

LA CLAUSULA DE LA NACION MAS FAVORECIDA.• El Tratado de

Montevideo consagra en forma terminante la cláusula que la Doctrina • 

iusinternacionalista denomina 11de la Naci6n más favorecida 11 o 11de trat.!_ 

miento de más favor" al sefialar en su artículo 18 que "cualquier ventaja, 

favor, franquicia, inmunidad o privilegio que se aplique a. una. parte con

tratante en relaci6n con un producto originado o destinado a cualquier -

otro país, será inmediata e incondicionalmente extendido al producto •i· 
milar originario destinado al territorio de las demás partes contra.tantea'! 

Esta cláusula consiste en esencia en extender inmediata e incondicio• 

nalmente a cualquier parte de un instrumento internacional cualquier ve_!! 

taja o favor, franquicia, inmunidad o privilegio que aplique una de las • 

Partes Contratantes en relaci6n con un producto originario o destinado a 

cualquier pata. 

No obstante lo anterior, el mismo tratado contiene algunas excepcio• 

nea a este principio: En primer lugar, excluye en forma expresa en su -

artículo 19, a las ventajas, favores, franquicias, inmunidades y privile• 
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gio1 ya concedidos o que se concedan en virtud de convenio• entre par·-

te• contratantes o entre éstas y terceros pafaea, cuando tales convenios 

tengan por objeto facilitar el tráfico fronterizo. 

Creemos que esta medida de excepci6n se justifica plenamente, por-

que 101 E1tado1 colindantes geográficamente, tienen por lo mismo, fae-

nas comunes, intereses compartidos y antecedentes de comunidad más• 

estrechos que 16gicamente requieren de mayores facilidades en •u tráfi-

co fronterizo, sin perjudicar ello a las demás partea contratantes. Un -

ejemplo claro es el volúnien de transacciones fronteriza• entre México-

y Estados Unidos, que no no• parece puedan perjudicar a la• otras par-

tea si se les dota de un tratamiento especial. 

Una segunda excepci6n a este principio la encontramos consignada en 

el artículo 3Z inciso "a" que 1e refiere al tratamiento especial en favor 

de las Partea Contratante• de menos detarrollo económico relativo. E!.. 

ta excepci6n se refiere concretamente a la conce1i6n que una parte con-

tratante otorgue a otra de menor desarrollo econ6mico relativo, venta--

jas no extensivas a las demáa partes, con el ffn de eatimular la instala-

ci6n o la expansi6n de determinadas actividadeill productivas, pero sien:.. 

pre y cuando sea nece11ario y de carácter transitorio, 

Se trata en este caao, de un régimen preferencial no descriminatorio 
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en favor de loa países de economía incipiente que, según acuerdo de los 

pafaea signatarios del Tratado, en el protocolo del 18 de febrero de 1960, 

son Bolivia. y Paraguay, mismos que, por esta cincunstancia, ~on 101 -

únicos que se encuentran en situaci6n de invocar en su favor este trata -

miento especial que busca que loa beneficios de1arrolliatas del Tratado• 

beneficien por igual a todas las partes. 

Una tercera y última excepci6n, deriva. de la. interpretaci6n del Cap!-

tulo rv de acuerdo con el objetivo medular del Tratado, que conaiate, a;. 

gún su preámbulo, en lograr el desarrollo económico a través del a.pro-

vechamiento de loa factores de producción disponibles respetando loa i11,. 

tereses y basándose "en una efectiva reciprocidad de beneficio1 11
, por· 

lo que es posible afirmar que, el Principio de la. Nación máa Favorecida 

tiene que rupetar el Principio de Reciprocidad y modificar1e conforme 

lo exige éate. 

Ea decir, que la aplicación del Capítulo IV, interpretado en función -

del objeto principal del Tratado, no ea otra que el eatablecimiento de r~ 

ladones extratratado, en las que, las partes contratantes, con funda - -

mento en el principio de reciprocidad de beneficio&, pueden establecer -

las modalidades que estimen oportunas a efecto de "orientar sus pol!ti--

cas hacia la creaci6n de condiciones favorables hacia la creación del --

Mercado Común Latinoamericano~' 
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Por lo demáa, la idea. base impl!cita en la Cláuaula de la Naci6n máa 

favorecida., e• la de igualdad y la no diacriminaci6n, ya que de ellas de

pende la liberación y expanei6n del comercio internacional. 

