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INTRODOCCIOtl 

Para muchos autores el Derecho Internacional y las Relaciones Internacionales 

cambian al advenir el fin da la. Segunda Guerra K.mdial, y se catalhan en 

vlrtu:1 de la deacolonizaciái de Asia y A.fr lea e:n loa aftas sesenta, los cuales 

en estado crítico de miseria y dependientes en la realidad, provocan en 

algunc:s juristas una conciencia de la necesidad de establee« mecaniatDCG 

o:>ncretos de orientaci6n para el Derecho Internacional pua la soluci6n de los 

problemas de desarcollo econ6mloo, polítioo y social, y de esta manera evitar 

la eituaci6n de desigualdad. 

En este sencillo y breve ensayo se tratar! de hacer el planteamiento no-a6lo 

del-añá1isia ae~ta ··mater la~ --1100 ·-dfi ·-aü- ''á.mbi to·- de-- valide: 'lr-··-80bre,, .. todo, del 
DJeationamlento de los sujetos del Derecho Internacional con alguna de sus 

características tales coao el Estado, el individuo y divec&OG ocganismoo 

internacionales, el-.e&tatus--da~-clas......-empresas··,. tranmaeionales·~y·'··su·"'''poaible 

control. 

Desde luego, el tema de los sujetos del Derecho Internacional Público está 

uplísimamente explorado en la doc:tr ina moderna y cl&sica del DereclD 

Internacional, sin eubargo, p:>r el 1ímite de tiempo y no ¡:or falta de inter~s 

personal, ~~~visto co la necesidad de ser brevet y ro oe hizo la 

ex>nsu1¡.a nde tan valiosas opiniones de los autores en Derecho Intetnacional y 

sólo~ tomado algunas especulaciones doctrinales al respecto. 

DI tamos conscientes de que existen algunas fallas en esta exposición, m&s sin 

embargo, tenemos la firme convicciái. de haber incursionado, hasta donde fue 

posible las fuentes biblie<;¡r&flcas al alcance, con el firme prop6sito de no 

sólo cumplir con los requisitoa del Reglamento de Exámanes Profesionales sin:> 

el de dejat una pequena huella dentro de nuestra tAn querida Facultad de 

Derecho. 
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CAPlTUIJJ P RlMERO 

GENEl!ALlllo\DES Dl!L ESTAD) 

Ba natural P;Bn•a.r que el estudio del Estado se ha. realizado en todos los 

tiempos, as! podría declcse que el t6cmlno &stacl:> .,. tan antlgu:> cono la 

historia de la Jdsma humanidad, y en todas las ~pocas se ha medi.tado sobre lo 

que hoy ll&m4tDOG Estado, aieinpte ha preocupado eéao debm de ser las formas de 

a:ganizac16n, DObre el gobierno de loa diferentes p.!eblos, quibl y p:>r q1.16 

debe de tener el mando, etc., empezaremos por analizar al Eata.00 del Huncb 

ex iental, aunque en esa ~poca todavía oo es propiamente un Estado, ya que como 

veremos mAs adelante el tf:rmino Estado con todos sus elementos surqe U\ la 

llpOca Modecna. 

l. Ni'l'BCl'!DENTES POLlTlCOS EN ORlENTE 

Algunos autores coinciden en calificar al Estado del mundo oc iental o:>mo una 

autocracia, un esta.do teocrátio::> o una 1DOnarqu!a desp6tica. A•Í nos afirmm 

que •poco se alcanza con designar a estos Estados Oln las expresiones de 

Estado desp6tioo o Esta<b teocr&tico• (1), otro auta: afirma que •t,a forw 

gcner al del F.atado en el mndo oriental fue la de una autocracia o mnarquCa 

despótica, tenienó:> p<X' aanciá\ de su autoridad la reliqifu o la conquista• 

(2). 

sin reatar importancia a la caractedatica de &atado teocrático analizaremos 

primeramente al9unas ca.racteríaticaa del Estado desp6t1co y posteriormente 

veremos al Estado teocrAtico, aunque se le senala. como despótico, obsecvamos 

que en esa &poca existieroo diversos derechos ordenados, instituciones 

determinadas y un ordenamiento jurídico particular, como lo vemos en el 

derecho e9ipclo, el chino, el persa, el indio, etc. cada uno con elementoo 

tlJ Jellinek Geocg. Teoría General del Estado. Trad. Fecnando de los Ríos, 

&dlt. Albatcos, Ac9entlna, 2da. Ed. 1981, p&g. 216. 

{2) Gettell Raymond G. Hlstoda de las Ideas l'Ol!tlcas. T<•d. Teodoco 

Gondlez G. Edlt. Naclonal, 2da. Ed. Méxlco, 1959, p. 63 
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muy particulares que regulaban las relaciones existentes entre loo individuos 

que integraban esa comunidad, así como loa extranjeros. 

Pero uoa de las características primordiales en todos loo derechoo existentes 

era la de limitar la capacidad de los particulares para actuar en el Derecho 

Privado, lo mismo ocurría en el Derecho Público, así para actuar políticamente 

a.1alqu1er ciudadano necesitaba tal aspirante a ocupar en el 91bierno un cargo 

público, ser una persona libre, sin ninguna lim1taci6o impuesta pa: parte del 

Estado, y principalmente el requisito de pertenecer a i.r.a clase o casta 

privilegiado. 

uia de las contribuciones más importantes del twndo ociental a la idea del 

estado, es el imper lo. LOO imper ice estaban in te gr adoo m&s b 161 pa: 

eomunidades p:>l.lticas separadas las unas de las otras, ¡:ero las cotnUnidades 

más débiles se colocaban bajo la protecci6n de las más fuertes, m virtud Ce 

una alianza, haciéndose donaciones en seftal de buena voluntad. •pero más 

frecuente nacían loa imperioo de la conquista, y los pucbloe sometidos pcx la 

derrota reconocían la soberanía de los zoonarcas victoriosos, a quienes pagaban 

tributo y prestaban ayuda militar• (JI. 

El m::marca, el pdncipe o el rey en dicha época era el titular exclusivo del 

podc:t' público y ese derecho le corresponde totalmente, por eso el Estado naoe 

bajo la forma de monarquh. absoluta, ahora bien, uno de los pueblos más 

importantes es la India, oqu! la relig!fu no domina o la p>Htlca, el Estad> 

era independiente de la religi~ y loa sacerdotes no interven!an en la esfera 

administrativa. 

tas caractedaticaa que predominaban en lA India en relaci6n con la apar1ci6n 

del Estado, consistían en considerar al hombre como un ser depravad:> y ego!sta 

y que en ausencia de toda autoridad los más fuer tes devoraban a los más 

débiles. 

(ll Gettell i<aymond G. Hlator la de loa Ideas Políticas. Trad. Teodoro 

GonzUez G. Edit. Nacional, 2da. F.d. México 1959, pág. 64 
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Por lo que en la India aparece el Estado como una necesida:l impuesta pa: la 

naturaleza humana, el ¡:oder supremo representaba la autoridad, a través de la.a 

sanciones y de las penas que impone, esta autoridad es el gobernante, que es 

responsable de sus actos oomo cualquier otro individuo, representando as{ al 

titular de la soberanía. 

Eh la India, protegieron las leyes al p.ieblo frente a las arbitrariedades de 

la autoridad, uno de sus m~ grandes escritores decíai •una opiniál sostenida 

p:>r at.Jchoe es más fUer te que el mismo rey. La OC>ga tejida oon muchas fibras 

es suficiente para arrastrar a un león• (4). 

Por l.o tanto, se deduce que el pueblo tenía la plsibilldad de nombrar a otro 

gobernante para ocupar el lugar que dejara el que había cometi<b 

arbitrariedades que perjudicaban al pieblo, con JrUcha frecuencia llevaron sus 

teorías a la práctica como 1D podemos observar con las constantes revolucionoo 

que se efectuaban en ese paíe. 

Coincidentemente a las ideas que se observan en la India están las de el 

pueblo de China, por lo que los pensadores chinos creen en la necesidad &! la 

ley cano freno de la oondici6n depravada e innata del hombreJ •g¡ bombee que 

es malo poi: naturaleza, necesita de la instrucciál y la dlsciplina para 

mantenerse en un régimen jurídico, p:>r lo que crearon instituciones, leyes y 

una moral que transformaran y modificaran los instintos humanos• (5). 

TanbiEn, el p.Jeblo chino tenía el derecho de revelarse cxmtra las autoridades 

despóticas y arbitrarlas, la !gualda! de loa hombres y la democra.cia coao 

factor de gobierno. Uno de loe pensadores chinos de nombre Menclo pensaba que 

el eleinento mlis fuerte e importante de un Estado es el pueblo, después la 

religiOO de los dioses nacionales y en último término el in:>oarca, -- y que 

satisfa.ciendo las aspicaciones populares cumpliros la voluntad del cielo. 

(4) (5) aettell Raymond G. Historia de las Ideas Políticas. Trad. Teodoro 

Gondlez G. Edit. Nacional. 2da. Ed. M~xico 1959 págs. fil y 69 
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En China era un principio constitucional el hecho de que el más victuoso y con 

tMs ?J'der de loa príncipes substituía al rey que gobernara con torpeza, al que 

después de ser quitad::> del podec era sometido a un confinamiento temporal 

hasta que diera ICl.lestras de haber cambiado en sus cocturobres. El fin del 

estado lo constituía la Virtud, loo gobernantes se inspiraban en principies 

llenos de humanidad y de reputaci6n rioral. 

China constituyó un pueblo coo ideas avanzadas para justificar la aparici6n 

del Estado, estaban seguros de que una oomunidad bien gobernada no tenía por 

qué ser objeto de algún. cambio en su estructUC"a. 

U'la vez exp.iestas Lls características del Estado despótico, expondremos 

brevemente las pr incipaleo características del Estado Teocrático, en el cual 

existe una !nÜma celaci6n entre el titular del pJdc[ y del Estado y la 

divinidad, esta celacifu entte el poder y la clase sacerdotal var!an 00 

acuerdo con las creencias religiosas de las comunidades. 

Dentro de esta organizaciln política, se observa la p[eGencia li:? dos tip:is 

fUndamentaleo1 

I. •Bl soberano es representante del ¡::ode[ divino y, en oonsecuencia, su 

voluntrul se asemej< a la de la divinidad", (6) F.o este caoo se puede 

identificar oon la teocracia, donde los sacerdotes tenían a su a[bltr io el 

poder supremo, aquí casi no existe el derecho del individoo y el Estado pare~ 

encontrarse sujeto a un poder extrano ';( superior al raisroo. 

II. •El podec del soberaoo se encuentra subordinado al ¡x>dec divino, que 

expresa su voluntad p:>r medio de otras oc9anizacioncs distintas del titular de 

la soberanía•. (7) Dl esta segunda clasificacl6n ccontraroos doo fuerzas, la 

del grup::> sacerdotal que interpreta la voluntad divina y la del monarca. 

(6) (7) Por rúa Pérez Fracisco. Teoría del Estado. F.ctlt. E"Urrúa, 19a. Ed. 

México 1984 p&g. 46. 
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Uno de los representantes de esta segunda clase de Estado teocrático es el 

p.Jeblo d~ Israel' •sus inatituclancs, tal y corno han sido dcscr 1 tas por la 

Biblia, no sólo han influid:> en la construcci6n de la iglesia primitiva, siro 

en las ideas tulíticas de la Edad Media y aún en las de la Epxa ~derna• {8). 

Loa mandatoo de GF~hová SO'I superiores a los ceyes, las órdenes de Dioo se 

imponen ¡:or cxmducto de la ley, en consecuencla el p.xler real estaba sujeto al 

de la divinidad y tenían que acatarlo. 

o:msidecan al estado corno establecido ¡:oc ocdenaci6n divina y p!nsaban que 

todas lan leyes eran permanentes absolutas, obligaban pee igual a 

qX>ernantes y a súbditos, y no podían ser otorgada o derogada ¡x:ir loe hombres, 

con este antecedente y la tendencia que tenían de una democ[acia, en doncE oo 

aenciona a los desposeídos que no g:n:aban de todos los derechos y las clases 

sociales sometidas a un régimen de depcndcnc ia, alcanzaron un lugar muy alto 

en relación con los demAs p.iebloa de la antiguedad. 

•g1 sentido religioso de este pueblo hace florecec en el misno instituci<X'lcs 

sociales mucho más humanas que las de los otcos ¡JJeblos de esa 4>oca, 

especialmente es m&i humanit<:1tia con los dcsposeídoo y con loo débiles. lb 

e6lo se ocupaba del nacional, sino también del extranjero y del esclavo. lb 

en balde tenía este pueblo corro base de su organización social y religiosa l~ 

lrdenes supremas del Decálogo, raíz eterna e inmutable de toda ley humana.• 

(9) 

En la organizaci6n ¡::olítica no ¡:articipa el p.1eblo con la clase de monarquía 

que practicaban, ro se apartan mucOO del ti[X> común y corr lente, ro 

reglamentan la ¡xu:ticipaci6n directa de los sÚbditos en el gobierno, aunque en 

algunas ocasiones contraen obligaciones mutuas el re¡ 'f el pueblo, pero ese 

acto lo realiza ¡:or redio de un p:3Cto ante CP.hová. 

(8) Jellinek Georg. Teoría General del Estado. Tcad. Fernando de los Rios, 

Edit, Albatros, Argentina, 2da. Ed. 1981, ¡xlg. 217 

(9) Porrúa pérez Francisco. Teoría del Estado, Edit. Forrúa, l9a, Ed. 

Héxico 1984 ¡xlg. 47. 
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En el centro político de la vid.J. griega no se hacían las reflexiones accrm de 

lo que era la sociedad y el Estado corro actualmente se considera, la rolis que 

es el principal concepto que encontramos, significa el conjunto de hombrea, el 

a;tado oonsiste en la preocupación que representa la convivencia humana, y de 

la forma como se gobierna a los hombrea, lo que les prcocup..1 a loo gr ie900 ro 

encontrar la irejor forma para 9Jbernar, y la forma n:ás indicada de 

organizac16n política, pee eso Estado es la descr lpciái de la sociedad, pcr 

una par te, y p:ir otra el conocimiento de la mejor forma de gobierno, ya '!1.1~ el 

Estado entre ellos no tiere realidad, lo único que se d.:i eo la cornunid.:ü 

humana, la EOlis. 

De aquí que •Por rtJJcho tiempo se consider6 a la Polis griega romo la 

organizaci6n política típica. de la antiguedad. ni. realidad, es uno de loo 

Up::>s de organizaci6n política de la antiguedad pero no es el Úlico. r.a 

característica fundamental de l..a organlzaciái. política griega es w 

amipotencia, su pltestad absoluta en relación con el individuo, que, p:>r el 

contrat lo, no tenía más validez en relaci6n con la misma, con la organizaciái 

¡:olítica, que su C4f'l,Cidad para participar en ella a través de la elaboración 

de las leyes•. (10) El individoo estaba limitado en todos los actos de la 

·.¡ida, que se p:xHan realizar, por las leyes, aunque tenía la capacidad de 

participar en la elaboracifu de las mismas. 

uia de las principales fuentes que encontramos acerca de la p:>lis, aunque 

algunos autores modernoo la traducen cooo Ciudad, Ciudad Esta®, Estad:> 

Ciudad, son las ideas polít_icas de Plat6n, Aristóteles y otros autores 

gr legos, quienes nunca hablaron del Estado cooo algo distinto de la coruunida:J 

humana, ya que el Esta.do existe para ellos cbnde oo existe la democracia, 

cuancb el pueblo se gobierna directamente, cuando se tiene todo el poder el 

03tado desaparece. 

( lOJ Porcúa Pécez Francisco. Teoría del Estado, F.cllt. ~e rúa, l9a. Ed. 

México 1984 pág. 49. 
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l\.ristótelcs en relaciái. a la comunidad hace una clasificación clara acerca de 

las ~rsonas que la integran, y oolamente hay OOs~ amos y esclavo!J. é)1 su 

libro •r.a Política• justiflcaba la esclavitud, •aquellos hombres que dificrm 

ta."lto de los de~b como el cuerpo del alma o la bestia del hombre (Y según 

este modo están dj spuestoo aquel loo cuya función es el uso del cuerpo, y ésto 

es lo mejor que de ellos cabe esperar) non pn naturaleza esclavos y ¡:ara 

ellos es mejor ser mandados ••• • (11). De la misma forma hace referencia a las 

clases, diciendo •en efecto, la i;olis es cierta 111Jltitud de ciudadanos, la 

polis griega antigua tenía la misión de asegurar el dominio de loo esclavistaa 

sobre las irunensas masas de esclavos, quiene3, a loo ojos de los hombres 

libres, no eran sino instrumentos animados" (12). 

Oln lo anterior Aristóteles nos ruestra que la sociedad en Grecia estaba 

integrada por diferentes clases de individuos, y loe únicos que partlcip.lbOO 

en la vida fQlÍtica de la p:>lis eran a.1uellos que 9JZaban de todos sus 

derechos como ciudadanos, o sea los amos, pero ésto no quiere decir que lm 

esclavos no p;:r tenecieran a la comunidad, ya que eran la fuerza de trabajo sin 

la cual oo hubiera sicb posible el desarrollo intelectual que floreci6 en M 

coo1.midad griega. 

Una justificaci6n de la creación de la ¡::olis, además de ser un ente real 

coloeado sobre los ciudadanos, es que "Toda ciudad se presenta a nuestros ojoo 

roro una comunidad; y toda comunidad z:;e o::mstituye en vista de algún bien {ya 

que todos hacen lo que hacen en vista de lo que estiman ser un bien). 

(11) De la OJeva Macio • La Idea del Estado. U,N,A.M, México 1975, pág. 18 

(12) pokrovski v. s. Historia de las Ideas Políticas. Trad. Carlos Marín 

s.ínchez. Eclit, Grijalbo, S.A. M~xico, D.F. 1966, pág. 44. 



- lO -

Si pues todas lao comunidades humanas apuntan a algún bien, es manifiesto que 

el bien mayor entre todos habr& de estar enderezada la comunidad suprema entro 

otras y que comprencb a todas las demás) ahora bien, ésta es la comunid,;rl 

¡:ol!tica a la que llamamos ciudad.• (13) Así los griegos vieron en sus 

ciudades una comunidad de ciudadanos, y es un ente real la polis porque está 

integrado ¡:or un p.J.eblo, un territorio y un gobierno, 

También nos dice Aristóteles que la ciudad es una comunidad natural y necesita 

existir, porque el hombre eG por naturaleza un ser ¡:olítico, explica la 

necesidad que ha hecfo aparearse a quienes no pueden existir el uno sin el 

otro, cou:io son el var6n y la hembra en orden a la generación, de esta uni6n 

nacieron las pr imecas familias, y la familia no alcanza a cubrir las 

exigencias de los hombres y de ahí la o:Jmunldad pr lmar ia que e esulta de muchas 

familias y cuyo fin es servir a la satisfacción de las necesidade!1, y es ésto 

lo que termina siendo lo. aldea. 

La familia y la aldea son los antecedentes d~ la vida humana, y la últ lma 

comunidad ea la polis, que es la comunidad que ha llegacb a bastarse en todo a 

sí misma. tos atenienses la denominaban como o:>munidad autárquica, quieren 

decir con ésto que no sólo se bastaba la ciudad en el campo sino también en la 

wltura. 

Se necea ita, do acuerdo oon Ar iet6teles, para la existencia de una ciudad un 

territocio común, la práctica de buenas acciones que sería la finalidad ele la 

ciudad y no en si nada más la. oonvivencia, ya que ante todo es una comunidad 

de e iudadanos la polis qr ieqa. 