A.sí, el artículo 20p:'e•cribe que loa capitales procedentes de la Zona, 

disfrutarán en el territorio de cada país contratante de tratamiento no -

menos favorable que aquel que se concede a los capitales proveniente• ~ 

de cualquier otro pa.fa. 

Este tratamiento previsto ea de una. gran amplitud, ya que ep. el trat.! 

do estan comprendidos, como consecuencia lógica, los beneficios tanto -

de orden aduanero y administrativo, como loa de tipo fiscal, monetario• 

y cambiario. 

De igual forma la aplicaci6n de la cláusula se llevará a cabo tanto en 

capitales públicos como privados precedente• de la Zona, los que en n~ 

g1in caso podrán recibir un tratado menos favorable que el concedido a .. 

capitales provenientes de terceros países. 

Un beneficio más, inserto en esta cláusula. es el que permite la a.m

pliíicac i6n de las negociaciones que anualmente deben efectuarse dentro 

de la Zona, pues basta que los países más interesados en el comercio " 

de cada producto realicen sus negociaciones entre parea de países, pa.ra 

que de inmediato los beneficios obtenidos se extiendan multilateralmente 
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en forma automática, a todos 101 países miembros del tratado, con lo -

que ae evita la complicada tarea para cada parte en lo individ~al, de ne-

gociar todas sus ventajas con cada uno de loa demás miembros de la Zo 
' -

na. 

Por último, y en lo que se refiere a los acuerdos de complementación, 

exi1ten, por disposición de la reaoluci6n 99 (IV), indicaciones expresas 

en el aent~do de que las concesiones otorgadas no deberán extender1e a -

otra parte ai ésta con anterioridad, no ha otorgado la debida compensa-

ci6n. 

LAS CLAUSULAS DE SALVAGUARDIA. - En vista de que 101 países i!!, 

tegrantes de la ALALC tienen diversidad de estructuras econ6micas, en 

lo referente a grupos de productividad, se incluyeron en el Tratado de -

Montevideo, disposiciones de excepci6n que relevaran a cualquiera de -

' 
ello1 1 en forma no dilcriminatoria y con carácter transitorio, de algu-

na1 de las disposiciones contraídas, 

Las Cláusulas de Salvaguardia ae encuentran tipificadas en loa artÍc.!!, 

los Z3, Z4, Z5 y 26, y no son sino una clara manifestaci6n del carácter• 

flexible que todo tratado cuadro tiene para operar eficientemente, con--

forme a los requisitos que que la realidad impone. Estas cláusulas tie -

nen por objeto que las partes contratantes impongan restricciones a la -

hnportaci6n intrazonal mediante el cumplimiento de ciertos requisitos. 
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De una. manera general el Tra.tado consagr6 dos posibilidades de ap!!_ 

caci6n a estas cláusulas de emergencia: la primera se refiere a import_!: 

clones que causen un perjuicio gra.ve a. alguna. actividad básica ~e la ec<!,_ 

nom!a nacional y la segunda para el caso de que se busque aliviar un 

desequilibrio de la balanza de pagos. 

a) En el primer ca,190, la cláusula opera cuando "ocurran importacio

nes en cantidade1 o en condiciones tales que cau1en o amenacen causar -

perjuicios graves a determinadas actividades productivas de significati

va impontancia para la economía nacional". En este caso tan genérico, -

la parte afectada puede imponer medidas restrictivas con carácter tran

sitorio, no discriminatorio y sin que signifiquen reducciones al consumo 

habitual en el pafs importador respecto de artículos ya liberados zonal .. 

mente, 

Al respecto, nosotros pensamos que esta calificaci6n de ''perjuicio -

grave 11 para las 11actividades productivas de signific.ativa importancia P.!: 

ra la economía nacional 11, deberá de hacerse por los Organos competen

tes de la Asociaci6n, 

b) En el segundo caso, la cláusula funciona cuando una parte ha adop

tado ciertas medidas para aliviar el desequilibrio de su balanza de pagos 

y considera necesario extenderlas a productos zonales ya liberados, esta, 

siempre y cuando sea un sentido transitorio e indiscriminado, En esta -
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hip6teaia laa partea contra.tantea deberán empefiarae en que laa medidas 

i:eatrictivas impuestas, no afecten dentro de la. Zona, al comercio de ar 

tlculoa incorporados al programa de liberaci6n. 

La parte que crea necesario echar mano de estas medidas por circun.!. 

tandas aflictivas y emergentes, podrá hacerlo ad reíerendum de laa de-

máa partea contratantes avisando al Comité Ejecutivo Permanente, quien 

de apreciar lo procedente, convocará. extraordinariamente a la. Confere_!! 

cia. 

"Aparentemente, puede pensarse que eatas restricciones van en con• 

tra del principio de reciprocidad, pero si tomamos en cuenta que dentro 

de loa objetivos principales del tratado está el de elevar el nivel de vida• 

de aua pobladores, y esto se logra cumpliendo con el programa de liber,!_ 

ci6n en el plazo previsto en el tratado, y con restricciones siempre de • 

carácter transitorio, implica que no impedirán el cumplimiento de loa o!?, 

jetivos del Tratado, con la garantía de que loa Organoa de la Aaociaci6n 

serán loa que determinen cuando hay un perjuicio grave para ramas dete.!. 

minadas que ocupen un lugar importante en las economías nacionales 11(19). 

En efecto, el que pueda operar la primera cliiuaula de salvaguardia no 

atenta contra loe propósitos del Tratado, porque las restricciones son -

transitorias y no se releva el compromiso de liberar lo auatancial del -

comercio intrazonal en el plazo previsto. 
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Por otro lado, también en el acto de autorizaci6n para dictar medi-

da1 re1trictiva1 al comercio intra.zonal liberado podrán consagrarse los 

procedimientos que la parte debe observar para volver a la normalidad. 

Por 61timo, el Tratado de Montevideo con sus fines y metas, busca -

que los países, ahora aubdesarrollados, sean lo más pronto poaible na• 

cionea en pleno desarrollo, por lo que cláusulas como las de salvaguar• 

dia, son de vital importancia para la integraci6n econ6mica de América 

Latina. 
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ORGANOS DE LA ASOCIACION 

En la Asociaci6n Latinoamericana. de Libre Comercio las Partes Con 

tratantes estructuraron una serie de 6rganos dotados en realidad de un -

poder escaso, y con la fwici6n primordial de vigilar el cumplimiento del 

Tratado de Montevideo. 

Se puede decir que dentro de los eaquemas de integraci6n vigentes, • 

la ALALC es la que cuenta con las instituciones más débiles y carentes 

de la nota de 11supranacionalidad 11 de que están dotadas las comunidades 

europeas que antes anal izamos. 

Esto se debe sin duda, a qÚe en esta primera etapa integrativa las -

Partes pensaron que no sería adecuado crear órganos muy elaborados y 

con intensas competencias, propios, más bien de estadios integrativos -

más avanzados como el Mercado Común Europeo, y que siendo el objet!_ 

vo básico de la ALALC la liberaci6n del comercio intrazonal, sus 6rga• 

nos deberían estar conformados a su consecución, sin necesidad de ha·

cer un gran derroche de transferencias competenciales. 

La instrumentaci6n institucional de la ALALC responde casi en su t2_ 

talidad al proyecto inicial que formularon las partes al principio de la • 

década. Sus órganos son intergubernamentales y sus titulares bu~can -

preservar los intereses de sus respectivas naciones, porque, como ya -
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dijimos antes, la. a.tribuci6n de poderes es todavía. tenue y moderada. 

No obstante, la ALALC se ha revelado como un instrumento muy di

námico y en su seno se han realizado cambios muy importantes como -

la creaci6n del Consejo de Ministros y de la Comisión Técnica. 