Otro aspecto i.Joplrtante acerca del cual también oe preocupa Arist6teles es en 

relacLOO con la forma de gobierno de la ciudad y de la aldea, así en el libro 

tercero de la Política, no explicó que h difer~ncia en los sistemas de 

gobierno radica en el hecOO de que el poder puede ejercerse pee una sofa 

persona, por varias o p::ir todo el p.Ieblo. 

(13) De la cueva liarlo. ¡,a Idea del Estado. u.N.A.1-1. México 1975, p1g. 19 
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•cm lo que estaba dando Ar ist6teles, las tres formas de 9oblerro la 

M:::narqu(a, la Aristocracia y la Democracia. 

Ahora bien, en la misma 'fOrua en que Ar ist6teles se preocup;i. pa darle 

explicaci6n al concepto Botado y término qobierno, Platón ¡:or su parte, ce 

preocupa por una definlciál lo más exacta posible de loo misrocG problemas, 

estado y q::ibierno que eran; así en su cbra La República sef\ala las tres 

condiciones que deben reunir loo gobernantes; primero, Set' los más capaces1 

segundo, deben de tener la mejor educación de la ¡:alis; y en tercer lugar, 

deben de tener mucha responsabilidad. Ya que "Atenas naci6 para la cultura y 

su cpblerno correspondería a los hombres de Oro, destinados para los dioses y 

educados pcx: la polis para la cultura; ellos realizadan el destino inmortal•. 

(14) F.n la obr? las leye5 dicen "Es necesar lo de cierto que en la polis haya 

quienes manden y quienes sean mandados•. (15) Lo que preocuto a Plat6n es que 

la ¡:ersona que gobernara lo hiciera con sabiduría y honradez. 

Platál se convence de que las leyes tienen que regular la vida social de los 

h::ltbres con estas ideas parece dar los principios del gobierno de las leyes y 

de la soberanía del pueblo com:> único titular de la facultad de legislar, ccn 

lo anterior queremos decir que a Plat6n le interesa justificar que el p.Jeblo o 

la comunidad sean sus propios dictadores de las leyes que lo habrán de regir 

y, asimismo, manifiesta su preocupación p:>r los requisitos que debe reunir el 

gobernante, que son los guardianes, encargados de la v igilancla de las leyes y 

del cumplimiento de las mismas. 

Por otra parte, s6crates al igual que Aristóteles y Plat6n manJ,Jiesta su 

preoc:upaci6n por definir o encontrarles la explicaciái a los mismos fen6menos. 

(14) (15) De la CUeva Mario. La Idea del Estado. U.N.A .M. México 197 5, 

págs. 24 y 25 
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Y en relación al problema de la forma de gobierno, hace reflexiones acct'ca de 

en quién debe de estar el p:>dcr, y se pregunta ¿No es cierto que la nultltud 

es por naturaleza más poderosa que un solo hombre? sin duda lo multitud impore 

las leyes, que son de los m&s p:>derosos y, p:n: lo mi6mo, de los más capaces y 

no son bellas estas leye:; pcr naturaleza puesto que aoo ellos loo más 

px]erosos. O>n estas ideas vemos que con todas las limitaciones que tenían 

para dar conceptos exactos ~ lo que deben de ser las leyes, cóno deben de ser 

g:ibernados nos muestran elementos que en la actualidad o:mstituyen lo que 

entendemos por Estado. 

fh consecuencia, constituyen algunas de las características de la ¡:olis 

gr lega, partiendo de la idoo. de que el Estado gr lego era el Estado ciudOO o 

sea, la pJlis que se identlflc6 con la aldt:!a que al crecer se convir ti6 en 

ciudOO y que más tarde fue una comunidad política con límites terr itor l!!les, 

q..ie son los siguientes~ 

a) [Dn individuos qlle la integraban tenían ruchas limitaciones impoestas 

por el estado. 

b) N:J conocieron la z.\:Jnarqula. 

e) La soberan!a se encontraba en el p.ieblo en diferentes formas de 

manifestaci6n. 

d) Tenía la p:>lis un ap:>yo cultural, a esta característica de cultos se 

debe que fuera un p.ieblo con mucho r::ontenido ético. 

Pero cuando por la expansión conqui~tadora los p.!Csas, ei trav6s de la!.1 Guerras 

M~icas, someten a su gobierno pe imero a las colonias gr legas del Asia Menor, 

desp.1~s amanazan a la Grecia Continental. rur su ¡:ar te, los gr legos 

acostumbrados a ser ciudadanos libres dentro de sus ciudades no se resignan a 

ser súbditos de este imperio, con lo que cambian totalmente los conceptos 

acerca del Estado, 
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•Encontrams una evoluciái intensa que se mostr6 en la corriente más y más 

acentuada, que tendió a desligar a los individuos de las obligaciones que 

primitivamente tuv icron. Aquella entrega ingenua de los ciudadanos antiguoo 

para con el Estado es atacado en lo máa íntimo p:ir una crítica desoladora.• 

(16) Con estos acontecimientos las ideas más importantes que cambiaren el 

concepto de la p:Jlis fueron1 

a) la OOctrina de los Sofistas que predican que debe de gobernar la ley 

del más fuerte. 

b) D?m6crito y sócraten piensan en ser Ciudadanos del Mundo. 

e) LOO Cínicos pc:c su parte, hacen referencia a un cosmop:>litismo, que 

debeda de ser ajeno a tcxla patria. 

d) LOs Estoicos que quieren que exista un reino mundial. 

"En el slglo V antes de la era cristiana, Siglo de Oto del ¡:ueblo griego o 

Siglo de Per icles, COIID también se le llama la evolucifu de la antigua polis 

e.pe llegó a su más alto extrero. La ooncepci~ individualista afirm6 la plena 

libertad social de les atenienses, además de su consagraciln a la polis.• 

(17) En este tiempo ya no existe la total subordinaci6n del individuo al 

Estado, ya que el poder político se había corrompida sin ninglÍl contenidJ 

mral, ya que su fuerza era utilizada en provecho del que ocupaba el toder, a 

diferencia de la antigua polis qua el beneficio del poder político era para el 

p.ieblo en general. 

{16) Jellinek GeoLg. Teoría General del Estado. Trad. Fernando de los Ríos. 

Edit. Albatros, Argentina, 2da. Ed. 1981, pág. 225. 

{17) J?orrúa Pérez Francisco. Teoría del Estado. Edit. Porrúa. l9a. Ed. 

México 1984, pág. 51. 
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Con todos loe cambios, el individuo forma parte Íntegramente de la comunidad 

p:>lítica y p:>r ello tiene derecho a ¡:articipar en la vida del estado, este 

dered\o es el reconocido 00 manera expresa, ya que disfrutaba de capacidirl 

para actuar pero jamáis se le lleg6 a reconocer al hombre p:>l' sí misma como 

persona, a pesar de que fue Grecia y su filosofía quienes por pdmera vez. oo 

a::uparon de la idea del hombre y de la humanidad. •si se quiere caracterizar 

brevemente al estado gr ieq:J de esta ~poca, puede hacerse de este zoodoi el 

Estado Helénico es una asociación de ciudadanos, unitaria, independiente y que 

tiene por base leyes y autoridades propias. Esta asociaci6n ofrece un doble 

car &otees estadista y rel19loao. (18) 

• UlS romanos se sentían y se s.lbían miembros 00 una comunidad de hombres 

libres que vivían dentro de un orden aseguratb por un 9obierno cuyoo 

mracterea variaron con loe anos, jamás imaginaron ese ente cruel y mis ter iooo 

que es el Estado ContemporAneo. (19) tos romanos rv:J conociecon el estaüo coro 

p:rsona jurídica, •ces Pública• significa solatnente el ser común y •status i:ei 

publicae• la condiciá\ ordenada sistem.!tica del ser común que le permite 

wmplir sus múltiples tareas, y cuando nosotros habla.moa de Estado como 

persona jurídica los comAnoe sólo hablan de •pop.ilus• que era una comunidad. 

!!l. EJtado romano aw:gi6 de la cvoluci6n de la aldea, que p:>ster iormcnte se 

transfortl6 en Estado-Ciudad, y tenían igual que les griegos una unid~l 

¡nl!tica religiosa. Es una o::nnunidad de oJltura, con independencia ¡=era 

decidir la partlcipaciái. del ciudadano en la vida del estado, en victOO de 

pl&eer el •jus B:>nocum• y el •jus suffra9i1•, era distinta de la capacidad qoe 

poseían en el Oerecho PrlvaOO, el poder de gobernar se encontraba en manos 00 

una oola persona que originalmente lo ejercía, y los dr::más lo tienen s6lo en 

forma derivada. 

(18) Jellinek Georg. Teoc!a General del Estado. Trad. Fernando de los R.ios, 

Edit. Albatros, Argentina, 2da, Ed. 1981, pág. 233 

(19) De la CUeva Mario, La Idea del EStado. U.N.A.M, Máico 1975, pSg. 27 
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Esta persona que tenía ~ poder en forma absoluta era el Príncipe, que lo 

había ostentado a través del pueblo, ncdiante la Lex Reqia, P.n el imperio 

encontraros por primera vez la totalidad de los poderes del estacb en una sola 

p;=rsona, situación que se tom6 o:msiderablementc en a.icnta en las 

organizaciones polít ica9 posteriores. 

En la civitas ve100s dlferencias en relaci6n ron L1 1':>lis1 •una re las 

diferencias consiste en la distinta funci6n y capacidad que se reconocía al 

¡:adre de familia en el seno de ésta. t."l familia romana descansa en la 

conccpclén de una sevei:a organización autoritaria: El pater fa.11Uias tenía lll 

¡x>der ¡;olítico oobre los suyoa que duraba lo que su vida) en tanto que el 

poder del padre de familia 61 Grecia estaba reglad:J pa: la ley y limitatb m 

interés de los que estaban sometidon a su p::>der, p:xler que además expiraba, 

por lo que respecta a los hijos, cuando llegaban éstos a su mayor edad.• (20) 

2. ID\D MEDIA 

El I.mpecio Romano desmembcado cay6 en p:xler de los bárbacos, quienes estaban 

identificados con aquel en sus costumbcca y hábitos, esta destrucciál lenta y 

gradual pumlti6 que las tribus bárbaras fUeran infiltrándose y 

estableciéndose en la.c; tierras del imperio, fuecon seguidos por lcs escl.avca 

n:ás tarde p:lr los árabes, que con mayoc o trenor fUecza iban a influir en la 

configuraci6n cultural y política de la europa medieval, que noo presenta en 

ru ucmento inás característico una eotructura muy particular. 

Así vclllOS que en la edérl media conocen téi:minoo corro feudo, reino, pa.ís e 

úoper to, pero ninguno de éstos es equivalente a Estado, ya que se mencionaban 

COUJ:> titulares de loo mistOC'.6 a loo senores feudales, a loo reyes, al emperadcr 

y al papa, este fenómeno de 11arias autoridadl?'s fie le conoce como medioevo. 

(20} Jellinek Georg. Teoría General del Estado. Trad. Fernando de los Rios, 

Edit. 11lbatron, l\rgentina, 2da. Ed. 1981, pág 235 
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Pero para llegar a estos diferentes tipos de autoridades tuvieron que recorrer 

un largo camino, ya que desapareci6 la o:>ncepci6n griega romana en donde todo 

era originalmente dad::> y poseído. •En la edad Media era una poliarquía, en la 

que se daba un orden jecárquico de los ¡:oderes ¡:ol(ticos, que iba de los 

estamentos, en especial de loo sef\orea feudales, pasando por loo reyes, al 

empccadoc y al Papa.• (21) 

Se llama p:>liarquía porque casi todas las funciones que el estado aodcrno 

reclama para sí en esa época hallábanse entonces en los m&s diversoo 

dep:>aitar los, el ooble, ¡xopietar io de las tierras, los caballeros, las 

ciudades, la iglesia y otros privilegiados, 

•t,os reinos y territor loa de la edad ~dia eran, tanto en lo interior como en 

lo exterior, unidades de podes:: polÍtico, El •estacb de entoncez no podía 

nen.tener su ocdenaci6n de aodo ininterrumpido sino sólo tcmpor almente 

interviniendo de vez en cuando para eliminar la perturbación del orden estatal 

<}JC se deseaba mantener. 9J poder estaba limitado, en lo interno, por los 

numerosos depositar ioa de poder feudales, corporativoo y municipales y, en lo 

extec ior p:>r la Iglesia y el Emperador.• (22) 

Así, a diferencia de que en la antiguedad cada p:>lis tenía un gru¡.o político 

cpe p:>demos decir era el estado, y p:>r otro lado el grupo cultural que era la 

iglesia y que siempre habían constituído una unidad. En la edad media 

encontramos que la iglesia, con la apar ici6n del íWnote!srno judeo-cr iatiano, 

se convirtió en la iglesia universal que logr6 dominar al grupo político, que 

extraestatal en el cumplimiento de sus normas y lo llevó a cabo a trav~s de 

eficaces medios coactivos espirituales y físicos, con estos medios la iglesia 

-llmit6 el ¡:oder feudal y fue as! como la iglesia dur6 ruchos a.nao en una 

poderosa supremacía. 

(21) De la Olev> Mario. La Idea del Estado. U.N.l\.H. Hbtico 1975, pág. 36 

(22) Heller Hermann, Teoda del Estado. Ttad. Luis Tobio Edit., Fonól de 

Q.Jltuca F.conánica, llva. Ed. México 1985, pág. 142 
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Un ejemplo de lo anterior es •[,a excomuniál o el derecho de relevar a los 

súbditos de su juramento de fidelidad, eran las armas más terribles en manos 

del Papa, coltV:J nos lo muestra el ejemplo de Enrique IV, que tuvo que ir a 

pedir perdón al Papa a Canosa, permaneciendo en sen.al de ~nitencia con los 

pies descalzos en la nieve.• (23) 

R>t ello, era natural que el Papa Gregor io VII oonsideraba la vida de los 

pueblos con la e:dstencia física del cuerpo y as! cortJJ en éste se reun!an das 

elementos el alma y el cuerpo, en la vida de los p..ieblos debía considerarse al 

espíe itu dominado y dirlgiOO poc la iglesia y los actos temporales debe dan O? 

eer adnlinistrados EJ)t el estado o las autoridades políticas. 

Paralelo al poder de la iglesia se encuentra, cono lo hemos mencionado, el 

poder de una serie de senores feudales que los tegulnba efica'z:mente, un Rey y 

en conjunto estos feudos estaban subordinados al emperador, de alguna focuo 

q..ie en algunas ocasiones s6lo era einD6lico, así. el emperador representa el 

poder supremo en el aspecto temporal, y al lado del emperador estaba el papacb 

CJ.lC tenía en su p:>der el control eepir itual. 

En consecuencia, la edad media es un mundo constituido en diversoo planos que 

viven una divisi6n del p::>der. rns planos p;:ll{ticos de esa l!poca som 

a) Las ciudades cc:n sus corporaciones y universidades coo sus 

1111niclpios, 

b) Los ser.ores feudales. 

e) tos reyes. 

d) El imper lo. 

e) la iglesia. 

(23) Seara Vbquez Modesto, Derecho Internacional-Público, Eclit. 

Porcúa, S.A. 5a. E<!. México 1976 phg, 47. 
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Con excepción de estoo doo últimos, todos con supraIOCO y súbditos: el scnor 

feudal es supreioo en su feudo, pero es súbdito eri rclaci6n ron el rey, y el 

rey, a su vez., ea súbdito en relaci6n al emperador y al Papa. 

Fata estructura en la edad media no p:xlÍa seguir existiendo ein dar origen a 

infinidad de conflicto> y problemas, por eso se desataron una ser le de luchas 

entre el imperio y el papedo, y estas luchas signiflcaron las 9uenas p:>r el 

concepto de soberanía y de independencia de la naci6n. Pero adcm&l no era 

suficiente, el rey de Franela quería ser independiente del imper lo y 001 

papado, y se presenta el roomcnto oportuno para declarar su independencia 

wando p:::¡r consecuencia de la victoria del mismo rey de Francia sobre los 

sef\ores feudales adquiere tOOJ el mando de su reiro y se decide a proclamar 

cpe no existía otro p::>der superior en su reino más que el de él. 

Otras voces dejaban ya advertir la rebelión cspir itual contra la ima•Jcn 

p:>lÍtica del mundo en la edad media y o:>ntra las pretensiones de ditección 

moral de la iglesia. Uno de los autores importantes de esta épot"..a es NICCOrD 

M\CUIAVELLI, que en su obra El Príncipe man1f1esta el menosprecio hacia todos 

los vínculos morales, la ele·:aci6n Útil y lo necesario, esto es, la raz6n del 

estado, el estado y la política llevan en sí mismos su propia ley dinámica de 

vida, lejos de todo manOO o prohibici6n moral. Esta abi~rta proclamacién de 

la scberan!a absoluta de ln razón de estado significa la ~rdida de la 

tradici6n jurídica cr is tiara. y germánica de la edad media. Con este proclaun 

q.¡e la política tiene su propia legalidad aut6ooma y oon independencia de toda 

vinculación motal. 

El jurista francés JFAN BODIN en su célebre obra de La República p..i.blicada en 

1577, definió la soberanía corro~ el perpetuo y absoluto poder dentro de Ln 

estado, según él, dicho poder es el p::tder supreroo en un estado sin ninguna 

clase de restricciones salvo los mandamientos de Oica y el derecho natural. 
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Ninguna constituciOO pue~ limitar la soberanía, atributo del re.y en una 

1IDOarquía y del p.Jeblo en una democracia.• (24) El oonsidera que lo único que 

está p<X encima de la ley es el soberano, pero que en un contrato s6lo obliip 

al soberano p:irqui: t!l derecho natural prescribe¡ que un contlato ha de tener 

la fuerza de obligar y por ero el soberano al firlll<3r un contrato lo debe de 

o.implir. 

La soberanía eser ibc Budin es el (X)der supremo de una república o de un 

estado, pero república y estado ro soo entidades superpuestas al p...ieblo, siro 

el p.ieblo mismo, la república es el p.ieblo, la comunidad humana, es la nación 

que vive permanentemente en m territorio y que conduce Uíkl vida unitaria e 

independiente. 

La ooberanía tiene dos dimensiones en la OOctrina de lbdin, externa e 

interna. El poder de un.a. repúblim o de una comunidad humana ro pueOO eer 

suprerro cuando carece de indeP"!ndencia en la vida internacional, esta es la 

dimensifu externa¡ la interna, implica la unidad y la centralizacién del 

poder, si el p:xler es supremo tiene que ser unitario, p .. H:s de otra manera deja 

de ser suprem, la doctrina de la voluntad general eotá gr i tancb esa unid.:d 

del p.:>der. t..:i. soberanía es una e indivisible y e.::; la OJalidad de la voluntad 

general, o sea, del poder del pueblo y tienen un.1 finalidé:.d concret.1 1 reali:z:at 

la CGcncia de lo humano que es la igualdad y Ll lili\:ct.Jd. 

Un decidido adversario de la concepciOO de Jean Bodin, es THOl-VIS HOBBES que 

dice que no existía nada que sometiera al roberano, que él tiene derecho sobre 

tcxb lo que gobierna, incluída en este mando absoluto la iglesia. ASÍ. 

sootiene lbbbes que la soberanía es cxnnifOtencia plra el soberano. P~ro 

POFENDORF, otro escritor del siglo XVII no estaba de acuer<b cai Hobbes, 

•oegún PUFfil.1XlR.F, la sober.1nía oonstituye el ¡xxler supre::n del cot.ido pero no 

un poder absoluto, ya que puede ser limitado constitucionalmente. {25) 

(24) (25) cppenheim H.A .LL.D. Tratado de Derecho Internacional Público, 

Trad. J. L6pcz Olivan y J. M. Ca5tro Rial. Ed1t. Bo!Jdl ilarcelom 

196 l, págs. 128 y 129 
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Aunque existe discrepancia m loo autores de ectos siglos, la característica 

oomún que encontramos en todos ellos en la de afirmar la indivisibilidad de la 

soberanía. 