En efecto, inicialmente las Partes Contratantes convinieron en que -

los 6rganos supremos de la Asociaci6n serían la. Conferencia de la• Pa!. · 

tes y el Comité Ejecutivo Permanente, pero el lZ de diciembre de 1966 -

fue suscrito un protocolo que reform6 los artículos 33, 34, 35, 36, 37, -

38 y 39 del Tratado, creando como 6rgano superior de la Asociaci6n al

Consejo de Ministros de Relaciones Exteriores, hecho que seg6n Héctor 

Alfonso Maldonado { ZO) viene a ser el reconocimiento a la problemática 

política que trae aparejada la integraci6n económica. 

Esto se debi6 principalmente a que la11 partes 1e percataron de que la 

lentitud en las negociaciones y en el proceso de integraci6n mismo, se -

debía a la carencia de un 6rgano más ágil, por lo que decidieron institu• 

cionalizar las reuniones de Ministros de Relaciones Exteriores, creando 

de esta manera el Consejo de Ministros como máxi~o 6rgano poll'tico de 

la Asociaci6n. 

Fue as! reformado el artículo 33 del Tratado para quedar de la siguieE_ 

te manera: 11Son ·6rganos de la Asociaci6n: El Consejo de Ministros de -
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Relaciones Exteriores de las Partes Contratantes (denominado en este • 

Tratado 11el Consejo"), la Conferencia de las Partee Contratantes (den«!. 

minada en este Tratado 11la Conferencia") y el Comité Ejecutivo Perma• 

nente (denominado en este Tratado "el Comité")"· 

EL CONSEJO DE MINISTROS DE RELACIONES EXTERIORES 

Cuando fue creado el Consejo de Ministros en 1966, hubo duda por • -

parte <lel Comité Ejecutivo acerca de si también se debía inclu!r en él a 

loa Ministros o Secretarios de Economía y Trabajo, pues las funciones• 

administrativas a su cargo, también tienen relación en un proceso inte -

grativo. La idea parecía razonable ya que se reservaría el Derecho de -

Voto a loe cancilleres, siguiendo la tradición de que los asuntos intern!,_ 

cionales fueran dirigidos por el Ministro de Asuntos Extranjeros, por -

ser el más enterado de ellos. 

Sin embargo, el Comité Ejecutivo Permanente resolvi6 en definitiva• 
. . 

que el Consejo estaría integrado solamente por loa Secretarios de Rela• 

ciones Exteriores de las Partea Contratantes, con la salvedad de que si 

se presentaba algún asunto en la agenda de discusiones que estuviera r!_ 

lacionado con la competencia de algún otro Ministro, podría éste repre-

sentar a su naci6n en lugar del de Relaciones. 

El Consejo de Ministros es el encargado de conducir la política supe-
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rior de. la Asociaci6n por ser el Organo Supremo¡ dicta las normas gen_! 

rales que hacen más viable el objetivo del Tratado, especialmente en lo 

que se refiere a la integraci6n y desarrollo econ6mico y social de las -

:partes; tiene facultad de vigilancia sobre los planea de trabajo de loa d,!: 

más 6rganos; norma las relaciones externas de la Asociaci6n con otras· 

organizaciones internacionales y con otros terceros países; tiene facÚl • 

tad de hacer delegaciones espec!íicas a la Conferencia y al Comité, as! 

como para enmendar el propio Tratado protocolizando las reformas y P!:. 

ra cambiar tanto el sistema de votaci6n de la Conferencia como el suyo· 

propio; y por último, puede reglamentar su propia actuaci6n libremente. 

El Consejo se reune una vez al año y sus titulare• son, como ya se • 

mencion6 antes, los Ministros de Relaciones Exteriores de cada Parte .. 

Contratante, loa cualea se hallan asesorados por un grupo de técnicos y 

expertos en las diversas materias. Las decisiones aon tomadas por vot!:_ 

ci6n, y se requiere de las dos terceras partes para aprobar cualquier -

iniciativa, sin que haya voto negativo de las partes, las cuales tienen el 

derecho de veto. 