Paralelo a estos autores encontramos acontecimientos imf(>rtantes para la vida 

de loe entados, así •r.a reforma, al romper la unidad religiosa, y la aparicifu 

de sentimientos nacionales en auchos i::a!ses, abriendo el camino a la 

instituciln estatal cOttO instituciái dotada de soberanía, es decit:, de poder 

oo sujeto a ningún otro p::>der, dieron al traste con toda la c;tJnstrucci6n de 

imperio, y con el Papado coao fuerza enpiritual y política.• (26) 

otro problema importante que se presenta ademti.s de las p.Jgnl.IS p:>líticas entre 

los poderes medievales, es la formaci&i de comunidades nacionales cono 

Francia, Espal'\a e Inglaterra, comunidades asentadas firmemente sobre porciones 

específicas del territorio europeo, ya que tenían muchos problem.as est~ 

oottllnidades con las forlllaa de administraciOO feudal, ¡:orque re.:;ultaban 

inadecuadas para atender lao tareas administrativas por ser muchas y segu{a1 

aumentando considerablemente, y eran las actividades necesarias 00 una 

sociedad y de una economía m.5.s. complicada. 

Todo lo anterior trae cooo consecuencia la necesidad ~ una institución que se 

encargara totalmente del poder, que fuera un ente abstracto, uru. persona 

jurídica invisible, real o ficticia en la que el emperador, los reyes y los 

senores fuedales fueran los 6rganoo de expre!li6n, y ero ésto es donre 

encontramos los antecedentes d~l estado moderno, 

]. EPOCA ~DERN\ 

El estado uoderno vemos que es el resultado primero de las luchao de tipo 

(26) seara Vázquez >blesto. Derecho Internacional PÚhlico, Edit. Porrúa, 

S.A. Sa. Ed. México 1976, p&g. 48 
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político, entre loe diferentes poderes que exist!ro m la edad media; corro la 

inglesia cuyas r(;:9las de conducta conducían eegún ella a la ~z eterna y las 

sanciones de tip:> reli9io.oo para quienes no cumplían, cai ésto quer!ill 

gobernar a todos el mundoª El imperio que poderos decir es el p::xier supreDJ 

compartido con la iglesia y que gobernaba, pero siempre someticb a las reglas 

CJ.Je la misma iglesia Unpon.ía1 los reyes que tenían ¡:oder pero subordinado al 

emperador, los a:enorro feudales que gobernaban en sus tierras y a loo hombres 

cpe les ayudaban p:!ro e-::.taban subordinados al rey. 'l segundo, es el resultado 

de la necesidad de forrr.ar p.t;....~uenas comunidades nacionales y que este hecll:> lo 

representan claramente P..spana, Francia e Inglaterra, oomunidades q..ie se 

establecm en un territorio limitado por sus soberanías. 

Al9Jnos acontecimientos importantes de la edad ioodia non dan la pauta para la 

proclamaciál de la soberanía del entado moderno, ejemplo-: 

a) Q.Jando el Rey Felipe Augusto de Francia derrota al é):nperador Ot6o en 

el ano de 1214 en la batalla ~ 'Bouvins y l!ste decide que el rey era igual que 

el emperador y en su reino no rcconoci'a a ningún SUP'?r ior. 

b) En el a.no 1301 Bonifacio VIII emite la bula •ausculta Fili•, m la que 

in.siete en la supremacía del poder espiritual oobre el temporal, a la 0,1al 

contestó el Rey Felipe el Hermoso, después de convocar a los estadas generales. 

a una asamblea. que el ronarca en su reino tiene plena soberanía y ve además 

eran independientes en relaciOO con el papado. 

"Pero uno de los procesos m'1s decisivos, entre los que integran la cvoluci6n 

del Estado de la Edad Moderna, lo constitu~ el hecOO de que el príncipe, 

pisando PJC alto todos los privilegios, haya c:bligado, en las asambleas, a las 

corporaciones estamentales, muy debilitadas ya de~OO el sigJo XV, a dar w 

aprobación al establecimiento de imp..1cstos generales y aplicables a todos los 

súbditos, sin tener en cuenta w nacimiento ni el estamento qa? 

~rtenecieran•. (27 j 

(271 &<ller llermann. Teocía del Estado. Trad. wis TObío E<llt. Fondo de 

Cultura Económica, llva. Ed. México 1985, pág. 14.9 
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Esto es Wl antecedente de la emancipaci6n econ6mica. del poder estatal, y con 

l:eto se determina que el patrimonio del estado con todos los roodios reales de 

la administraciái oo pertenere a nadie, ni al soberaro ni al funcionar lo, la 

eMncipaci6n total de base econ6mica del p:>der estatal es a JrCdiados del siglo 

XVI y establecen adem!ts impuestos sin contar coo la aprobacifu d? loo 

estamentos. 

La primera forma del estado moderno es una ronarquía absoluta como forma de 

organizaci6n política. Tod::> el poder público corresp:>nde al monarca, esto es 

p:irque como se iooncion~· antes en la edad media uno de loo pcoblemas fue la 

lucha de los poderes, y el poder político que logra su independencia del Pilftl 

y ~l imperio que ademá.s domina a los senoces feudales, es el rey quien en ene 

instante aparece com::> el titular del poder supremo. 

0'\ el ano de 1618 empieza la guerra que se denomina La Guerra de los Treinta 

Aftos, que convirtió a Alemania en camp:> de batalla de loo ejércítoo europeos~ 

L! larga duración de esa guerra di6 lugar a una terrible brutalidad en el modo 

de llevarla a caOO y a una enpantosa corrupci6n de las concepcion~ jur!dic~"lS 

in ter nacionales. 

r.a. Paz de Westfalia en 1648, concertada en Orsnabruck o:m suecia y un Muster 

con Francia, puro fin a la Guecca de los Treinta Aftos. El nuevo ordm 

¡cl!tico establecido significa el pleno triunfo de la política exterior 

francesa, se elimina la supremacía de los Hasburcp y en su lugar quecb la 

francesa, el imperio alemán dividido y en el futuro los estados particulares 

alemanes poseen plena soberan!a para celebrar tratados y alianzas cm 

p:Jtencias extranjeras, por su· mete el eruperador no p,Jede tomar ninguna 

declslál lmportante de polítlca exterlor sin el consentlmienb:l de les 

estamentos. La oonfederaci6n helvética y la república de las provincias de 

los Países Bajos soo plenamente reconocidas como estadoo independientes m el 

a:den jurídico internacional. 
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•En el ali'.:> 1648 loo tratadoo de westfalia sena la roo la apar icién de los 

grandes estados modernos que iniciaban el período del capitalismo después de 

que el feudal tsrro había sid:J vencido,• (20) ce.o cn~te acontecimiento se 

enOJentran los e::;tados en Unil etap.1 de cooperación internacional, por medio de 

congresos en los pc:lÍscs europeos; el principio de igualdad jurídicn ~ loo 

estados triunfaba así oomo la idea de solidaridad y ex>0pcraci6n, a través de 

un conjunto de norll\.JG que regulaban las relaciones recíprocas entre ellos. 

lila iglesia cat6lica protesta en oontra de l<l Paz de ~stfalia y la califica 

de nula y sin valor en la bula •zela domus dei• sin tene1: mayores 

o::xisecuencias. 

En América, el concepto &.• sobNunía cambia a µirtir do •que desde la Paz de 

Westfalia numerosm pdnci~ reinantes ó~ los estados ruiembroo del imper 1o 

alemán llegaron te6c lcamente, aunque oo de hecho s:?r m.is o menos 

independientes, ésto forzó a loo tratadistas a reconocer una diferencia entre 

la plena, absoluta y ~rfecta soberanía y una. sober.:i.n!a rcl.itiva, imperfecta, 

no plcm o semisoberanía•. 

seberan!a en: 

(29) A3Í deciden clasificar loo autorm a la 

I. Soberanía Absoluta. ~ le atribuía a a1uelloa rronarcas que gozaban de 

una inde~ndencia ilimitada dentro y fuera de sus estados. 

II. S:Jberanía Relativa o ~nasobcranía. Era propia ~ los mnarca6 que en 

forma mán o menos relativa dependían de otros monarcas. 

Esta clasificaci6n lleva a los autores a reconocer la divisibilidad de la 

soberanía, y coa:o ejemplo tomaren que en 1787 los Estados Unidoo de América, 

siendo una oonfederac16n de estados se transforma en un estado federal. Fnta 

divisiái de la soberanía entre les estados miembros soberanro y el estad:> 

scbcrano federal, llega a ser una l.lllportante teoría ¡:olítica. 

(28) Sierra Manuel J. n;atado de ~echo Internacional Público - 3a. Ed. 

México, 19 59 p.ig. 52. 

(29) ~pcnheim K.A.LL.D .. Tratado de Derecho Internaclonal Público, Trad. J. 

L6pez Olioan y J. M. Castro Rial. Edit. 80sch Barcelona 1961, p~g. 129 
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En Europa tienen todavía el concepto de soberanía m fonra. indivisible, el 

problema sigue siendo la lucha de la sociedad estamental, que es aquella que 

está dividida por privilegioo jurídico-políticos, la nobleza, el clero y el 

p.Jeblo son los tres estamentos que están en contra del rey, es ésto la que dá 

origen a un movimiento 'lf.DJ'f im¡::ortante m el que euro¡'(l: constitu~ oteo 

antecedente del estado l!Pderno. 

En el atto de 1799 cuando Luis XVI convoca a loo estados generales, éstos 

constituyen en la representacHn de los tres estamentos, y cuancb se iba a 

discutir un asunto sin importancia, tal vez como debería de ser la votaci6n 

para elegir quién tenía el poder, ya que si era hecha por personas el pueblo 

eca el que ganaba, por ello el clero y la oobleza. decían que era p:>r 

estamentos, cada estamento delibera separadamente, toma una decisiÓ'\ y despt..lés 

de reúnen los votos y claro en los estados generales la nobleza y el clero 

tenían dos votos contra uno del pueblo, es entoncro donde se pri:x1ure la 

chispa del 1?.0Vimiento de la Revoluci6n Francesa, o.tanda se presenta la ruptura 

el pueblo se transtocre en asamblea general. 

El1 Inglatecca fOC otro lado, loe estamentos reunidos en el p;trlamento van 

lentamente dominando al rey, ¡;a eso es el pr imet" país que conquista una 

estructura constitucional, en que se dá la oc9anizaci6o IIOderna del estado, 

cuancb "el parlamento ingll:s le arrebata al rey el derecho Oe legislar, éGte 

queda sometido a loo estamcnton, desaparece la ar.>narquía coro forma del ?)der 

ejecutivo. Con este acontecimiento •La historia siguió dos rumbo6 diferentes, 

uno en Inglaterra donde la nobleza y la. blJrgucda naciente se impusieron a la 

corona, inventar ro el sitema. parlamentario de gobierro y cons ignarm la!J 

libertades del hombre frente al poder público, y el oteo en el o:intlr.ente, 

particularmente en Espana, Francia y Prusia países que caminar<n hacia el 

absolutisnx> del ~arca, hasta llegar oon l.JJis XIV y Federico el Gtande al 

despotismo ilustrado. El p.1ebl.o continuaba trabajanOO en beneficio 00 las 

clases privilegiadas, y en los ejércitos de sus majestades que aspiraban 

constantemente a extender sus dominios.• <JO} 

(JO) De la OJeva Mario. La Idea del Estado, U.N.A.H. México 1975, pág. 49 
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En Francia el rey se impone a los estamentos, los domina de tal forma que a la 

nuerte de Luis XIII los estamentos prácticamente desaparecen durante un siglo, 

los reyes de Francia r.u is XIV y Luis XVI oo convocaren a les es tadcs 

generales, Francia fue en oonaecuencia a una mnarquía absoluta OJya 

culiminaci6n está en la faroosa. declaraci6n de Luis XIV •El Estado &Clj Yo•. 

espana, sigu16 el mismo camino de Francia, después de que el emperador Carlos 

convoca a los estados generales en sus distintos reinos, Felipe II 9obern6 sin 

las cortes que sería el equivalente al parlamento en Inglaterra y después de 

Felipe II la monarquía m Espafta adquir i6 un carácter absoluto, hasta el 

a:omento de la caída del rey Fenando VII con la invasi6n de las tropas 

nap:>le6nicas. 

Características del Estado »:xierno 

A. et estado UPderno es nacional, naci6 ahí donde se dieron la!> naciones 

modernast en Francia que al terminar la edad media era una naci6n, así collD 

Inglaterra y Esparia, ésta, después de la victoria de loe reyes cat611cos 

cuando Fernando e Iaabcl extienden sus dominios sobre la península. 

B. La centralizaci6n, el monopolio del poder, aquí entendeoos ¡:or p;)der 

público el poder coactivo del derecho, es la ¡x>sibilida:i de ejercer coacciál 

sobre los hoat>res, ésto e~, la fuerza del derecho iura imponer normas 

corresponde al estado. He aquí. algunas consecuencias más importantes de la. 

O?ntralizaci6n del poder: 

1. O:m el estado a:oderno nace el Ejército Nacional. 

2. tos impuest~ solamente corresp:mden al estado. 

J. I.a fabricaci6n de moneda es una facultad exclusiva del estado, 

4. Al estado le corresponde la designaci6n de las funcionarios, c01 él 

nace la burocracia, el concepto IOCKierno de servidor público. 
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5, Al90 muy importante, promulgar y decir el derecho; la función 

legislativa y la función jurisdiccional. OJn el estado :rodcrno 

t.ermina tcxb vestiglo de justicia privada, cuya administraciÓl 

eorresponde únicamente al estado, que es un estado nacional, un estado 

que ha centralizado el poder público. 

c.. r.a ided de soberanía que significa la independencia de la ruc16n 

orqanizad.a en estado. Al eoncluir la edad media en el renacimiento y m el 

siglo XVI, Espana, Francia, Inglaterra, Portugal y los estados de Alemania, 

Turquía, Rusia eran 'ta soberaooe. Y as! fue ~ el siglo XVI cuand::> la 

terminología de estado noderno soberano entró a formar ¡:arte de la 

terminología política, esto sirvió para sefialar la aparicién re poderffi 

OOsolutos, pero localizados, situcl:doa y ~arcados dentro de fronteras 

determinadas. 

o. ES territorial •el estado es una asociación de ciudadanos constituida 

con un territorio determinada-' (Jl) ya que los hombrea modcrnoo continuarm 

contemplando a las unidades políticas 0000 comunidades humanas con un gobierno 

cu::p fundamento se encontraba en la tradiciál y dice "Juan Bodin, neccsidadm 

flripcr !osas obli9~n al fundador de un et>tado a buncar un territorio suficiente 

para alojar a los habitantes de su república." (32} El territorio vino a str 

una o:>nGecuencia indispensable de la nece~idad de rocxistencia de los p.:ieblos. 

E.. oestruye a las potencias internacionales que estaban repreEicntada5 pcr 

la iglesia y el !mper lo. 

p. Ula wy importante, es que la aparición del estado uoderno es al inismo 

tiempo el punto de partid:l ~ lo que hoy llamamcs Derecho Internacional, q~ 

nace en la escuela de Francisco de Vitar ia al que con raz6n so le denomina el 

fundador del oerecOO Internacional J.tod.12rno, y que más tarde es difundido p::r 

(31) (32) ~ la cueva Mario. La Idea del Estado. U.N.A.H. México 1975, 

pá9s, 49 y !iO 
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toó:J el mundo por el holandcs Hugo Grocio, como no hay potencia supranacional 

ooiversal cap.:iz: de resolver los problemas, es preciso crear reglas ¡:ar a la 

conducta de los estadoo en soo relaciones. 

G. El estado rocx.'lerno nace bajo la forma de aonarquía. •ya que la lucha 

contra las Superpotencias internacionales y contra las fuerzas internas que re 

op:mían a la unidad de lLJ reinos tuvo que ser dirigida p:>r alguien, y ese 

alguien fue la monarquía, 00 doode se deduce que los puebloo caminaroo a ru 

ooidad al. mismo ritmo de las generaciones reale.s.• (33} Lo que quiere decir 

que el rey va a ser la autoridad suprema, ¡x:>r ello la idea de la monarquía 

facilita la comprenai6n del estado noderno. El nonarca autoridad suprema 

tiene el monopolio del poder, es el representante de la nacifu y el qoo 

OOfiende la autonomía, la independencia de la misma ante otro poder. 

4. Ep.x:a Contemp>ránm 

•r.a idea del estado oontempotáneo se for j6 en el siglo de las luces como una 

nueva obra de arte, consecuencia de una secuela maravillosa que salió O? la 

fuerza de la diosa razOO, cuyo más genial representante en la tierra fue tal 

vez Voltaire, y de la idea del derecho natural, para llegar al romanticisno 

dcmxrático de Juan Jacobo R:>unseau, ese ginebr ino que supo unir las 

dimensiones formal y material o substancial y legarnoo la m&J bella utopía 

dcnocrátlca de t.cxios los tiempos.• (34) 

con Juan Jacobo RoUsseau se inicia la hiator ia del estado oontemporáneo ¡x:irque 

representa la opoaiciál más rotunda al pensamiento de la edad media y al de la 

edad n:derna, es uno de los más ilustres escritores (l'Jlíticos de todos lo~ 

tiempos, sus obras políticas m fUnci6n de su extraordinaria illl<lginaciái y 

fantasía son la más grande utopía de toda la histor hJ 

(33) (34) ~ la cueva Mario. La Idea del Estado. U.N.A .M. México 1975, 

págs. SI y 85 
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en su obra El Contrato SOcial se propuso el pensadcc ginebriro sonar e 

im.ginar un estado que permitiera realizar la libertad, la felicidad y las 

perfecciones humanas, 00 ah! que los hombres del siglo XVIll y XIX creyeren 

ciegamente en RCIJsseau a pesar de que nunca alcanzaron la utopía, ¡:ero la. 

graban en la definiciál de ErnP.sto Renan •La nacic:!n es un plesbiscito de todoo 

los días•, diar lamente celebran los hombres un pie to social p:>r el que aceptan 

vivir en sociedad, dice Rousseau, as! cuanOO se levantan a las seis de la 

nanana van aceptando uno teas otro vivir en ~uella nacié:a, es la utopía 

rousseauniana de que la sociedOO y particularmente la organizaci6i política 

oon oonformes con la voluntad de los ciudadanos. 

Juan Jacobo pretende destruir los privllegioo y hacer reinar lA igualdad y la 

llber tad, p:>c ello ne ve obligado a definir los caracteres de la soberan.!u l.a 

soberanía es una e indivisible, lo que es consecuencia Ce la naturaleza 00 ru 

titular, la voluntad general, (que es la voluntad un.Anime del p.Ieblo, es el 

titular de la soberanía y nadie máo puede ser el titular de la misma) es una y 

ro p.iede ser sino una, adem!s, la unidad de la soberanía y su indivisibilidad 

son resultado de la manera ex>nx> se forma la voluntad, pues es el punto hacia 

el q.ie ronvergen· los quereres idénticos de todos los hombres. 

La soberanía es inalienable, porque la voluntad, individual o general soporte 

de la soberanía, no puede enajenarse, el hombre no p.lede renunciar a la 

esencia de su ser y su voluntad forma par te de esa esencia. 