Con respecto al Consejo podemos decir, que tendría mucho mayor -

eficacia si se hubiera estructurado como un 6rgano colegiado con titulq

res de los ministerios técnicos interesados y no s6lo con los cancilleres, 

' pues los problemas de la integración son tan peculiares que requieren de 
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verdaderos técnicos especialistas que los conozcan a fondo para poder -

resolverlos. 

Por otra parte, y en lo tocante a las reuniones anuales, creemos que 

serCa mejor que se llevaran a cabo con mayor frecuencia, pues 1011 pro

blemas se suceden con rapidez y la mayoría de las veces, su soluci6n -

no admite demora. 

LA CONFERENCIA DE LAS PARTES 

La Conferencia es el foro donde se realizan las negociaciones bilate

rales y plurilateralea. Está conatitu!da por las Delegaciones Nacionales 

de cada Parte Contratante formadas por representantes de los sectore1-

ec.on6mico1 interesados, por los representantes permanentes ante la A

sociación y por funcionarios vinculados a los problemas integrativos, 

La Conferencia está dividida en tres Comisiones que intentan dar una 

solución más acertada a cierto tipo de problema• específicos como son: 

los referentes a Coordinación, a Asuntos Econ6mico1 y a Negociación. 

La.a facultades y objetivos principales de la. Conferencia son: la obae.!. 

vancia correcta del Tratado y de sus protocolos, la aprobación del plan

de trabajo del Comité Ejecutivo Permanente, la elaboración del presu-

puesto y la contribución correspondiente a cada Parte, la designaci6n del 
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Secretario del Comité Ejecutivo Permanente, la aprobaci6n del Regla- -

mento del Comité y del suyo propio; y en general, debe ocuparse de to -

dos los asuntos de interés común que no correspondan a la conducción -

polCtica general de la ALA.Le (Art. 35) ea decir, al Consejo. 

Las sesiones ordinarias son anuales. pero pueden reunirse extraordl 

nariamente si el Comité Ejecutivo convoca para ello. Su siatema de vo

tación también es tradicional, puea toda decisi6n requiere de la.a doa te!. 

ceras partes sin ningún voto en contra: y s6lo algwios asuntos pueden·

ser resueltos aún con votos negativos como la elección de Pre1idente y

Vicepresidentes, la fijación del lugar y fecha del siguiente período ordi. 

nario de sesiones, la aprobación del presupueato anual de la A1ociaci6n 

y la elección del Secretario del Comité. 

EL COMITE EJECUTIVO PERMANENTE 

En ar el Comité Ejecutivo Permanente es el órgano más dinámico de

la ALA.Le, ya que sus atribuciones van aumentando año con afio. Se tra

ta de un 6rgano permanente constitu!do con representantes de cada Parte, 

también permanentes que se reunen dos veces por aemana independient~ 

mente de las reuniones informales que llevan a cabo los m(utiples grupos 

que existen en su seno. 

Es un 6rgano esencialmente técnico compuesto por verdaderos expe!:,. 
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toa en la problemática integracionista y agrupados en diversas entidades: 

Secretar!a Ejecutiva, comisiones asesoras, grupos de estudio y grupos-

de trabajo. 

El Comité Ejecutivo Permanente vigila la aplicaci6n del Tratado, co,a 

voca al Consejo y a la Conferencia sefialando la agenda provisional, P~!., 

senta a la Conferencia su plan de trabajo y el proyecto de presupueato de 

la Aaociaci6n, representándola además, ante terceros países y organlz,! 

dones internacionales con el objeto de tratar asuntos de interés común; 

realiza eatudioa técnicos y hace recomendacione1 sobre el mejor cump!! 

miento del Tratado, tanto a la Conferencia, como al Consejo; solicita --

asesoramiento y cooperaci6n de otras personas y otroa organismos; re-

cibe delegaciones del Consejo y de la Conferencia y, en general, ejecuta 

toda tarea que le corresponda según el Tratado y loa protocolos. 