[a soberanía es lmprescriptlbl~, no impJrta el tiempo transcurrido, no ha de 

tomarse en consideracUn el hecOO de que una dinastía haya reinad::> durante 

var los siglos sobre un pueblo, porque nad.:i. p..icde legitimar la esclavitud, 

cualquiera que sea el origm o la raz6n que se hubiere teniOO para esclaviza'.' 

a un hoabre1 la imprescriptibilidad de la soberanía es oonsecuencia de su 

naturaleza y deriva ó:! la circunstancia de que la voluntad es estrictamente 

¡ersonal y no p.Iede renunciar A su llber tad y a su igualdad. 
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La gran innovación de Juan Jacotx> que le coloca como el fundador del auténtico 

pensamiento dellkJcr!tico, cxmsiste en su afirmacl6n de que la soberanía, como 

poder suprem:> p€'rtenece originaria y radicalmente a los hombres, o meja: Al 

¡ueblo. 

Dl problema que expresamente no se plantea el P'nsadar ginebrino es el Derecho 

Internacional, pero no hay duda de que también debe buscar la igualdad y la 

libertad de los hontires y de los p.ieblos) la sociedad de las naciones tiene 

que reposar en el misrro principio del Contrato Social y debe ser un querec 

lDlániroe de todos los p.ieblos. El Derecho Internacional ro p.1ede ner un 

ordenamiento de privilegios, porque la naturaleza humana es la mism m sus 

relaciones internacionales y en su vida internacional. 

Por otro lado, •El siglo XVIII se denenvolvi6 dentro del maroo de Ja filosofía 

de la Ilustraci6n, pero a ella se agregaron, y el !legundo es más bien su 

culminaciOO, dos grandes acontecímicntoss la independencia de las colonias 

inglesas y la Revolución Francesa. El ptlm~ro con una significación local, 

que fue creciendo en el siglo XIX y loo anos primeros del siglo XX, hasta 

hacer de los Estados Unidos de Norteamérica, la ¡::otencia ecooónica y militar 

más fuerte que ha conocido la historiaJ y el segundo, expresiát magnífica del 

amor a la libertad que fluía de la idea del derecho natural y del torrente 

revolucionario que representó Juan Jacobci ~usseau, tuvo una resonancia 

universal que sacudió a todos los p..¡eblos de .&tropa y a las colonias 

americanas de Espa.fta, y provocó que el mundo reconociera que habla concluícb 

una edad de la histor la y nacido la Edad Contemporánea.• (35) 

En el siglo XIX los juristas y los legisladores al ver el avance del sistema 

capitalista y el crecimiento de las sociedadec i:mrcantiles que ro.ultiplicaron 

éstas loo problccian que exist!an, decidieron plantear una dualidad m el 

cx:>ncepto de persona, ya que ésta era igual al houbre nada m.ís, y la 

(35) De la OJeva llario, Ll Idea del Estado, U.N.A.M. México 1975, pág. 113 
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personalidad de ciertas comunidades era flcci6n y el derecho las elevaba a la 

categoría de sujetos de derechos y cbligaciones, pero nada más no tenían un 

reglamento más amplio, ccn estas reflexiones llegan a la deUnicién de 

~rsonas •El hombre, sujeto natural y pdmordial de derechos y obligaciones, 

constituye la persona física o natural, y las personas fletas, equiparadas pa: 

la ley a un sujeto de de:cechos y obligaciones para la defensa de intereses 

patr in:oniales que no pertenecen a individuos determinados, y a lo que se p..1eOO 

bautizar eon el nombre de personas jurídicas.• (36) 

Y es entonces cuando surge la pregunta de cuál es la condicién del esta.do 

porque se reconoce al rey como el titular de la soberanía, es el titular de 

derechoo sobre lt'6 súbditos, sobre la naci6n en la relaclát ccn otras 

naciones, peto cuando ya no existen los reyes y la idea de sobecanía iinplica 

que es el pueblo el que tiene la facultad de designar a sus gobernantes, 

aunado a éstos existe la tesis de que no hay derechos sin sujetos y que los 

tcatados los celebran entre estados, poc ello es pceciso otorgarle al estad> 

una personalidad jurídica plena. 

curan te muchas décadas y todavía en nuestra lp:>ca, los d:x:tr inar ios se han 

preocupado por explicar la naturaleza del estado, y parte desde la: teoda ~ 

la ficci6o hasta llegar a la idea de la persona jurídica oomo un ente social 

real. 

A. Naturaleza y Personalidad Jurídica del Estado 

l. r.a pd.mcra corriente cree qtJe en el estado existe una doble 

personalidad, as! dicen que ¡xx u,na parte el estado está en contra de las 

relaciones de derecho privado y actúa como los particulares, por ejeinplot 

obten1en00 créditos, vendiendo, comprando, etc. y JX)r' ot.ra parte, es cl 

titular del p:xfer público, y ¡:or ello impone su autoridad a los particulares. 

Pero esta misma corriente encuentra otra personalidad en el estado, que es: ~ 

naturaleza internacional q.ie se manifiesta a ttavl!s de las relaciones que 

tiene con otroe estados. 

(36) De la OJeva !lacio. Lo tdea del Estado. U.N.A.K. México 1975, pág. 127 
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2. La segunda corriente acepta la personalidad de derech::> privado 

del estado pero desconoce los otros aspectos de ella, el estado tiene una sola 

personalidad. porque el estaOO cono la organizaci6n constitucional ~ la naciái 

soberana y titular del p:xier público no es una ¡:crsona, lo es dicen en las 

relaciones de derecho privado, ya que el estado es una organizaciá1 unitaria y 

en esa virtud no p..1ede sino tener solamente una personalidad. 

Sostiene que la personlficaciál del estado es en cuanto a lo qoo se refiere 

que es titular del p:>der público, cuando se habla de la persona jurídica se le 

contempla como titular de derechca y obligaciones, pero éstoo existen en lM 

relaciones de derecho privado, no así en los actos de pJ<ler ¡:úblico el estado 

COf!O titular del poder público y al realizar los actos pcopioo del mistD:J, ro 

ejerce derechos ni cumple obligaciones sino que realiza o rumple funciones y 

atribuciones, para esta funclOO no es necesaria la idea de persona jurídica. 

3. La tercera corriente afirma la unidad de la personalidad jurídica del 

estad:) y la contempla corro una personalidad de derecho público 'i que pueOO 

actuar, ya que en este acto no hay contradicci6n, p:ir otro lado en las 

relaciones de derecho privacb si la persona jurídica es el reconocimiento 00 

la existencia de una orqanizaci6o social o W1a r.ersonal n:oral hay que 

reconocer que el estado es una persona moral, como institucifu comparativa el 

estado es representante de los intereses oolectivos de la naci6n, es el 

titular de esos intereses y el sujeto jurídico que loe hace valer. El esta<h 

actúa fundamentalmente conforme a las normas de derecho público, pues es el 

titular del poder público, pero para la mejor realizaciál de sus funciones y 

atribuciones el estado (1lede someterse a las prescripcionea de derecho. 

El estado, dicen, está limitad:> en sus actividades a través de lo que el 

ordenamiento jurídico le senala, scnalan que el derecho es el límite al poder 

del estado, es únicot s.e eje roe esa personalidad hacia el exterior, la nacién 

actúa frente a otras naciones, y la personalidad se ejerce en el interior en 

relaciát coo su poblaciát y actúa por diversoa pcocediinientos, Pa: regla 

qeneral el estado es personalidad jurídica dentro de los principios de derecho 
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públloo pero, frecuentemente, tiene que someterse a loo procedimientoo de 

derecho privado. 

Se observa de los renglones anteriores que la doctrina actualmente se preocupa 

pee darle una explicaciát a la personalidad del estado. Pero en el ámbito 

internacional, según la opinión de la mayoría de los autores, se le 'tiene como 

una persona capaz de tener derechos y obliqaciones en relacUn cai otro:; 

estados. 

B, O:Jnceptoa y Eleroentoa del Estado 

El estado es el primer sujeto que el Derecho Internacional va a regular, 

observand:> que el cntach está compuesto de diversos elementoo que le sa1 

necesar los para su exiGtencia, as! tenemos; 

•podemos definir al eataOO cooo una reunién de personas ¡x:>líticammte 

organizadas en un territorio determinado con un gobierno propio y con medios 

suficientes para conservar e.t orden y tutelar el derecho, capaz de asuml.r la 

responsabilidad de los actos p:opios en sus relaciones con los dcm.1n 

Estados."(37) 

•r..a esencia jurídica del Estado ruede cifrarse en el hecho de constituir una 

or9anizaciái que aspira a la re9ulacién de la convivencia en 1..11 pJCblo 

determinado asentado sobre un cierto territorio mediante la creación de una 

volunta:! dominante sobre la totalidad de los ciudadanos. El Estad> ar;! 

consti tu!do, oon sus elementos concretosi p.Jeblo, te.rr itor io, dominio, no es 

una mera abstracciOO jurídica sioo una realidad efectiva que s6lo se inicia 

p:>r la. concurrencia de los tres factores•. (38} 

(37} Oiena Julio, Derecho Internacional Público, trad. J.H. Trias de Bes. 

edit. Bosch. Barcelona 1946, p&9. !B 

(38) Fisehbach Georg OSkar. Teoría General del Estado, Trad. Rafael Luengo 

Tapia, 4a. Ed. Editorial Labor, S.A. Barcelona, Esparta 1949 pág. 16 
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•t.a COnvenciÓ'l de Montevideo de 1933 sobre De.tt.!Ch06 y Deberes 00 loo Estados 

estableció que un Estado, como persona de Derecho Internacional, debe poseer 

una p:>blaciál permanente, \Jl territorio definido, un gobierm y la capacida:i 

plra establecer relaciones con otros Estados." (J9) 

Por lo tanto, podemos configurar al estado coro una institucién jurídica 

([l:Jrquc establece rxirmas) y p:'.>lÍtica (porque tiende a un fin común) dotada por 

cuatro elementos: 

l. 'I\!rritorio, donde va a habitar el estado. 

2. Población, los integrantes del e!ltado. 

3. Gobierno, que es el ¡nder ex-elusivo del estado sobre su 

territorio que va a estar limitado por las fronteras y que fuera 

de ellas no tendrá soberanía el entado. 

-t. Que el estad:,) esté en aptitud de cumplir ccn las relaciones 

internacionales. 

Con estos elementos, del estado es el pri~r sujeto de derecho internacional, 

•r..os Estados constituyen, ro la única, pero sí la principal preocupaclén del 

Dar~ho Internacional. OJnstituye so pr inclpal preocupaci6n ¡:orque ese 

derecho debe su ar 19en a la existencia del Estado, y ¡;>C)rque éste es la única 

unidad capaz de p:JSeer todas las características que se derivan de ser un 

sujeto de Derecho Internacional • 11 (40} 

(39) (40) fOcensen Max. funual de Derecho Internacional PÚblico. Fondo de 

Cultura Econ6mica - México 1973 págs. 262 y 261. 
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•Se consideran sujeto de CerecOO Internacional a loo entes capaces de tener 

derechos y deberes internac.ionales, o en otros términos, los entes a los 

cuales se refieren las normas que tienen por objeto tales derechoo y deberes. 

Sen sujetos del Derecho Internacional los estados qu'! forman parte de la 

Comunidad Jurídica Internacional, es decir, la llamada SOcieda:i 00 lru 

Estados."(4ll 

Pero en el Estado COntemporáneo se presenta oomo en todo el curso 00 la 

histor la el probleIM de la soberanía. 

Ya sabeioos que en el siglo XVI es de car&cter absoluto, p.ies refleja a la 

monarquía de derecOO diviro que reside en el eobcrano, es sin limltaclál 

all}.lna y, ¡:or lo tanto, indivisible. 

En el siglo XVIII aún cuando era un poder absoluto y supremo, pertenece al 

pueblo y es inalienable, es decir, no podía ser transfer 100 de ésta a otro 

á:gano del estado. 

En el siglo XIX, con la desaparición de los rronarcas absolutoo y la apar ici6o 

de monarquías constitucionales, la eoberan!a se despersonaliza hasta ser ura 

idea abstracta y con la existencia de los estados oonfodcrados y 00 lo~ 

estados federales, se afirma el concepto de que la soberanía admite 

restricciones y oo ea indivisible ni absoluta. 

En el siglo XX el estad> cono .sujeto de Derecho Internacional, relacionado con 

la soberanía presenta el problema de determinar hasta qui!- grado la soberdn!a 

en compatible ccx1 el funcionamiento y det::..urollo del dE:r~do y Ue la 

a:ganizaci6n internacional como conjunto de rormas ct>ligatorias pna los 

estados, así implica la idea de sumisifu de loo estadoo al derecln 

internacional, ex>n &Jto se hace difícil pensar en una soberanía absoluta. 

(41) oiena Julio. Derecho Internacional PÚblico, Trad. J. H. Trías de Bes, 

Edit. Bosch, Barcelona, Espdfta 1946 pcig. !lJ 
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•EJ profesor JtrylOJ de la URSS dice que el derecho internacional destaca no 

e6lo la completa autonomía del estado soberano en sus asuntos internos, ya que 

este derecho rechaza la interferencia en los asuntos internos del estado siro 

tafrbién una segunda cualidad de la ooberan.la es la independencia del Estado 

so~rano, un Estacb eoberaro aún cuando pueda conservar ciert.a autonoro.!a m 

SJS asuntos internos. D!sde el p.into de vista de la teoría del derecho 

internacional, soberanía significa la independencia y la autonom!a del estacb 

en rus relaciones in ter iorca y ex ter lores.• (42) 

El concepto de soberanía ee deriva de un grupo de principios fundamentales de 

derecho internacional, especialmente el de la igualdad de los estados y el 

deber de no intervenir en loo problemas tanto internos cono externos de les 

estados sobcr anos. 

El principio de igualdad de los estados significa que cada estado sobera110 

tiene derecho a ser: respetaOO en su carácter de tal ~ parte de los dcmfu 

estados, el respeto que le merecen los estados es ante la ley local como ante 

la ley internacional m amb::a casoa ee el mismo respeto. Est.o es por regla 

general, aunque en algunas ocasiones, los estados a través de diferentes 

medios pueden pactar y comprometerse a tratar m forna diferente a otro 

estado. to anterior son antecedentes de los llamados principios que se 

describen coro •r.os Derechcs y los deberes fundamentales de los estados•, que 

ro son más que la en;.;,meraci6n de los deberes de un estado. 

•La independencia mutoo de loo estados es una narre fundamental del derecho 

internacional pero s6lo es concebible cooo norma jurídica re fer ido a un orden 

jur{dico superior.• (43) 

(42) sorensen Max. Klnual de Derecho Internacional Público. Edit. Fondo de 

Cultura Económica - México 1973 pág. 265. 

(43) Oppenheim M.A.LL.D. Tratado de Derecho Internacional Público, Tcad. J. 

L6pez Olivan y J. M. Castro Rial. E<lit. Bosch Barcelona 1961, p.!g. ll2 
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El deber de los estados está impuesto por el respeto y por las obligaciones de 

respetar las reglas existentes creadas a través de la cx:>stumbre internacional 

o por la celebración de loo tratados, o de las normas de conducta que eman111 

de la misma. eociedad de los estados. La contumbre internacional ha 

introducicb algunas limitaciones a la soberanía, ejemplos; tocb buque ticre 

derecho de navegar en el mar territorial de los estados extranjeros, los jefes 

de estado, loo agentes diplomáticoo y las naves de guerra est&l exentC6 00 

jurisdicci6n en un territorio extranjero. 

Así, los estados coro::> sujetos del derecho internacional soo consideradoo por 

regla general o:>ioo soberanos, pero la misma costumbte internacional los hace 

tener constantes relaciones de diversa índole, en las cuales el concepto 

tradicional de soberanía no term1tiría que se llevaran a cabo, porque 

soberanía significa la capacidad de decidir y resolver los pcoblemas que se 1e 

pcesenten sin permitir la intervenciOO de estados ajenos a ru voluntad, pero 

ésto no es del todo posible, ya que con la expansiOO de las comunicaciones el 

avance de la tecnología y el desarrollo de diversos campos, crea necesidades 

en loa pueblos menos avanzados que los obliga a buscar telacionee con otroo 

p.leblos de mayor desarrollo en lo econánico, comercial, industrial, político, 

cultural, deportivo, artístico~ etc., de ahí que se establezcan tratados que 

regulen los intercambios de materias o productos necesarios tanto para uno 

cono para el- otro país, tratadoo que son las normas que ee comprometen a 

o.implir o:>mo si fUeran leyes. 
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CAPITU[J) SEGUNDJ 

!A ORGl\NIZACION IN'fE!RNl\CIONAL 

l.- Sociedad de Naciones 

DJtante el siglo XVI cuando el sistema europeo de estados se consolida, 

después de los Tratadoo de Westfalia y de los Pirineos, se observa una 

creciente ¡:reocupaci6n doctrinal pJr el problema de la Cr:ganizaci6n 

Internacional, inquietud de siempre para la 1nstauracién de un orden de paz y 

seguridad internacional. A oontinu.ici6n scnalaremos tres aspectos 

fundamentc:tles que sirvieroo coJID bases de la Sociedad de Naciones: 

a.- Lrls ideas acerca de los proyectos de la paz y la prevenci6n de la CJUerra, 

que es lo que preocup;i a los autores y corr lentes doctrinales importantes de 

esa época. 

b .. - La existencia de algunas organizaciones internacionales ya bien definidas 

comoi La Comisiát del Danubio, la Unié.n Postal Universal, el Instituto 

Internacional de Agricultura de Roma, la Oficina Internacional de Higiene de 

París, etc. 

c.- La necesidad que aparece de los anos 1914-1918, o:in la p: imera 

conflagraci6n mundial, de crear un organisrw para resolver pacíficamente loo 

problemas internacionales y principalmente que la función de éston es, la de 

evitar la guecr a. 

F.ste Último acontecimiento fu~ el más inquietante ya que, •1a Primera Guerra 

Mundial, coo la quiebra del orden europeo eotableciOO por:: el Concierto W 

lbtencia.s hizo ver la necesidad de una organización más estable de la 

cooperaciát internacional•. (l) 

(lJ Medina ort"9• Manuel, IA Otganizaclón de las Naciones Unidas. E<lit, 

Tecnos, Espana, 1969. pág. 14. 
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•El Pacto de la scx:ieda::l re Nacione::5 fué P.l resulta&:> 00 una torro de 

oonciencia colectiva a la escala universal, en el sentido de considerar que 

había que crear el instrumento necesario para evitar la repeticiln re 
desastres C'Omo los de la primera guerra mundial•. (2) 

Durante la contienda mundial, la idea de una asociaci6n de estadoo corro medio 

de resolver pacíficamente los conflictos internacionales y de ev!tar la guecra 

fue motivando a los intelectuales pacifistas y, en varioo pa.!ses se 

constituyeron grupos con el objeto de defender la idea y pceparar el camino 

prActioo. Por lo que, coa:o resultantes de eota idea, tencmoo los antecedentes 

directos plra la creación de este organismo universali 

l.- L.as sociedades pacifistas que aunque de origen muy anterior, adoptan 

rocvas formas y actúan más eficazmente en los anos anterioces a la guerca y en 

el curro de la misma. 

2.- tos catorce p.intos pronunciados por el Presidente de los Estados Unidos, 

Woodrcw Wilson. 

3.- Los numerosos pcoyectos de origen gubernamental w-.os y de origen p:: ivado 

otros. 

DI decir, las sociedades pacifistas, se oonvierten en grupos de presión y que 

a través del tiempo obligm a los que no quieren aceptar las ideas acer01 de 

la paz y la prevenci6n de la guerra1 los Catorce p..lntos del Preaidente de los 

Estada; Unidos, WoodrCM Wilson, ganado por las ideas relativas a la creaciál 

·de una or:ganizaci6n internacional, se refir i6 durante el o:>nflicto bélico, 

repetidas veces a la necesidad de crear tal instituci6n internacional• (3). 

(2) (3) Seara vázquez H. Tratado General de la Organizaci6n Internacional. 

Edit. Fondo de Cultura Económica. México. 1974. paga. 2l y 22. 
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Entre las sociedades pacifistas más interesantes pueden citarsei m Alemania, 

•aund Neves Vaterland•, •oeutche Lega fUr Volkscrbund•, y •oeutch Goscllschaft 

fur Volkerrecht"; en Francia "Associatioo Francaise pour la SOclo~ dea 

N:itions• r "Association de la Paix pour le Oroit", "Le9ue des Oro ita de L1 Hornrne 

et due Citoyen"; en Inglaterra, •eryce committee•, "Unim fer oemocratic 

O:mtrol", "League to abolish war•, "Fabian SOCiety"J en Estados Unidos, "World 

Court League• y "League ta enforre Peace"1 en Italia, "Liga universale pee la 

Societa delle Nazioni •, (4) 

•La afirmaci6n más categ6r ica de este tipo fUé la contenida en los célebres 

catoroo puntos, enunciado:; en ll1 discurso ante el congreso el 8 re enero cE: 

19181 y destinados a oel'\alar cuáles deberían ser los grandes lineamientos de 

la futura paz, y se seftala que habrá de crearse una asociaciál. general entre 

las naciones, en virtud de los convenios formales, con la finalidad de 

asegurar las garantías recíprocas de independencia polític.a y 00 integridad 

territorial tanto para los pequenos como para los grandes estados• (5). 

Cai estoo catorce puntes de la declaraciÓl del presidente Wilson, queda 

cx:msagrada la idea de crear un oc:ganismo intec:nacional y p:>steriormente se 

observa la cristalizaciál del misno y la discusiOO de sus funclones m las 

siguientes oonferencias sobre la paz. 

1.- El Plan Philliroore del 20 de marzo de 1918; en el cual preparan los 

detalles de la organizaciOO de lo que será la futura sociedad de Naciones. 

2.- El Proyecto de la COmisi6n Ministerial Francesa de la Sociedad de 

Naciones, 8 de junio de 1918. 

3.- El Plan Sl11llts, de diciembre de 1918. 

(4)-(5) Seara Vázquez M. Tratado General de la Otgan!zacl6n Internacional. 

Edlt. Pondo de Cultura Económica. México. 1974 p.!9. 22 
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4 .- El Proyecto de una Acta General relativa al establecimiento 00 la Sociedad 

de Naciones. 

s.- El Plan Cecil de enero de 1919. 

6.- El Proyecto Británico de enero de 1919. 

AckJ.uir iendo iinp:>rtancia los tres antecedentes dicectos de la. creación y 

evoluciál de la idea de crear una socied<rl de naciones reguladora d.?. la 

mnducta de los estados _que surge en el transcurso de los al\os de 1914-1918. 

A. CRFACION, Pl\INCIP!Cll Y FINES 

El 28 de abril de 1919, el. Presidente w. Wilson o:Jroct Presidente de la comisiOO 

encargada de revisar el ante-proyecto del Pacto, puÓ:> presentar éste m la 

o:>nferencia Plenaria, a trav6s de sus lntegrantes, lo aprueban p:ir unanimidad 

y la agregan cuatro resoluciones complementarias. sienó::> éste lll docuruento 

relativamente brei1e que consta de un Preámbulo y 26 a.cdculos. 

•el Pacto de la sociedad óe. Naciones fu~ aprobado COITO parte de l~ Tratados 

de Paz que pusieron fín a la guerra simbolizando as! la voluntad de los 

vencedores de. establecer un orden mundial duradero• (6). 

B. MIEMBROS !E U\ SOCIEDAD DE H.'ICIONES 

El artículo i • del Pacto Ge refiere a los miembros de la Sociedad de Nacione::i 

y distingue trea tipos1 

1.- Miembros Originarios.- QUe se dividen ent 

a.- Signatarios del PactD 

b.- Esta.dos invitados, que SI:? adhieren en número trece. 

(6) Medina ortega Klnuel, La ~9anizaci6n de las Naciones Unidas. Ed1t. 

Tecnos. Espana 1969, p&J. l5 
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2.- Miembroo admitidos.- A ellos se refiere el artículo i• m su párrafo 11, 

todo estado, dominio o oolonia que se qobernara libremente y que no estuviera 

comprendió:> en los anexos, podía convertirse en miembro de la sociedad, pero 

tal admiei6n está condicionada a t.ces casos; 

a.- Que la asamblea lo aprobara por la mayor la de loe dos tercios. 

b.- QJe diese garantías sobre su intenci6n sincera de respetar los 

compromisos internacionales. 

c.- QUe aceptase la reglamentación establecida (l)r la sociedad en lo 

que respecta a sus fuerzas y sus airmamentoe militares, navales y 

a6reos. 

C. ORGl\NOS DE !A SOCIEDl\D DE Nl\CIONES 

l.- 1\ samblea 

2,- O>nsejo 

3 .- Secretarla Permanente 

IA ASAMBLEA, de acuerdo con el Pacto, estaba compuesta de las delegaciones de 

todos loa miembros de la sociedal y se reunían periódicamente. 9J competencia 

estaba definida en los th:minos mAs amplios y se extendía de acuerdo al 

artículo tercero a todo asunbJ dentro de la esfera de acciát de la sociedad o 

que afectara a la fQZ del nundo. -r,a Asamblea, estaba compuesta de 

representantes de los estados miembros de un máximo de tres pee cada estado, 

que no disponía m.is que de un votos se reunían en períodos senalados (una vez 

al at\o, normalmente en septiembre), pero podían hacerlo en cualquier otro 

11DtOOnto si las circunstancias lo aconsejaran. (7) 

(7) Seara VÚquez lt>desto, Derecho Internacional PÚblico, Edit, Porcúa, 

S,I\, , 5a, Ed,, M~xloo 1976, pág. 134, 
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EL CONSEJO, se reunía cuando las circun&tancia.3 lo exigían, pero normalmente 

era una ve: al At'l.o, pero ¡:or las circunstanchs decidía el consejo reunirse 

cuatro veces al aro en reuniones ordinarias. Eotaba integraoo pcr cinco 

miembros permanentes• [De Estados lbidoa, Inglaterra, Francia, Italia y 

Jap6n, pero adeds cuatro mlembroo temporales eli9idos por la Asamblea, que en 

1922 aument6 a 6 y en 1926 a 9. 

"Segdn el Pacto, el consejo debla estar formado p:>r representantes de las 

principales potencias aliadas y asociadas> así cooo poc repr:esentantes re 

otros cuatro miembros de la sociedad. Estos Últimos deberían aer libremente 

elegidos pot la Asamblea mientras tal elecciln no tenla lugar eran designadcs 

loe representantes de Bélgica, Brasil, Espal'\a y Gc'eeia" (8). 

El Consejo tiene competenciMJ espec{ficae, entre las pr inclpales oo encuentram 

l.- La aprobación de nont>ramientos del personal de la secretada, hechas por 

el secretario 9eneral. 

2.- La preparación de planes do deaarDe. 

l.- 04' opiniones sobre las medidAS que se tolll4rlan en caso de agresi6n 

exterior contra la integridad territorial y la independencia política de los 

miembros de la eociedad. 

4.- Proponer medidas ¡:ara asequc:ar el o.implimiento de la& sentencias 

arbitrales o judiciales. 

5.- RecOmendar sanciones ailitAreu. 

6 .- PronunciArae sobe e la ex.cluoi6n de m.iembroa culpables de la violacl6n de 

un compromiso a6quirl<b a trav&J del Pacto, etc. 

(8) Seara Vázquez ltxlesto. oerecho Internacional Ñblico. Edit. Porrda, 

S,l\, 1 Sa. Bd,, Héxio> 1976, pag. 136 
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tA. 5a:RETARlA PERK\NENTE, cu)O representante era el Secretario General, con 

funciones oorunes a su oficio, se limitaba a 4Eclarar que actuaba como 

representante en todas las reuniones de la Asamblea y del Consejo. 

El Secretario General era nombrado por el Consejo, pero con la aprobacl6n de 

la nayor!a de la AsrunbleaJ entre sus fu.ncionea pr inclpales estaban1 

l.- La preparaci6n y ejecuci6o de los trabajos de la sociedad de naciones. 

2 .- !.A direccloo de lA Secretaría. 

J.- !.A adopcioo de medidas relativas al mantenimiento de la paz. 

4 .- El Registro de Te atados. 

IDs funcionar los de la secretaría eran exclusivamente internacionales, 

sometidos a la autoridad inmediata del Secretario General y ro podían recibir 

instrucciones de ningún gobierno, en el ejercicio de sus funciones gozaban 

privilegios e inmunidades diplomÁticas. 

1.demás la Sociedad de Naciones oontaba o:m un Tribunal Permanente de Justicia 

cm la Organizaciál Internacional del Trabajo, ccn el Instituto Para lA 

lhlf!cacioo del Derecho Privado, el lnotituto del Cine Educativo y lo Oficina 

Nanaen Para loe Refugiados. 

D.- Ol!Gi'.NISMOS AUXILIARES 

l. Qrganizaci6n Eoonánica y Pinancier a. 

2, Organización de las Comunicaciones y del TrAnsito. 

3. O<ganizacioo de Bigiene 

4. Orga.nizaclfu de CooperacUn Intelectual 

5. OJmisi6n Permanente Consultiva Para las Cuestiones Militares, Navales y 

A6reas 

6. 0>11.isi6n ~rmanente de los Mandatos. 

1. Comiaiái de Estudios para lA Unión Europea. 

8, Q:Jmiaioo Q:Jneultiva para la Protecciái de ia Infancia y lA Juventud, 
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9a,. Comisión Consultiva del Tráfico de Opio y Otras Dr09as Nocivas. 

9b. Comisión Central Per1Mnente del Opio 

9c. Orgaro de Control. 

10. O>mlsi6n de control. 

ll, Comislái de Oistribuclái de Gastos, 

12. o:>mis16n Consultiva de Expertos en matecla de Esclavitud. 

ll. Organización Internaciooal del Trabajo. 

U, corte Perinanente de Justicia Internacional. 

B.- INSl'ITUCIONES ESPE<;IALES, 

l.- Instituto Internacional de cooperación Intelectual (Par!s). 

2.- Instituto Internacional Para la Onlficaclón del Derecho Privad:> (Roma), 

l.- Instituto Internacional del Cinemat6grato Educativo (R.Oma). 

4 .- Oficina Internacional Naneen para loe Refugiados. 

5.- Centro Internacional de Estudios Sobre la. Lepca (Río de Janelro) (9) 

I' .- RESIJLTMXJS DE IA SOCIEDNI DE H\CIONES. 

La sociedad de Naciones fue creada en principio como una ba.crera eficaz contra 

el recurso a la fuecza en las relacioneo internacionales, pero el hecho de que 

se ptesent6 la g.ierra en su período de regular a los Estados, se convierte en 

un síntoma de fracaso. As! como la falta de obediencia de loo Estados, fue la 

causa por la cual la Sociedad de Naciones que fue creada o::>n buenas 

intenciones de mantener la paz n:> cumplía coo su objetivo. 

Bl pa!a que ...Y hubiera podido contribuir a Bl desai:rollo, formación y 

&oatenlaiento era Bata.dos Unidos, quedó fueca del seno de la miaras porqye: el 

OJngreso se n~6 a ratificar el Pacto, y después el Presidente w. Kilson, se 

volvió a la tradicional política de alelaaiento, a pesar de que fue él quien 

di6 la psuta para la creación de la sociedad. 

La década de los treinta ea una época muy difícil para la SOCledad de Naciones 

ya que no supo enfrentarse CX>n loa pcoblemae, ejemploi 

(9) seara v&.zquez M. Tratado General de la Or:ganizaci6n Internacional. 

Edit. Pondo de Cultura Económica. México 1974. pág. 33 
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l.- Ante la invasión de Ha.nchurla por Japln en 19Jl, el Consejo le pidió al 

Japón la retirada de sus tropas, sin que tal resolución fuera cumplida, y en 

1933 Japál. se retira voluntariamente de la sociedad, oin haber sidl sujeto a 

ningún tipo de sanciái. 

2.- Po< la agresión que sufre Abisinia p:>r ¡»rte de Italia en l9JS, la 

sociedad Impone a esta llltian oancion~ de tipo económico, que no se cumplen. 

J.- Ante la !1-Jerra que sufre Espana igualmente la Sociedad se muestra sin 

ánimo, no logrando evitar la intervcnciái. extranjera. 

ID más triste de la sociedad de Naciones es a p1r tir de l9J7, ya que ni 

siquiera en su seno fueren discutidas las controversias más importantes. 

Bjemploss 

l.- El Pacto de M.mich, p:>r el que se inició la desintegración de 

Checoslovaquia, se negoc.l6 totalmente al ID4f981 de lA 

Organización. 

2.- cuando Hitler en septiembre de 1939 invade Polonia, iniciando 

as! la segunda gue[ra mundial, en este momento la Sociedtd 

apirece como un fantasma .. 

Pero lo impot tan te de la Sociedad de Naciones, ea que ¡;or primera vez en la 

vida de loo puebloe nace lDl organismo internacional, que a base de lm errores 

CJIB comete ae crean las bases para el ocganismo de Naciones Ulldoa que ser& lo 

que substituya en todo a la sociedad, pero además .., creaciln sir.., para 

resol ver probleua illpor tan tes • 

ASÍ le oocresp:>nde a la Ocganhaci6n de la sociedad de Naciones el glorioso 

papel de precursoc o de pionero en la cadena de <!xit(:ll y fracasoe de tu 

actuaciáu ha sido un experilllento de a:denaclón jurídica de la comunidad 

internacional, deja lo más importante, la experiencia y la idea de que la P"" 

y la eegurldad internacional e6lo ¡ueden eer mntenldo mediante la 

instituclonalizaci6n de la cooperación interestatal. 
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El 18 de abril d& 1946, se celebta la Última reuni6n, aunque desde e.l inicio 

de la segunda C)Jerra mundial, ea comprendió que la Sociedad no subsistida m~s 

y se empez6 a crear la idea de ro sólo una restructuraciái de la organizaci6n, 

sino que se debería de crear una nueva, que viniera a superar los errores que 

hiciecc:n inservible a la primera. 

AlC}Jnae de sus instituciones como la Organizaci6n Internacional del Trabajo o 

el Instituto para la Unificaclái del OerecOO Privado, continuarm 

subsistiendo, otros o:noo el Tribunal Permanente de Justicia Internacional pasa 

a ser El Tribunal In~ernacional de Justicia, El Instituto de Cooperacifu 

Intelectual es sucedido ¡or la U.N.E.s.c.o. 

El palacio de lao Naciones en Ginebra pasa a oer Oficina Europe:i. 00 las 

Naciones unidas, y el Tribunal de ,Justicia hereda el Palacio de la Paz en la 

Baya. 

2.-IA O!CllNIZAC!ON 00 !AS !l\C!OllES UNIIA\S 

La segunda Guerra Mundial aparece oom el resultado de la ineficacia del 

Sistenn de seguridad colectiva establecido en la Sociedad 00 Naciones¡ cm 

esto no es nada raro que surja la necesidad de la futura reorganlzaci6o del 

mundo, independientemente de loo tratados de paz existentes y que d5'I pa 

resultado la terminaci6n de ¡a querra,. las Naciones lhidas nacen para el 

ma.nténlmlento de la P42 y principalmente para. evitar la 9uerra. 

A.- l\NrECEDENTES 

tos antecedentes de la Carta de Naciones lbidas, los cbservamos a través de 

numerosas conferencias internacionales celebtadas en el curro de JA guerra y, 

la nota caracted'stica de todas las oonferencias es la idea de llegar a la 

paz, por lo que se mencionar&n algunas de las m!s interesantes1 
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En 1941, aproximadamente en el mes de junlo se reunen catorce paísesi 

AUstralia, Ca.nad6, tlleva Zelandia, Olecoslovaquia, Q:ecia, [JJXemburgo, 

Norueg-a, países Bajos, Polonia, Yugoslavia y Francia, algunas 00 ellas ccn 

ocupaci6n enemiga se z:eunen con el prop6sito de firmar la i:E:clatacl.ái 

in ter aliada en la cual el principal. objetivo es Continuar cm la luch.1 

conjuntamente y oo firmar la ?3-Z por separado, que de acuerdo con ellas la paz 

está basad.a en la cooperaciál de todos los pueblos, y que es el único medio O? 

desterrar la agresión y de garantizar la seguridad econánica y social. 

ªLa única base auténtica de una paz duradera es la voluntar La cooperaciát de 

t:odos los ¡:ueblos librea en un rwndo en el que, liberado de la amenaza de 

agresiát todos puedan goza.r de la seguridad econ6mica y social. (10) 

Eh el mes. de agosto de 1941, a b:>rdo del buque inglés •prince of walea• el 

presidente Roosevelt y el primer ministro Winston Churchill, en una reuniál m 

el a.Jquc y frente a las o:>stas de Terranova, emiten la Carta del AtlAntlco, 

que es una declaraciln bilateral, su valot es programátioo y el contenlOO da 

la aieaa est&. contenido en ocho puntos, en sí es una ampliaci6n de las famosas 

•cuatro libertades•, enunclada<J pee el presidente Roosevelt en w mensaje 

sobre el estado de la unión, al eongreao ror teasaor icano pconunclado a 

pr inciploe de ese mi!JJIO ano, en donde senala la Llber tad de Palabra y 

Expresi6n, Libertad de creencias, Libertad de Necesidad y Libertad del Temor. 

Esta declaraciÓ1 es para Naciones Unidas, lo que en para 14 SOCieded de 

Naciones la Declaraci6n del Presidente \b:>drow Wilson en sus famosos catorce 

puntoo, la única diferencia es que la declacaciln del Presidente de lOJ 

EBtados Ulidos, es una declaraciOO rullateral, y la Carta del Atlántico eo una 

declaraciln Bilateral. 

"Las afirmaciones contenidas e!\ la declaraciéa p.ieden resumirse de la 

siguiente manerai 

(101 Seaca vázquez H. Tratado General de 14 OC9anizaci6o Intecnacional. 

Edit. Fondo de Cultuca Econ6mica. H~xico 1974. pá9. 82. 
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r. Respeto a la integridad Territorial, cat la sola excepcl6t de los 

cambios censcntidos por las respectivas pclblaclones. 

segundo), 

(Pr !mero y 

11. ~speto al derecho de los p.Jeblos a elegir su ré9imen de gobierno, lo 

cual puede significar, o la defensa del pcincipio de no-intervención, 

(libertad de elecci6n frente a los demás p.ieblos) o el de Democracia 

(liberta:! 00 elecciÓl absoluta, y condena. de loo regímcnoo 

totalitarios). (Tercero) 

III· Igualdad de los Estados en ma.ter la comercial. {Cuarto) 

IV. a>operaci6o econánica internacional, {Quinto) 

v. Libertad de loo Mares. (Séptiroo) 

VI. crganizaci6n de la paz con base en los principios de a) independencia 

política de loo Estados, b) independencia económica, e) condena de la 

agresi6n (uso o amenaza de la fuerza}, d) desarroo, e) seguridad 

colectiva. (Sexto y Octavo)• (11} 

A ¡:rincipios de 1942 en una conferencia que se había iniciado en diciembre del 

al'\o anterior, concluye c01 lo que se conoce cono la Oeclaracifu de la:;; 

teciones Unidad hecha en Washington, ¡:oc los representantes de veintiscis 

países\ too Estados Unidos, El Reino Unido, La Unifu de Repúblicas SoviétlciG 

.SCX::ialistas, Qdna, Australia, Bélgica, Crnadá, Olsta Rica, ()Jba, 

Checoslovaquia, República Dominicana, El Salvcldor, Grecia, Guatemala, Haití, 

lbnduras, la India, Luxemburgo, Los Países Bajos, Nueva Zelandia, Nicaragua, 

Noruega, Panamá, Polonia, Ia Uniln Sudafr !cana y i'ugoslav ia. Algunos de el loo 

oon ocupaci6n enemiga. 