El Tratado expresamente no consagra ningún método de votaci6n pa-

ra el Comité, pero en una resoluci6n se manifest6 que las decisiones --

que éste adoptara, podrán tomarae con loa dos tercios de votos afirma!!_ 

vos, aún cuando loa hubiera en contrario, siempre y cuando no se trate 

de Delegaciones de la Conferencia, en cuyo caso, ae debrá seguir el si.!. 
. , 

tema de esta última. Por lo demás, y a pesar de la flexibilidad de este• 

sistema de votaci6n, en la práctica casi siempre 1e practican fórmulas-

transaccionales que armonicen las pretensiones de todas las Partes, 
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El Comité Ejecutivo tiene un Secretario que ea elegido, por la Confe-

renda para un perCodo de tres aí101 y cuyas atribuciones son entre otras: 

, organizar 101 trabajos de la Conferencia y del Comité y contro~ar el pr.!!!. 

supueato de egresos del Comité.a1! como el per1onal técnico y adminis-

f 

1 

trativo del mismo. 

Dentro de la Secretarla Ejecutiva, existen cuatro departamentos es-

pecializadoa que son los relativos a A1untos D::on6micos, Mercado Inte -

rior, Aauntoa Industriales y Aauntos Agropecuarios. Además, esta Seer_! 

tar!a está formada por un conjunto de técnicos que integran grupos de -

asesoramiento en cada una de las rama• más importante•. 

Ahora bien, con el propósito de que los estudios del Comité y de la -

Secretar Ca no resulten parciales, el Tratado autoriza el eatablecimiento 

de lae Comisiones Consultivas, que vienen a ser las representantes de .. 

loa diversos sectores econ6micoa de las Partea Contra.tantea y de las -

que, tal vez la má1 importante, sea la integrada por 101 Directores Ge-

nerales de loa Bancos Centrales o instituciones similares de las Partes 

Contratantes, llamada Consejo de Política Financiera y Monetaria. 

i 

1 

La.a demás Comisiones Asesoras están integradas por funcionarios y 

técnicos de las dependencias de las Partes como Ministros o Secretarios 

1 
l 

de Industria y Comercio, de Trabajo, de Relaciones Exteriores y de H!., 

l 
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El Comité Ejecutivo tiene un Secretario que es elegido, por la Confe-

;rencia para un período de tres atlos y cuyas atribucione1 son entre otras: 

, organizar los trabajos de la Conferencia y del Comité y contro~ar el pr!_ 

supuesto de egresos del Comité, as( como el personal técnico y adminis• 

trativo del mismo. 

Dentro de la Sec:etar(a Ejecutiva, exi1ten cuatro departamentos ea-

pecializados que son loa relativos a .AJuntoa B:on6micos, Mercado Jnte • 

rior, Asuntos Industriales y Asuntos .Agropecuarios. Además, esta Seer!. 

taría está formada por un conjunto de técnicos que integran grupos de • 

asesoramiento en cada una de las ramas más importantes. 

Ahora bien, con el propósito de que los estudios del Comité y de la • 

Secretaría no resulten parciales, el Tratado autoriza el eatablecimiento 

de las Comisiones Consultivas, que vienen a ser las repreaentantes de• 

loa diversos sectores econ6micoa de las Partes Contratantes y de las -

que, tal vez la máa importante, sea la integrada po;r loa Directores Ge-

nerales de los Ba:qcos Centrales o instituciones 1imilarea de las Partea 

Contratantes, llamada Con1ejo de Política Financiera y Monetaria, 

Las demás Comisiones Asesoras están integradas por funcionarios y 

técnicos de las dependencias de las Partea como Ministros o Secretarios 

de Industria y Comercio, de Trabajo, de Relaciones Exteriore1 y de H~ 
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cienda, los que por otra parte, obran con plena autonomía. 

No obstante lo anterior y pese a la evoluci6n dinámica que se percibe 

en las instituciones de la ALALC, creemos que junto a 101 mecanismos 

ya exiatentes, deben aer creados otros; aobre todo un tribunal permane!!. 

te de justicia que controle la legalidad y sustituya al actual protocolo .de 

2 de septiembre de 1967 que fue suscrito para dirimir las controversias 

surgidas entre las Partea y que a nuestro juicio no basta, porque a61o -

se avoca a la resoluci6n de casos concretos en relaci6n con el Tratado, 

con aua protocolos y re1olucionea y demás decisiones emanada• de loa • 

Organos de la ALALC. 