(11) Seara Vázqucz H. Tratado General de la Organización Internacional. 

Edit. Fondo de Cultura Econánlca. México 1974. pág. 83, 
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Tiem¡:o después se adhieren a la declaraci6m. Méxioo, Filipinas, Etiopía, 

I.rak 1 Brasil, Bolivia, Irán, Colombia, Liber la, Franela, Ec'Uador / Perú, Chile, 

Paraguay, Venezuela, Uruguay, Turquía, Egipto, Arabia Saudita, Siria y LÍbano. 

me pcincipioa 00 la declaraci6n oon parecidos a la Carta del Atlántico, en la 

declaraciln también se comprometm a proseguir la lucha hasta la victoria, y a 

no ooncluir la paz PJC separado, senalan coroo cbjetivo de la lucha, La Defensa 

de •la vida•, •ia libertad", •ia independencia•, y L3. "libertad Religiosa•. 

A.sí como la preservaciOO de los Dec echos Humanos y la Justicia en su propio 

suelo y en oti:as tierras. Ld misrm carta considera más tarOO cono miembroo 

originarios de las Naciones Unidas aquellos p;i!ses que sin haber participado 

en la conferencia de San Francisco hubieran firmado 'i ratificaOO la carta, 

o.iando estuvieron entre los signatar íos de la declataci6n de Naciones unidas. 

En 1943 se lleva a cabo la DcclaracUn de Moscú sobre Seguridad General, es el 

resultado de la confetencia de los in.iniotros de Relaciones Ex.ter lores de 

Eotodoa Unidos, Inglaterra, la Uni6n Soviética y China. En est.a conferencia 

se fijan en focina auy precisa los objetivos de la Guerra y principalmente la 

creacién de un oc-ganismo internacional. 

-Ya en la declaraciOO do >t:>scú del .'L.• de NoViembre de 1943 acordaron China, 

t.oe E.E.o.u., Gran Bretana y la U.R.S.S. la constituciál de una. nueva 

or9anizaciOO internacional•. {12) 

La declaración conjunta de las naciones que intervienen, ronsta de siete 

puntos, y en el cuarto pmto senalan, •4. Que reconocen la necceida:l de 

establecer en el plazo más O')C to ¡:osible Wla ocganiza.ci6n internacional, 

general, basada en el principio de la igualdad soberana de todoo los estados 

amante! de la pA1, y abierta a todos esos estados, grandes y p?:quenos, para el 

ma.ntenimiento de la paz y la seguridad internacionales•. (13) 

(12) 'w'!rdross Alfred. Derecho Internacional PÚblico. Trad. Antonio Truyol 

y serra, E<lit, de la Biblioteca Jurídica Aguilar. Haddd l969 pág. 

483. 

(13) Seaca Vázquez H. Tratado General de la C>rganlzaci6n Internaclonal. 

Edit. Vondo de Cultura Eoon6mica. México. l974 pág. 84. 
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A finales del ano de 1943, veaos que hay otra. reuniál que se denomira La 

Cbnferencia del Teherán, en donde lo¡¡ Plt ticipantes; Roosevelt, Stalin y 

Churchill, publlca.n una decla.caciái en la cual insisten en 1:\ idw de seguir 

0)(1. la Guerra y senalan los prop6aitOG para la paz. 

•y respecto a la pa:z;, estamoa seguros de que nuestra concordia asegurará una 

paz duradera, reconocemoo íntegramente la i.m¡:o.slbilidad suprema que dcscan5a 

sobre nosotcoo y todas las Naciones Unidas, para concertar una paz que gane la 

absoluta mayoría de los p.Jeblos del mundo y destierre el awte de los pueblos 

por muchas generaciones. 

-Qln nuestros oonsejeroe diplomáticos hemos estudiado los problemas del 

futw:o, buscaremos la cooperaciál y participaclál activa de todas l.?tl 

naciones, grandes y pcquenas, cuyos p..ieblos estht dedicados en cuerpo y alma 

coac eet!n nuestros pueblos, a la eliminaciOO de la tiranía y la esclavitud, 

la opresión y la intolerancia. tea dareaKJe l4 bienvenida, cuando decidan 

venir, a la familia de las naciones de10C>Crática6.• (l4) 

ta conferencia más irq:ortante es la q..ie se celebra en D.lmbarton Cl.1ks, 

Washington o.e., para llevar a caOO el .lnteproyecto de la constituciát 00 la 

fUtura organizaci6n internacional. Esta reuni6o tiene OOs etapas, la Primera 

del 21 de agosto al 28 de septiembre de 1944, y pa.r ticipan en la misma; Gran 

Bcetal'ia, Estadoo Unidos, y la U.R.S.S., la Sequnda es del 29 d<? septiembre al 

7 de octubre del ntisrro ano, en ésta participan, Estados Unidos, GrNI Bretana y 

d11na, esta divisi6n de la ronferencia es ¡:or que se quiso evitar la 

participación de U.R .. S.S. y de China, ya que U.R.S.S. era neutral en la yuerra. 

con Jopón, 

Este proyecto del documento conocido oon el oon:bre de Ptopuestas de D..tmbarton 

Oaks, consta de doce cap!tulce que fijan los lincamientca b&sicce de ~ 

instituci6n a crear, lo importante de este docuutento es que slrvu de base pii.ra 

la conferencia de san Francisco. 

(14) Seara Vázquez M. Tratado General de la Qr9anizaci6n Internacional. 

Edlt, Fondo de Cultura Econ6mlca. México 1974. p&g. BS 
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CCUJ estaba incompleto el documento, es necesario convocar a otra conferencia 

?1ra afinar algunas de las lagunas que presentaba la cart.J. de oumbarton Oaka, 

y en el ano ~ 1945 se lleva a cabo la Conferencia de Yalta, m la cuat 

nuevamente intervienen Fb>sevelt, Oiurchill y Stalin, y el propósito es el 

arreglo pol{tio:> del munOO de la postguerra y algunas cuestlonee sobre la 

conducta en la guerra. 

En esta conferencia se discuten ademán tres o.iestiones importantes para la 

organizaciÓl internacional. Primera: La convocatoria de la conferencia 00 

san Francisco, que es acordada sin dificultad. Segundas El p:ocedimlento de 

votaciát en el Consejo de Seguridad. Terceroi La representaciát cE alguna:i 

repúblicas ooviéticas en la organlzaci6n. 

ASÍ del 25 de abril al 26 de junio de 1945, después de todaa las c..-onferenciae 

Seftaladas se reunen cincuenta p:s{ses que son-:. -i.oo Estados tbldos, ta 

O.R.S.S., Reino Unido, China, Cono países patcocinadoces: Arabia Saudita, 

Argentina, Australia, né..l.gica, Eblivia, Bcasil, Bielorusia, Canadá, Chile, 

Calorabia, Costa. Rict., Cuba, Checonlovaquia, Dinamarca, Repúblim Dominicana, 

Ecuador, Egipto, El Salvador, Etiopía, Francia, Grecia, <llatemala, Haití, 

Holanda, Honduras, India, Irán, Irak, r.íbano, Liberia, Luxemburgo, ~xico, 

NJeva Zelandla, Nicaragua, Nocuega, Panam,&, Paraguay, Perú, Pilipinaa, Siria, 

Turquía, ucrania, Uniál SudcÍfrica, Uruguay, Venezuela y Yugoslavia•. 

Adem!ts de algunos representates de los organismos internacionales, a.sí como de 

la Sociedad de Nacionen (Que todavía estaba funcionando} para integrar la 

O:>nferencia que se denominar !a finalmente •La Conferencia de las Nacioneo 

Unidas sobre Organi~aci6n Internacional, de San Francisco (25 de abril a 26 cE 

junio de 1945) •. (15) 

Dicha conferencia terminó con la firma de todos loe partlcipantec, en la carta 

de Naciones Unidas en la cual se aceptaroo todos loa principice que se 

establecen en la conferencia de Yalta, claro haciendo las respectivas reformas 

a las mismas .. 

(15) Seara Vazquez M. Tratado General de la Organizaci6n Internacional. 

Edit. Fondo de Cultura Económica. México 1974. pág. 87, 
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•t.as llaciones Unidas estJn conatituídas poc la carta de las Naciones Unid.is 

suscrita en san Francisco el 26 de junio de 1945. SlJ propósito principal ea 

el mis:ro que el de la Sociedad de Naciones1 El mantenimiento de la PaZJ !.iU 

organización es lll.lY similar a la de su predecesora• .. (16) 

•t..os planes pertinentes fueroo elaborados en Dumbartoo Oak.s m agosto y 

sept1enbre de 1944 y oompletados en la conferencia de Yalt_a en febrero de 

1945. Sobre esta base se reuni6 la Conferencia de san Francisco (25 de abril 

a 26 de junio de 1945J, que agrupó a cincuenta Estados, algunos de lon cuale.; 

eran nuevoo sujetoe del derecho internacional. {Filipinas, Líbano, Rusia 

Blanca, Siria y O::ranill) y adoptó por unanimidad, el 26 de junio de 1915 la 

carta de Las Naciones Unidas, que, al Tenor de la estipulaOO en w artículo 

UO, entc6 en vigor / ratificada, el 24 de octub.re siguiente•. (17) 

B.- CAR'll'. DE U\S NACIONES UNIDAS 

aJ: un tratado internacional que contiene lll ar t!culoo, dlv id idos en XIX 

capítulc:e y eat.Á integrada a ella el Estatuto de la Corte Internacional. de 

JUsticia, que se adopt11 también en la oonferencia de San Francisco, es 

re&!ctada en loo idiomas EBp.lftol, Ingl~e, rumo, Chioo e Indonls que han sid::> 
• designados como idiomas oficiales. 

CAPITULDS 

I ,- Enuncia loo ¡::<:op6eitos que persigue y los ¡rinclploo que 

inspirM a la organizaci6n. 

(16) Kelsen Sana, Principios de Derecho Int"'rnacional Ñblico, Trad. Bugo 

Ca.mines y Ernesto C. Her mida, Edit. El Ateneo. - BU enea Airea 1965 

p.ig. 151. 

(17) Wrdross Alfred. Derecho Internacional Público. Ttad .. Antonio Truyol 

y Sorra. E<lit, do l.n Biblioteca Jurídico Agullar. Madrid 1969 pág. 

483. 
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II .- se refiere a loo mienibros, incluye el procedimiento d::? admisi6n 

y el de suspensión o expulsión. 

IV, v.- Describen las competencias de la Asamblea General y del Conaejo 

de se<¡ur !dad. 

IV.- senala el ¡xocedimiento pJra el arreglo ¡:ecífico 00 

controversias. 

VII.- contiene las normas sobre acci6n ¡:nra mantener o re-staurar la 

paz. 

VIII.- C)Jntiene todo lo referente a ttganismos Regionales. 

IX.- Se refiere a la coopcraci6n E'con6mica y Social. 

X.- Se refiere al órgano de las Naciones Unidas de ella ecargado. 

XI.- XII.- XIII.- Scnalan normas acerca de los problemas que presenta el 

O>lonial!sDO y de la administraci6n fiduciaria fijando las 

facultades del consejo de adm.inistraci6n fiduciaria. 

XIV.- Scl\ala dispoaici6n sobre la Cor te Internacional de Justicia. 

XV.- Senala loe lineamientos de la Secretaría. 

XVI.- SeC'\ala el procedimiento &:erca. del regiotro de los Tratados, 

eupreuc{a de la Carta sobre cualquier otro tratado, capaci~ 

jurídica, privilegio• e inmunidades de lao Naciones unidas. 

XVII.- m este cap{ tul.o se pretende perpetuar !a calificaciái de 

memigo a loa exmieinbroa del eje. 

XVIII.- Seftala el proeedimlento de reformas a la carta. 
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XIX.- ~nala el procedimiento de COl'.!l.1 será firmacll y ratlficadi la 

cer ta. 

La carta no se otor9a en forma específica dándole personalidad internacionalJ 

sino que al ser redactada en san Francisco se observa que de lc1S facultades a 

ella atribu!das, se deduce dicha personalidad internacional, en el artículo 

104 se le reconooo capacidad jurídica en el territorio de cada miembro, 

cnpacidad limitada1 sin embargo, al ejercicio de rus funciones y la 

realizacUn de sus prop6sitos. En el articulo 105, se le atribu:;e a la 

tt9anizaci6n el qoce de. privilegios e inmunidades que se extienden tamb16n a 

sus funcionar los. 

r.a intervenci6n de la Corte Internacional de Justicia pira defender a las 

Naciones Unidas cooo sujeto de derecho internacional es la siguiente; "ID. 

wrte es de la opiniOO de que cincuenta estados representando una amplia 

mayoría de los miembroo de la comunidad internacional, tenían el poda:: 

c:onforme al derecho internacional, de crear una entidad que p:;>Sea una 

personalidad internacional objetiva y oo simplemente una personalidaJ 

reconocida ¡or ellos solos - así coroo capacidad para presentar reclamaciones. 

•tos. sujetos de derech:J en un sistema. jurídico no son neceoar lamente idénticce 

en OJanto a su naturaleza o a la amplitud de sus derechos y su naturaleza 

depende de las necesidades de la comunidad•. (18) 

C.- PRJPOSITOS DE !A C!\RTA 

tos propósitos de la Carta los cnoontramos en el preámbulo así corr.o en el 

artículo primero, y soni 

1.- Mantener la Paz y Segur id.ad Int~rnacionales. 

2.- Fomentar el principio de igualdad de loo pueblos. 

(18) 5eara ViÍzquez M. Tratado General de la Or9anizaci6n Internacional. 

Edit. Fondo de Cultura Econánica. México 1974. pág. 95. 
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3.- Imponer la soluciÓl pacífica de los conflictos intecnacionales. 

4.- Tomar ioodidas colectivas para pcevenir o eliminar las amenazas a 

la paz y rupturas a la misma. 

D.- PRINCIPIOS DB IA CARTA 

l.- u igualdad saber ana de todos los miembros. 

2 .- La buena fé en el cumplimiento de las obligacionco contraídas de 

acuerdo con la carta. 

3 .- Obligación de oolucionea ¡ncíflcas los conflictos 

internacionales, de tal forma que garanticen la paz y segurid«;l 

internacionales, así oomo la justicia. 

4 .- Prohibición del uoo o amenaza de la fuerza contra la soberanía 

nacional de rualquier estado. 

5 .- Obligaciln de apoyar a la Organh:aciái en las accionei que 

ejerza de acuerdo con la Car ta. 

6 .- Extensiln de las obligaciones de la Carta a loo eetadce no 

miembros. 

7 .- No intervención de la Organización en los asuntos qu~ son de la 

jurlsdlcci6n inter114 de loe estados. 

•Eh cuanto a la calidad de miembto oc iginar io, el artículo J• dispone a son 

Aliembros originarioe de las Naciones Unidas loo estados que habiend:> 

participddO en la Conferencia de las Naciones unidas sobre organización 

Internacional celebrada en San Francisco, o qoe habiendo firmado previamente la 
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oeclaraciln de las Naciones Unidas del ¡ • de enero de 1942 suscriban es ta 

Qtrta y la ratifiquen de conformldad con el Art. 110•. (19) 

•eoo respecto a la calidad de miembro subsecuente, el artículo 4• estipulen 

•1. Podr&n ser 11.iembroa de las Naciones unidas todos loa demás estados amantes 

de la paz que acepten las obligaciones consignadas en esta e.uta, y que a 

juicio de la organizaciln, estén capacitados p:t.ra cumplir dichas obligaciones 

y se hallen dispuestce a hacerlo. 2. La admis100 de tales estadoo com> 

mienbroa de las Naciones Unidas se efectuar&i a) ¡:or re6oluc16n de la Asamblea 

GeneralJ b) recomendaci6o del Consejo de Segur iad 2•. (20) 

A diferencia del pacto en la Sociedad de Naciones, la Carta de Naciones unidas 

no contiene disposiciát expresa para el retiro de loo mlembroa, m. 

CX>neecuencia el retiro de algún miembro de la ccganizaci6n, no P'Jede ner con 

fundamento en la Carta, solo existe una disposición en la carta que dioe que 

un miembro podrá retirarse de la ccganizaci6o en caso de circunstanciaa 

excepcionales. 

-z.a declarac16n citó d:>a casos cooo ejemplos de •circunstancias 

excepcionales•1. lJ Si •resultara evidente que la Or9a.niza.cifu ro p:>día 

JIEU'ltener la paz o p:>día hacerlo s6lo a expensas del derecho y la jueticia• 1 2) 

Si lee derechoe y obligaciones de un miembro, cano tal,• fueran alteradoo pa 

una inodlficaci&i de la carta en la que ll no hubiera tomado ¡:nrte y a la que 

decidiera que no puede aceptar, o si una enmiienda debidruncntc ac~ptada pa: la 

mayoría necesar la en la asamblea o en una oonferencia 9!neral dejara de 

obtener la ratificaci6n necesaria para entrar en vigor. (21) 

(19) (20) Keleen llana, Principios de Derecho Internaclonal PÚ.bllco, Trad, Hugo 

Caminc:G y Ei:nesto c. Hermida, Edit. El Ateneo. Buenm Aires 1965, 

p¡!g. 151 y 152 

(21) Sorensen Max. Manual de Derecho Internacional PÚblico, FAit. Fondo de 

Cultura Econ6m!ca, México 1~73, pág. 120. 
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1.- Asamblea General 

2 .- Consejo de seguridad 
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J.- Consejo Econánico y f.ocial 

4 .- Consejo de Administración Fiduciaria 

s.- Corte Internacional de Justicia 

6 .- Secretada General 

l.- AS.\MllLl'.11 GENERAL 

Aunque los creadores de la Ca.eta no lo previnieron, p.Jes hablan puesto mayor 

&\fasis en las funciones del Consejo y en las mater las de la segur idal 

internacional, la Asamblea se o:mvirti6 pronto en el á:gano más importante de 

las Naciones Unidas. Se refieren a ella de una manera directa loo artículce 

9• a 22· de la Carta. E5ta es un órgano de naturaleza de10C>Crática, pues están 

representados en ella todos loa estados miembroo de la Organizaclfu en plan 00 

i9-1aldad, teniendo un voto cada uno de loa estados) se reune una vez al atto y 

elige lll Presidente y trece Vicepresidentes) funciona cm seis Comisionc:J 

pcincipales. ll1 realidad su funciál más importante es la de un foro público 

que focao y orienta la opiniOO universal, ejerciendo también supervisi6n sobre 

otros écganos. 

Asimismo, p:>r virtud del artículo 13, la Asamblea General p.iede ••• •fomentar 

el desarrollo proqresivo del Derecho Internacional y su codificación ••• •. 

níndole con ella facultades casi legislativas a este écgano. F2l 1948 fue 

creada pa: este 6rgano1 la Cornia iái de Derecho Internacional 00 Naciones 

tllidasJ proyectos de convención como la del Genocidio y la de los Refugiados .. 

El art{culo 20 dispone1 •r...a Asamblea General se reunirá anualmente en se11iones 

ocdinar i.a.s y, cada vez que las circunstancias lo exijan, en sesiones 

extraordinarias. El secretario General convocar& a sesiones extraordinarias a 

aolicitud del Consejo de Segur ldad o de la myor!o de los Miembros de Las 

Naciones Unidas. (22) 

(22) Kelsen Hans. Principios de Derecho InternJcional PÚblico, Trad. Bugo 

caminos y Ernesto c. uerznida, Edit. El Ateneo. Buenoo Aires 1965. 

pág. l53 
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La Asamblea General goza de amplias facilidades en sus funciones pero la misma 

carta le impone limitaciones COIIlQ la. que estipula el artículo 12 "Mientrao el 

Consejo de: Seguridad esté desempeJ1ando las funciones que le asigna esta carta, 

ex>n respecto a una controversia o situación de extrema dificultad, I..a Asamblea 

General no hará recomcndaciál alguM sobre tal controversia o situaciái a ro 

ser que lo solicite el Consejo de Segur !dad•. 