Pensamo• que a! la AJociaci6n Latinoamericana de Libre Comercio -

pretende aeguir avanzando en el proceso integracioniata, deber;( de acol'!l 

pasar au eatructura orgánica a laa exigencias que implican laa nuevas -

etapas, 

El actual organigrama de la ALALC ea, en término• generales, nos -

dice Ru!z Ma&1ieu {21), adecuado para la deagravaci6n comercial que •• 

constituye su esencia, pero requiere fortalec~rse si se deaea preparar

e! advenimiento del Mercado Común Latinoamericano. 

Por último, s61o queremos destacar, que un positivo adelanto inatit~ 

cional orientado precisamente a desembocar a un Mercado Común Lati-
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noamericano, es el establecimiento de la Comisi6n Coordinadora de la -

ALALC y MCA, consecuencia de la aprobaci6n conjunta del proyecto re.! 

pectivo que se present6 el Z de septiembre de 1967 en la ciudad de Asun• 

ci6n (Z2). 

• 

.•. '..;:{ .. , 

\-~/ 
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CONSIDERACIONES FINALES 

SOBRE LA INTEGRACION LATINOAMERICANA 

Para terminar este traba.jo a6lo J?-OS resta hacer una evaluac.,i6n íina.1-

de la. integraci6n latinoamericana desde el punto de vista. en que la hemos 

venido enfocando; es decir como un moderno Principio instrumental del -

deaarrollo econ6mico. 

Hemos dicho página.a a.tras que la Integraci6n Latinoamericana cona!!_ 

tuye el medio id6neo eecogido por los pa!sea hermanos del Continente -

para •alir del estanca.miento econ6mico y alcanzar su desarrollo. 

En principio diremos que la ALALC no ea sino una zona de Libre Co

mercio y que por lo tanto, con1tituye una etapa integrativa elemental de 

la que no pueden esperarse grandes resultados. Ea nece•ario que este -

ettadio sea superado por otros má.s avanza.do• hasta alcanzar la implan

taci6n del Mercado Común Latinoamericano. 

Sin embargo la Integraci6n Latinoamericana no s6b no ha logrado pao

•ar de esta etapa, sino que por el contrario, su situaci6n revela claras• 

tendencias depresivas; que de no superarse harían inútiles todos los in

tentos desplegados hasta ahora. 

En efecto, como muchos economistas han afirmado, el principal obs· 

táculo con el que la Integraci6n Latinoamericana se ha enfrentado ha si-
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do el subdesarrollo, que al mismo tiempo constituye au principal motiv_!. 

ci6n. Este subdesarrollo es de tal maner intenso que ha invadido el crit_! 

rio de gran parte de sus sectores haciéndolos reacios a toda transíorm.!. 

ci6n realmente trascendental. 

Nosotros pensamos que el primer paso que ae debe dar para corre -

gir estas deficiencias, es acabar con las actitudes nacionalistas y dema.

g6gicaa. La Integraci6n Latinoamericana se ver!a dinamizada si las Pª!. 

tea dejaran de cerrarse tan herméticamente en sus viejos conceptos de

soberan!a y se decidieran a fortalecer las instituciones comunitarias con 

el objeto de facilitar al máximo la cooperaci6n rec{proca intraregional -

con miras a los logros comunes del desarrollo. 

Esa actitud cerrada. debe emplearse en cambio, para protegerse de • 

influencias o presiones externas, o, para llegado el caso neutralizarlas 

o nulificarlas porque, tenemos que insistir en ello, pese a que loa par-

sea de Latinoamérica viv.en en el mismo marco de subdesarrollo y lea -

cohesiona la posici6n contra la misma influencia imperialista, padecen

un nacionalismo exagerado que les impide sacrificarse transitorialmen• 

te en aras de intereses regionales. 