En resumen poderos decir que las funcionen de la Asamblea General sons 

a.- Proi:oover ~studios y hacer recomendaciones sobre la cooperación 

Interna.cional en los campos Polítio::., Econ&nico y Social. 

b.- ~cibe el infor~ anual y especial del ())nsejo de ~guridad, del 

ECOSa: y del e .A. P. 

c.- EX.amina loe pt"esupzeetos administrativos de los or9anlsmos 

especializados, cai el fin de hacer recomendaciones a loo organiam:::e 

correspondientes .. 

d.- Tiene oompetencia ¡:ora modificar la carta previo el voto de las 

dos terceras partea de los miembros. 

e.- Tiene facultad para dictar su propio reglamento. 

f.- Promul91 normas acerca de la situaciái jurídica do los 

funcionarios de las Naciones Unidas. 

9 .- Nede adrni tir nuevos estados, m las Naciones Ulidas, a 

reco...,ndaci6n del Consejo de Seguridad. 

h.- PUede suspender el ejercicio de l.oG derechos de miembro a 

cualquier estado que haya siOO objeto de acc16o preventiva o coeccitiva, todo 

esto a recomendaci6n del consejo de Seguridad. 
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i.- Elige a loo mlembroo no permanentes del ConGejo 00 Seguridad, 

elige tambi~n a loa miembros del consejo de Administración fiduciaria. 

j .- Puede establecer organismos subsidiar los. 

k.- Examina y aprueba el presuf']esto de la organizaciát, determina la 

contz:lbuclái. de cada miembro. 

1.- Inspecciona las actividades del Consejo Econáuico y social y del 

Consejo ~ Adm1nistraci6n Fiduciaria. 

m.- ruede pedir al Tribunal Internacional de Justicia que emita una 

opiniát coneultiva sobre cualquier cuesti6o jurídica. 

n.- Tiene un derecho de or ientaci6n con respecto al Consejo Econáoico 

y SOcial del Consejo Económico, etc. 

2. - EL CCNsPJO DE SEGURID/Ul 

•tas funciones del Consejo de Seguridad que se eenalan en los artículos 24 y 

26 de la Carta pueden resumirse eni el mantenimiento de la paz y segur ided 

internacionales•. (23). El artículo precisa que tal responsabilidad la 

ejerce el Consejo en nombre de todos los miembros de las Naciones Unidas y oo 

solo en noat>re de los C0111ponentes del consejo, de acuerdo oon los propósitos y 

princlploo de la.a Naciones Unidas1 siendo obligatorias para loe miembros. {24) 

As{ COlll) también. 

a.- Con ayuda del Comité del estado mayor, proeede A e.labor ar planes 

de reglamentacién y desar~ que somete a la aprobación de la.s Naciones Unidas. 

(23) sorensen Hax. Manual de Derecho Internacional PÚbllco. Edit. Ebndo 

de Cultura Económica, México 1973. pág. lJi 

(24) Seara Vázquez M. Tratado General de lA Or:ganizaci6n Internacional. 

Bdit. Pondo de Cultura Econ6mlca. México 1974. pág. 152 
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b.- Puede hacer recornendacionea para que loa conflictoo entre los 

miea:bros se resuelvan pac!f icamente. 

e.- PUcde tener acci6n en caso de amenazas a la p.lZ o actos de 

agres16n. 

d.- l\lede recomendar a la Asamblea General, la admisión de nuevos 

miembros. 

f.- PUede recomendar a la Asamblea General, a. lA ¡ersona que 

· considere m&s preparada para ocupar el cargo de Secretario General. 

g.- Tiene la obligación de presentar informen anuales a la Asamblea, 

etc. 

3.- EL crnsl'JO OCOOOMICO y SOCIAi. 

De aa.iordo al artículo 23, el C;ansejo Econánico est&. comp.iesto de quince 

mierubroe cinco permanentes que soo República do China, Francia, La Uniái. 00 

Repúblicas SOViético Socialistas, El Reino unido de la Gran Bretal'\a, Irlanda 

del Nort.c y los Estados Unidos, loo otros diez. aon elegidos pac la Asamblm. 

General o:>n una mayoría de dos tercios entre los mie:rhros y oon el~ctoe para 

un periodo de doe at\oa. 

lDa problemas eoonánicos tienen tanta relevancia internacional o:itoo loa 

pollticos. lt> podría una organi::aci6n internacional realizar uoo 00: GLB 

pcincipal.ea objetivos, mantener la pu:, si oo deatln3. blenll parte de sus 

esfuerzoo a tratar de solucionar loo problemas econ6micoo y sociales que 

aiaenazan la preeervaciál de esa ¡:qz;. A putir de 1973 queda integrado por S4 

miel'l'.bros, que aoo elegidos por la Asar..blca General, paJ:a actuar cono mielllhros. 

del COnGejO por tres aftas, algunos de SUB Órganos 6001 El Q)m.ité de Ciencia '/ 

Tecnología, el Comit~ de Examm y Evaluaci6n, el Comité de Recursoo Naturales, 

tas funciones del consejo r.conánico y SOcial (ECOSOC), entre otras son& 
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a.-Bacec o iniciar estudios, informes o recomendaciones a la Asamblea 

General, a los miembros de Naciones Unidas y a los Organismos Especializados, 

o convocar a conferencias internacionales en todos aquéllos temas objeto de w 

o:impetencia. 

b.- Hacer estudios en asuntos de carácter econádco, social, 

cultural, educativo y sanitario. 

c.- l:ncer recomendaciones oon el fin de pro11DVer el respeto y la 

efectividad de los derechoa humanos. 

d.- Prestar la asistencia que le sea solicitada p:>r el Consejo de 

Seguridad, por loe miembroo de las Naciones Unidas y pee les organismoo 

especializados, etc. 

El O:msejo se reune O.Jartdo sea necesario de acuerdo con su reglamento, loa 

trabajos loo realiza a travoo de comisiones, 

4.- l'!L CCliS&lO DE Ait!INI&rRACIO!I l'IDUCIARIA 

ta .caxta en .uno de sus objetivos básicos, ea justa.mento el r~gimen de 

administraclál fiduciaria, consistente en promover el adelanto público, 

""º'"~oico, SO<:ial y educativo de los habitantes de los territorios 

fideicomitidos, y de su desarrollo progresivo hacia el gobieroo propio o la 

independencia. Esto de acuerdo con el párrafo b) del artículo 76 de la Cartél. 

Así Naciones Unidas crea un órgano pe incipal deutinado a velar el cumplimientn 

de ).as disposiciones elaboradas para facilitar el camino de los terr itorloa 

bajo tutela hacia el autogoblerno. De acuerdo a la carta el CAP está formacb 

p:lCl 

A.- Países administradores de territorioa fldeicomitidos. 
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b.- Miembros permanentea del Consejo de Segur ldad, que ro est~n 

aóninistrando ningún ter:ritorio. 

c.- Miea:bros elegidos ¡:oc la Asamblea General, para un período de 

tres anos. 

Dentro de las funciones del CAP, indicadas en los ar t!culos 87 y 88 de la 

Carta, entre otras est!m 

a.- i'OtmJ.lar los o.iestionar los que debe Uenar La autoridad 

administradora, paca sot11eterlos a la 11.s~lea General. 

b.- Estudiar los informes de la autori<lad administradora. 

c.- Recibir peticiones y estudiaclas con la autor !dad adminiatradora. 

d.- oisp:mer visitas de inspecci6n a los wr itor los sometidos a 

administraciát f iduclar la, en el momento convenicb cm la autor idOO 

admln 1B tr adora, 

e.- TOmar redidas q...ie se hayan previsto en loe acuerdos de 

admln!straciál fiduciaria. 

cada miembro del Consejo de Ad.m1nistraci6n fiduciar la, tiene un voto, el 

consejo toma sua decisiones pc>c mayoda de los miembros presentes y votantes, 

la carta le otorga el derecho de que se elabore su propio reglamento. 

Los linee del C ~.F. soni 

l.- tU fomento de la p:iz y seguridad internacionales¡ porque la catta 

ae refiere a. que debe velar porque el terr itoc io fideicomltido contribuya al 

mantenimiento de la p.JZ y la seguridad intecnacionales. 
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2.- PromoYer el adelanto político, económico, social y educati..o de 

los habitantes de los territorios fideicomitidos, y su desarrollo progresivo 

hacia el gobierno propio a la independencia. 

3.- Ptonuver 'el respeto a los derechos humanos y a las libertades 

fundamentales de todos, así cOAD el r.econociDliento de la interdependencia cb 

loe p.Jeblos del 111.mdo. 

4.- Asegurar la igualdad de tratamiento pira los miembros de las 

Naciones Unidas y sus nacionalidades. 

5.- IA CORTB IllTERlll\CIONl\L DP. JC5TICIA 

De acuerdo oon el art.!culo 92 de la. carta, la Corte Internacional de Justicia 

es el 6rqano principal de lm Naciones unidas, está compuesta poc Quince 

Jueces, que son personas en pleno ejercicio de sus derechos civiles y 

políticoo en su pa!s, y sen electoa para un per !odo de nueve Alloa, la aisma 

oxte elige de entre sus JD.iembroa al Presidente y al VJ.cepresidente, y estos 

llltiioos Gai. electos para un período de tres a.nos. 

Ia Q:trte s61o conoce de litigios que loa estados soaieten a su conociMiento, la 

carta sen.ala trea casos de cOOlpetencla obligatoriai 

l.- [Ds asuntos especialmente previstos en la carta de las Na.clones 

unidas. 

2.- tos asuntos especialmente pcevistoe en los tratados y 

convenciones vigentes. 

J.- r.a. cUusula facultativa de jurisdicci6n obligatoria. 

Las Sentencias que emite sen obligatorias sólo para las par tes en litigio y 

para el caso concreto que fue decidido, el fallo es definitivo e inapelable. 
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•r..a funcUn O! la corte consiste en dictar fallos en casoo contenciosoo y 

mi tir opiniones consultivas. Las primeras OOligan las partea en el 

proceso, pero las últimas ro tienen fuerzas jurídicas obligatorias. !A 

jurisdicci6n de la corte descansa en el consentimiento de las partes, el que 

se puede dar expresamente a los efectos de un caso determinado o a través 00 

la '"Cláusula opcional• contenida en el artículo 36 del estatuto. (25) 

6 ,- lA SOCRETARIA GEliERAL 

o:>mprende a loo funcionarios de las Naciones UnidaB que se encargan de la 

difícil tarea de realizar loo actos de funci6n pública internacional en donc:'e 

se encuentran en forma jer.irquica, desde el Jefe de un servicio administrativo 

internacional hasta loa empleados de in!er loe categoría. 

El Secretar lo General es el más alto funcionario OOminlstrativo de la 

Secretada General, es nombraOO pee la Asamblea General, a recomendaclái del 

OJnsejo de Seguridad, y est.! en ese cargo por cinco anos. Entre sus funciones 

eotánr. 

a.- La or9anizaci6n de la secretdr!a, de acuerdo con loe lineamientos 

que flje la Asamble General. 

b.- Delimita las respectivas a:>mpi.?tenciae o altera la estructura 

inicial de la secretaría cuando lo crea conveniente. 

c.- crea normas relativas al personal, y en este caso puede die igir 

consultas a la Aoamblea. General. 

d.- De acuerdo al artículo 98, el secceta.r lo general actuar& como tal 

en todas las sesiones de la Asamblea General, del Consejo de Se9uridad, del 

Consejo Econ6mic:o y Social y del consejo de Admlnistrac!6n Fiduclaria. 

(25) Socensen Ma.x. Manual de Derecho Internacional Público. Edit. Et>ndo 

de Cultura Econ6mica, México, 1973, p.lg, l'.11; 
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e.- Además tiene funciones de registro y de publicaciÓl re los 

tratados, tiene tad>ién facultades de de¡;csi tar io de oonvenciones, 

JWltilaterales, protectorados, etc. 

f.- A través de él p.::tsan las comunicaciones <lir igidaa a los 6rganos 

de las Naciones Unidas, así como los procf!dentes de la or9anlzacl6n. 

9.- Tiene fünciones de información hacia el pfülico sobre las 

actividades y funciones de la organización hacia loe 6r9anos de lél!l naciones 

Ulida.s, preparando estudios sobre asuntoo de interés ¡:ora la organización, 

inforna a la Asamblea de las actividades de la organizacifu a travfu del 

informe .:tnual que le pres en ta. 

h.- Poirenta el presupuesto general de la Otganb;aci6n, ayuda en el 

presupuesto de la Corte Internacional de Justicia, acepta contribucione:i 

volunt.ar las, siempre que no irnpl iquen obligaciones o cargas a la organh:ac16n, 

custodian los recursoo econ6micca de la organización y hace lM inversiones 

que cree convenientes. 

i .- PUede actuar oomo árbitro, mediador / etc. para diversos tipos do 

conflictos internacionales, etc. 

PERSPECTIVAS DE NACIONES UNIDAS 

A ¡:.!oar de que la misma or9anizaci6n se preocupa por actualizar el 

procedimiento de los órganos pertenecientes a ella, a través O: diferentes 

resoluciones, es necee ario que se den cuenta de que les faltan algunos 

detalles importantes, p::x ejemplo no preveen la votaciál en la AsamblGl 

General, en donde es absurdo que un pi!o que tiene roonos de un mill6n de 

habitantes y otros que tienen más de cien millones de habitantoo tengan la>1 

mismas iqualdadea de circunstancia9 respecto al voto. 

otro problem es el del voto en el Consejo de Seguridad, que impide que 

Naciones unidas actúe en asuntos relativos al tMntenimiento de la paz y la 

seguridad internacionales, y ~sto representa cierto freno a la organizaci6n. 
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La conveniencia de realizar reformas a la carta queda en evidencia mediante el 

examen de las IOOdificaciones introducidas a espaldas del procedimiento que 

oenala la car tal ya que es necesado que se simplifique el procedimiento cE 

reformas de la carta para que un día no aparezca como desnaturalizada, y as( 

ee pUeda dar un cause legal a la necesidad de adecuacién de la carta, a la 

realidad internacional. 

Es necesario hacerle reformas a la carta, pero es un procedimiento muy dif!cll 

y por ello ee va creando en los miembros pertenecientes a Naciones Unidas la 

necesidad de crear una nueva ocganizaci6n, peco se debe ver si esa 

orqanizaci6n podrá. ofcecec suficientes intereses para atraec a la mayoría re 

los miembros y sobre todo a los m.in poderosos. Pero este acontecimiento lleva 

implícito el problema de que Naciones Unidas no establece el retiro Voluntario 

de la organizaci6n, y 6C tcndda que afrontar el ptoblema en caso de que 

decidieran dejar de pertenece: a la organlzaci6n. 

Entonces el problema de Naciones Unidas para el fUturo, eo el de hacerle 

reformas a la organizaciln actual, porque la crcaclén de una nueva llevada 

al rompimiento del inundo con el resultado de oo tener una mejoría real. 

La ventaja de Naciones Unidas es que los elementos positivos que reune frente 

a los elementos negativos que la integran, son en número mucho más favorables 

para la organizaciln pa: ero se necesita ser m&s prccav idee al tratar c'b 

introducir las reformas, para no romper el e::¡uilibrio existente que es lo que 

ha rnant:enido coo vida a la or;ganizaci6n, y además ver la nuevd oryaniz.:i.clln 

CJJC se creara difícilmente podría cumplir Con su Cometido. 

3 .- LOS ORGl\NIS!IOS ESPECIAL! 7AllCS 

ta mayoría de Jos organlstOC>s especializados surgen ~ final de la Segunda 

Guerra Mundial. 
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De acueró:> ccn la Carta, éstes serán aquellas organizaciones internacionales 

CJJ.bernamentales, que tengan amplias atribuciones internacionales definidas en 

sus esta tu too y relativas en matee las de carácter econ6míco, social, cultural, 

educativo, sanitar lo y otras conexas, y que estén vinculadas a la or9an1.zaci6n 

de Naciones Unidas en virtud 00 acuerdos conclu{dos con el Consejo Econ6mico y 

SOcial, aprobado ¡:oc la Asamblea General. 

Estos organismos presenti\n por lo general las siguientes caractedstlcasi 

a.- Se basan en una constituci6n creada por un tratado colectivo. 

b.- Poseen personalid.1d jurídlca internacion.ü. y jurídica privada. 

c.- sus 6rganoo pr incipalee se componen s6lo de repreaentanteo de los 

estadoo y cada estado tiere !Jl voto, aquí la excepciÓl es la Organizaciá\ 

Internacional doJ. Trabajo, que tiene OOs delegados gubernamentales y dos 

representantes dE: patrones y de los obreron, y cada uno de ellos tiene un voto. 

d.- TOdos los organismou espeoializadoo tienen á:'ganoe, Conferencia 

General, un Consejo de Administraci6n, y una Secretaría compuesta cb 

funcionar los internacionales. 

e.- En la Conferencia y en el consejo, domina el pcincipio de la 

mayoda, en algunas ocasiones dOG tercios y en otras mayoría simple. 

f.- La organizacién, los representantes de los D>tados y loa 

funcionarios tienen los mismoe privilegioa que en Naciones Unidas. 

LOS organismos especializados han dcsa.c collado complejos p:ocedimientos 

mediante loa cuales sus decisiones u otros actoa de la instituciln puedm 

crear obligaciones jurídicas a los estados miembros. th rasgo interesante de 

al9unoe or9aninros, es que loa reglamentos adoptados poc estos se hacen 

c:bllgatorios para todo aquel miembro que lo acepte, porque expresamente pueden 

optar por lll salida. 
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Estos organisJDCl6 comienzan a tenec vida a trav&s de la iniclativa del Consejo 

E>::onánico 'J SOcial, el cual negocia con el organismo en cuestión a tra'/és del 

Comité de negoclaci6n, el acuerdo que se lleva a cabo entre estos organinmos y 

el consejo Eoon6mico y SOcial después de ser aprobado pJr el consejo es 

presentad:> a la Aea.JRblea General, en una operación parecida a la ratificaclái 

de los tratados, y antes di! entrar en vigor el acuerdo, debe ser aceptado por 

loa orqanis!DOG competentes a través de sus representantes. 

Naciones Unidas tiene el derecho de hacerle recomendaciones a estos organismos 

eepecializadoe y ~etoo tienen la obligaclfu de informarle a las mismas cl 

resultado de eotas recomendaciones. 

Todas las tareas de ooordinaci6n de las actividades de eston organismos, son 

accesibles por el establecimiento de un Com.ité adminiGtrativo. 'l'eniemb la 

obligación de facilitar a la Corte Internacional de Justicia, las normas aobre 

fijaciát de la sede) tlenoo que cooperar en loa asuntos administrativos y 

estad!eiticoo, asistir al consejo de Administraciái. Fiduciaria y, ad!!m!i.s, 

tener una estrecha relaciOO presup.1estarla. y financiera con la Organización. 

Eh 1947 se crea el Comit~ Connultivo de cueetionce administrativas pa.ca todo 

lo que oo refiero al personal, cuestiones presupuestarias, financieras, etc. 

Eh 1949 se ccea tambi6n el Comit~ conaultlvo de Informaciln PÚblica, para la 

coordinaci6n de los servicios de información de los organismos especializados. 