Una ves supera.do todo esto, deberán implantarse algunas medidas -

también muy necesarias, como son: evitar las inversiones inproductivas, 

establecer una economCa más austera, democratizar las estructuras po• 
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líticas, extender los servicios educativos, cientrficos y tecnológicos, r_! 

formar la injusta distribución de la riqueza, encausar las inversiones -

extranjeras hacia renglones que no atenten contra la. independencia econ~ 

mica., diversificar la estructura productiva y los mercados internacion!_ 

les, nacionalizar los sectores económicos básicos, incorporar a los té~ 

nicos a la administraci6n pública, planificar la economía, y atenuar el -

capitalismo imperante. S6lo entonces el pleno desarrollo no estará tan -

alejado. 

Por último en gran parte se remediará esta frustraci6n integrativa -

por la que atravesamos, si se le da a este proceso la importancia y sig• 

niíicación que realmente tiene para nuestros pueblos por ser el medio -

más v!able de alcanzar el tan deseado desarrollo económico con todas • 

las consecuencias positivas que esto trae consigo. 
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CONCLUSIONES 

1. • La evolución del Derecho Internacional ha estado siempre en armo-

n(a con la historia misma de la hwnanidad como un medio de solución a-

sus problemas de cohexistencia. 

Z. - A cada momento histórico ha correspondido un Principio de Derecho 

acorde a las necesidades determinadas por la época. 

3. •Después de la Segunda Guerra Mundial, se inicia una nueva era de -

indiscutible predo~inio económico que, marcando un cambio traacende_!! 

tal en las relaciones internacionales, ha planteado problemas cada vez -

más complicados para cuya solución, por no bastar los viejos y tradici,2_ 

nales Principios del Derecho Internacional, ha hecho necesaria la estru_s 

turación de un orden nuevo que los resuelva. 

4. • Esta nueva etapa está caracterizada por la formaci6n de grandes --

áreas o "espacios" de influencia, y por una'luchade.cla1es" a nivel in--

ternacional, cuya motivación principal la constituye la cuesti6n del deaa-

rrollo económico, que con '•to se ha convertido en el presupuesto india· 

penaable sobre el que habrá de estructurarse ése nuevo ordenamiento -

mundial. 

5. - Con el fin d~ograr su pleno desarrollo económico, basándose en el-

Principio de la Cooperaci6n Internacional, y en ejercicio de un verdade-
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ro y legítimos Derecho, las nacionea latinoamericanas ae han lanzado -

:por la ruta de la integraci6n econ6mica suscribiendo el Tratado de Mont.! 

video, mediante el cual se ha establecido la Asociac.i6n Latinoam~ricana 

de Libre Comercio, primer paso a la total Integración Regional Latinoa-

mericana. 

6. • De esta manera la lntegraci6n pasa a ser, ademb de un simpe ins-

trumento econ~mico, un verdadero Derecho al que 101 pueblo1 pueden r.! 

currir como un medio efectivo para lograr y mantener, por un lado, un-

justo equilibrio internacional, y por otro, 1u autodeterminaci6n y su au• 

tarquía. 

7. • Por lo tanto la Integraci6n constituye en la actualidad un nuevo Prin-

cipio de Derecho Internacional, que precisa de un marco jurídico que le 

d' forma y la delimite. 

8. - Todo lo anterior, hace necesario tanto reconocer la existencia de un 

' 1 
"Derecho a la lntegraci6n", como estructurar un "Derecho de la lntegr!. 

9. - Por último. y por cuanto a la Integración Latinoamericana ae refiere, 

s6lo insiatiremos en que, si de verdad se quiere alcanzar la total lntegr!. 

ci6n Regional y con ella el consecuente desarrollo econ6mico, pol!tico, • 

social y hasta cultural del Continente, deberá ser necesario prescindir-

de actitudes nacionalistas y demag6gicas que s6lo impiden la marcha •!, 



na y ascendente del procesq y adoptarse un criterio comunitario basado• 

en la. cooperaci6n recíproca entre loa pueblos eignatarioa del Tratado de 

Montevideo. 

LOS ACTUALES JURISTAS INTERNACIONALES DEBEN DE CORRESPO~ 

DER AL NUEVO MUNDO, Y RECONOCIENDO LA OOCTRINA Y PRACTI 
1 . -

CA TRADICIONAL, ELABORAR NUEVOS PRINCIPIOS, IDONEOS AL··· 

MUNDO QUE NOS DEBATE. 
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