A.- ORGANISMOS ESPECIALIZADOS oe !.A O.N.U. 

l.- La Qrganlzaci6n Internacional del Trabajo. (0.I .T.) 

Fue crea<h en 1919, coro instituci6n autónoma asociada con la Sociedai de 

N3cioncs,el 14 de diciembre de 1946 y pasa a ser ocganisoo especializado de 

Naciones Unidas. su propósito es promover la adopción de medidas destinadas a 

irejorar las oondiciones de loe trabajadores. Ofrece la 01.racter! stica 

importAnto de que sus 6r9anoo representativos, son una triple representac16nJ 

de los gobiernos, de los obreros y de los piltrones. 
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2 .- La Organlzaciál de las Naciones Unidas para la Alimcntaciál y la 

119ricultura. (P.A .o.) 

Con sede en Roma, tiene una triple funci6m 

a).- Facilitar el intercambio de informacil:a respecto a estas materias, 

Agr !cultura y Alimentaci6o. 

b) .- PrOIQOVer el desarrollo de la agricultura en todos sus aspectos. 

e).- Facilitar asistencia técnica. 

Eh 1946 pa9a a ser Organismo especializado de Naciones unidas. 

J.... La Organizaciái de l~s Naciones unidas para la Educaci6n, la 

Clencia y la CUltura. (U.H.E.S.C.O.) 

Con sede en París, es crea& el 4 de noviembre de 1946, y el 14 de diciembre 

de ese ano ¡:asa a ser organismo de Naciones thldas. 9J finalidad es 

contribuir a la pa:z y a la OCiJUC idad internacional, promov iendl la 

o:>laborac100 entre las naciones a trav~ de la ciencia, la educación y la 

cultura. 

4.- La organizaci6n de la Aviacioo Civil Internacional. (O.A.C.I.) 

Con sede en Montteal, su origen lo encontramos. en la conferencia da Chicago en 

1944 y la convenci6n que crea eata organizac16n entra en vigor el 4 de abril 

de 1947, y pasa a set' Organism de Naciones Unidas el 13 de mayo de eso mism:> 

ato. 9J fUnciál es facilitar en todos loe aspectos, la navegación a.Srea. 

internacional de c~u,cter civil. 
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5.- 6 .- El Banco Internacional de Reconstruccién 'J Fom'.!nto y el Fondo 

M:rletario Internacional. (F.M.I.) 

Establecidos por la Conferencia Financiera y Monetaria de las Nacioneg Unidas 

celebrada en Bretton \ob:>ds, (Estados tk\idos), en julio de 194'1 y ligados a las 

Naciones Unidad desde el 15 de nCNiernbre de 1941. 

1\lrbos tienen su sede en Washington, y sus ó.mcioneo. son de ~amover el 

desarrollo econ&'.nito de loo estados, facilitando los fondos necesar los y 

ptomoviendo la inversi6n extranjera al mismo tiempo que se asegura (par el 

Pondo Monctar lo tntei:nacional), la estabilidad de loo cambios. 

7.- Ia COrporaci6n Financiera Internacional. (C,F.I .. } 

Es un organismo crea~ en v irtW de la iniciativa del Banco Internacional de 

Rcconstrucci6n y Fomento, por un acuerdo que entra en vigor el 24 de julio de 

19$ y aunque está íntimamente liqadJ. al Banco, constituye una entid.:d 

jud.dicatoente independiente y sus fondos entá.n cnterwnente separados oon 

distintoo de. los del banco, desde el 20 de febrero de 1957, pasa a ser: 

cx-qanismo de Naciones Unidas, con sede en washington. 

Entre otras funciones tlere las de hacer inverniones en empcesa.o privadas 

asociada a inversionistas pr lvados, y sin gdrantía de reembolso p::>r los 

gobietnos, estir.i.ula laa inversiones de capital privado interno y externo, cte. 

8.- La Asociación Internacional de Fomento. (A.1.F.) 

Es creada en septiembre de 1960 cai el fin de promover el desarrollo econ6ruico 

m?diante la concesi6n de créditos en oondiciones lIÚ:::; favorables a los que 

normalmente se encuentran m el mercado de capitalCG a los países de mene.e 

desarrollo econánico. Es un filial al Banco. Tiene su Sl:?de en Washington, y 

p.asa a ser organisoo de Naciones Unidas el 27 de marzo de 1961. 
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9.- La Unicln Postal Universal. (U.P.U.) 

Coo sede en Berna, pasa a ser organismc> de Naciones unidas el 4 de julio de 

1947 y su función es la de mejora.e los servicios postales y prollOVec en este 

campo el desarrollo de: la cooperaci6n internacional, 

10.- La Or9anizaci6' Mundial de la Salud. (O.M.S.) 

Pasa a ser organismo de las Naciones lklidas el 10 de julio de 1948, tiene su 

sede en Ginebra, y su func 16' ro alcanzar par a todos los pueblos del grado m!s 

alto pJ&ible de salud, dirigir y ooordinar lo relativo a la Sanidad 

Internacional, promovec la celebraciÓl de reuniones internacionales y la 

mnclusi6n de acuerdos en inaterias relativas a la salud, combatir las 

enfermedades epidémicas, promover la prevenci6n de accidentes, y en suma tomar 

tn3as las medidas necesarias para alcanzar la finalidad que persigue la 

organ izac16n. 

ll .- La unión In ter nacional de Telecomunicaciones. {U. I.T.) 

En 1949, el diez de enero pasa a ser organismo de Naciones Unidas con sede en 

Ginebra, sus funciones se resumen en dos esenciales: El fomento de ,l.l), 

cooperación internacional para mejorar el empleo racional de toda clase de 

telecomunicaciones, y, el desarrollo de los medios técnicos y liU i:ncSs eficaz 

explotaciOO para facilitar el uso de los servicios de telecomunicaciones. 

u.- La or9anizaci6n Metereol6gica Mundial. (0.M.M.) 

El 20 de diciembre de 19 51 pasa a ser organismo d~ Naciones Unidas y tiene su 

sede en Ginebra, sus FUnciones entre otras oon; Predicc16n e información del 

tiempo, Asistencias técnica, radioactividad, atm6sfera, y metereolog!a y 

t.clecomun icac lo ne s. 
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13 .- ta Orqanhaciál Consultiva Kar!timi tntergubccnamcntal. 

(O.C.H.I.I 

El 13 de enero de 1959 1 pasa a oer organismo de Naciones unidas tiene su sede 

en Londres, entre sus funciones est&i Estudiar y formular recomendacic..ne$ 

respecto a b:xlas lo.e cuestiones que tiendan a facilitar el fUncionarniento y 

desarrollo de la navegaciál marítima. Promover la adopciál de acuerdes 

internacionales respecto a la nave9aci6n marítima, facilitar el conocimiento 

de loo problemas y de. ll!G mutuas posiciones estableciendo m sieterro. de 

lnfocmacL6n e lnteccamb1o. 

14.- El organismo Internacional de Energía At6mica. (0.I.E.A.) 

El 14 de noviembre de 1957 pasa a ser Organisno de Naciones unidas y tiene su 

sede en Viena, entre sus funciones est!ni El Comento de la investlgaci6n el 

desaccoll<> y la Apl1cacL6n de LA Bnecgía l\t6mL"'1 con fines Pacíflcoo. 

15.- Acuerdo Genecal sobce Aranceles Aduaneros y O>mcrcio. {G.A.>..T.) 

Tiene sJ sede en Ginebra, pero rw:> es organlsuo especializado, m sentiOO 

estricto, tiene acuerdos que lo ligan a Naciones U'\idae, y w estudio se hace 

tradicionalmente junto con aquelloa ocganismos, entre sus funciones eatán1 La 

de crear condiciones favocable,.s que permitan el incr~a.ento del comercio ante 

las partea, el de Reducir las tarl!as a.cancelarL1s. 

4.- LOS ORGANISMOS REGIONl\LES. 

La carta de Naciones lk\idas no especifica o:>n claridad el OJncepto de 

regionalisuo, dando ori9m a que la doctrina viendo el problema, so preocu¡J3 

p:>r darle una definición teniendo en ruenta una auplia gama de 

interptetactones pero sin obtener buenos resultados. 
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Así encontraaos que el concepto organisirD regional, 1.Je9ln ae usa hoy, 

tDmprende una amplia variedad de organizaciones que se diferencian de modo muy 

notable en cuanto a sus llliembros, funciones 'i poderes. Un Or9anisno Regional. 

p.1ede ser continento.\l en el número de aus miembros y ser iruy semejante a las 

mismas Naciones Unidas~ Tal es la Org~nizaci6n de Estados Amer !canos. (26} 

Pero lo importante es que la carta en el artículo 52 considera compatible los 

acuerdes reglonalea de conformidad con las condiciones que ella misma les 

se.ftalai -ninguna disposición de cata CJ.rta se op::>ne a la existencia de 

acuerdos u organisIOOG regionales cuyo fin sea entender en 101 asuntes 

relativos Al mantenimiento de la plZ y segur idnd internacl,~>nales y 

susceptibles de acciOO regional, siempre que dichos acuerdoo u organisIDOS y 

sus actividades tiean Compatibles cx:>n los propOOitos y pclncipioa Ce las 

Naciones Unidas. 

Podemos observar claramente que en todo roomento la Carta tiene priocidad sobre 

los diferentes 6rganoe re9ionalesi ya que ella se reserva el conocimiento de 

los asuntos que considere apropiados sin excepci6n alguna, p:>r razoneo de 

orden regiooal. 

"El artículo 103 de la carta, que marca la nuperior idad da sus dlspooiclones 

sobre las contraídas en cualquier otro convenio internacional, deja claro q\2 

la dieeusiM e interpretaci6n de la c:oordinaci6n entre sistema universal y 

regional debe realizar5e en el marco del articulado de la carta sin que tentJl 

relevancia alguna las disposiciones de cualquier otro tratado, que pudieran 

tener propósitos distintos o eontrar los•. (27) 

(26) ScXensen HaX. Manual de Derecho Internacional Público. Edit. fondo de 

Cultura Eoon6aiica, Méxloo 1913. pág. 141 

(27) seara vázquez H. Tratado General de la organización Internacional. 

Edlt. Fondo de Cultura Económica. M~xico 1974, pA9. 627 
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As!, en el contenido de la Carta, encontrarnos que no excluye la existencia de 

ocganisioos regionales para resolver problemas relativos al mantenimiento de la 

paz y la seguridad internacionalE!fl y susceptibles de acci6o regional. •claro, 

siempre y ruando las actividades de los ocganismos regionales sean compatiblea 

con los prop6sitos y pr incipice de la Carta. 

Eh el artículo 52 se senala que los miembros de Naciones Unidas que celebran 

acuerdos regionales: bar.TI toclca los eafuerzos posibles para resolver sus 

conflictos en el nivel regional., antes de recurrir al Consejo de Segur !dad, 

as! se le estimula t~mbiln al Consejo de Segur idOO. para que aliente el 

desartollo de las soluciones pacíficas de los ptoblemas a través de los 

organismos regionales y, pa.ra cuancb sea apropiado, haga uoo de esa; 

<Xganismos pira que tomen medidas de acci6o ooercitivas bajo su autoridad. 

Claro que el artículo 53 de la Carta senala que ninguna medida coercitiva BC!rá 

tomada ¡oc los organismos regionales sin la autor izaci6n del Consejo de 

Seguridad y el ar t!culo 54 seftala que el Consejo de Seguridad será plenamcnt.e 

informado en todo tiempo de las •actividades emprendidas o proyectadas de 

conformidad cai acuerdos regionales o por organie10C>S rcgionale::; ceo el 

propósito de mantener la ¡:nz y seguridad internacionales. 

Se han configurado de acuercb con el Capítulo VIII, menoo una parté del 

artículo 53, diferentes tipos de a13anizaci6n reaional relativa al 

mantenimiento de la paz' 

a. h:¡uéllas que su competencia es resolver las controversias de carácter 

local y adem.Ss se proclama la 1ntervenc100 del Consejo de Segur lda:J 

para que pcomueva el arreglo de esas controversias. 

b. Aqu,llas que intervienm para las acciones coercitivas pero sólo lo 

p..i._.den hacer en dos casosi 
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c. Cuanó:> el Consejo de Segur !dad los utillza como instrumentos para 

aplicarlas •bajo su autoridad•, 

d. Cuancb ante el informe de una acción proyectada pe.e el 6c9ano 

regional el Consejo lo autoc iza. 

A. OJG\NISHOS REGIONALES EN ASIA 

l. Q:ganlzaci6n del Tratado del Sudeste Asi~tico (O.T.A.S.E.) 

La creaciéa de la OTASE fue el resultado de la o:>nferencla de Manila, 

celebrada el 8 de septiembre de 1954. sus funciones sc.n b&sicamente doss el 

aiantenimiento de la paz y la segur ldad internaclonaleo en la zona y la 

promoci6n del desarrollo económico~ prop6sitos que se petsiguen mediante urn 

acx:i6n conjunta de las partes. El área de aplicaci6n del Tratado cubre todo 

el sureste asUtico, incluyendo tan:bién la totalidad de loo territorios de loo 

estados partes asi.S.ticos y el área general del Pacífico del SUroeste. 

Sus propósitos se encuentrM inspirados en la justicia y libertad, ligadoo a 

los principlosi a} igualdad y autodete<minaci6n1 b) adopci6n de medidas 

pr!ctlcas para consequir loo propósitos anter lores, de acuerdo con las propias 

c:onstltucionesJ e) CX>Operaci6n [lilta el desarrollo econlwico, d) disposición 

de las partes para preYenir o contrarrestar los intentos de subvertir w 

libertad o destruir su soberanía o integridad territorial. 9.ls miembros 

ra.tlficaroo el Tratado de Manila y son1 Australia, Francia, Nueva zehndia, 

Filipinas, Tailandia, Reino Unido y los Estados Unidos. 

2. El Tratado Tripartito de seguridad en el Pacífico (ANZUS) 

Ea un Tratado que entra en vigor el 29 de abril de 1952. sus propósitos son 

los de formar individual o colectivamente un bloque defensivo paca resistir i.n 

ataque armando, contra cualquiera de las partes en el territorio metropolitano 

de cualquiera de ésl:&I o en los territorios de las islas bajo su jurlsdlccim 

en el Pacífico. 
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sus miembros son; Australia, Nueva Zelandia y los Estados Unidos, sin que en 

el Tratado se considere explícitamente la EQSibilidad de admisi6n de nuevos 

taiembros, aunque s! se acepta la renuncia de km signatar ioo coo un ano 00 

onticipaci6n. 

3. &l Comité Consultivo para Desarrollo del Asia del Sur y del sureste o 

Plan Colorrbo. 

Su creación ee establ.cce en enero de 1950. 9Js 6.rnciones son otorgac 

asistencl.a financiera a loo países de Asia del sur y Suceste¡ apoyo a la 

asistencia tkniCAJ desarrollo econánico del área a travl!s de acuerdos 

bilaterales. sus miembros son: Ca.mbodLa, Tailandia, Filipinas, Japón, 

tndonesia y los Estados Unidos. 

4. La Coaúsi6n del Pacífico del Suc 

se establece el 21 de enero de 1944. su prop6aito general es el de asegurar 

una política común en materia <le de6arcollo social, econ6mlco y político, 

orientado al progreso y bienestar de las p::iblaciones nativas. Actuando como 

cuer¡:o consultivo para loa gobiernoe participantes, en cuestiones que afeetm 

al desarrollo eoonáuico y r;ocial de los territorios no aut6oomon. SJs 

miembroe son, Australia, Nueva zelandia, los Est.ldoa Unidos, Inglaterra y 

Francia, Samoa Ck:cidental y Naurú. 

5. La Ocqanizacl6n dol Tratado Centcal !f.~121 

Esta oc9anizaciá\ cesult6 del Pacto de Ba9dad de l9SS. SlS pcop6sitos son. 

coopecaciln paca la estabilidad y seguddad del Otiente lledlo, 

canprometi.éndooe los signatar los a cooperar, de conformidad oon el dec echo de 

le9ítiM defensa, según la Carta de las Naciones Unidas, contra cualquiec 

a9resiál que p.ieda lanz:arse en contra de ellos, pcocedente de dentro o de 

fue e a de La 'ce9 i6n. 
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Consideran útil y necesar lo que otros estados con la misma idea, tomancb en 

o.ienta su ¡::osici6n geográfica y los medioa de su disposici6n, ee unan a este 

tratarlo. Sus miembros originales eran el Pacto de sagdad, cono ya se dijo 

ai.tesi Itak y 'I\lrquía a los que se unieron Inglaterra, Pakistán e Irán. ta 

sali<E de Irak en 1959 fue compensada por la progresiva colaboracifu de lc:e 

fl:Jtados thidos en el sistema. 

6. La Liga de loo. Estados Atabes 

ta Liga Ar abe responde en su fundamento a la Comunidad históc ica y cultural de 

todos los estados que componen el mundo árabe. Es un intento más o menes 

sincero de superar el nacionalismo estrecho y bJscar, rrediante la acci6n 

concertada, un mejor lugar en el concierto de las naciones. oocumento firmad:. 

el 22 de narzo de 1945, con la pacticipaci6n de Siria, Transjordania, trak, 

Arabia Saudita. 

Dentro de sun funciones, es el marco institucional general dentro del cual se 

encuentran todos los 6rganc.s u organizaciont!s árabes tendientes a fomentar la 

a:>operaci6n in ter árabe tanto en materia 00 seguridad como en otros aspectos¡ 

mantenimiento de la paz) prohibir el recurso de la fuerza colIO medio O? 

oolucionar las disputas entre estados miembros, fomentar la cooperación entre 

los paÍGCB árabes as! couo loo asuntos econ6mlcos y financieros, comerciales, 

aduanas, roneda y ruestloncs agrícolas industriales¡ comunicaciones, 

asuntos culturales, sociales y problemas de salud. 

9Js á:'ganos principales son el Consejo, los Comités, y la secretaría General. 

7. El Mercado Común Arate 

D:>cumento firmado el 6 de junio de 1962, concluyéndose entre loa países árabes 

un acuerdo tendiente a crear el Mercado Común Acabe. Orientada. a fomentar 
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la cooperación en los terrenos político y militar, econ6mico-comerclal, siendo 

hasta el 13 de agosto de 1964 la firma y ratificac16n de cinco pa!sesi Irak, 

Jordania, Kuwait, Siria y la FAU. 

l>"!ntro de: sus propOOito encontramosi la eli111lnaci6n gradual de las barreras 

aduaneras para loo productcs agcícolas e industriales entre los países 

miembros, en un plazo m!ximo de cinco ar\osJ oonseguir: 1i1 1ntegraci6n de las 

economías de los miembros, estableciendo una unién aduanera ca\ tarifa 

externaJ circulaci6n al capital y al trabajo, incluyendo el derecho de 

establecimiento) elabor.aclln re una política uniforne m diversas matee i~ 

eéonáuicas. 

B. CRGANISMOS REXllONALES EN AFRICA 

A frica es uno de los continentes con ¡ueblos más var lados desde el p.mto de 

vista t';tnico, lingu!stico, religioso, etc. No s6lo dlvidi~ndore en A.fr ira 

blanca y Africa negra sino que en cada una de ellas las subdivisiones 

fragmentan de modo impresionante el mosaico humano. Las dirl9ientes africanc::s 

han ocientado sus esfuerzos en dos scntldos: o:msolldaci6n de sun estados 

sobre las fronteras heredadas del período colonial y restablecimiento de lazoo 

eoonánicos oon las antlguas potencias coloniales. Esto debido a la falta de 

preparaciln que ha~ que se elaboren y re abandonen proycctoo 00 

~ganizaciones oon una ligereza e irrcsp:>nsabilidad, provocando así la 

desconfianza hacia esas inst~tuciones, mal planeadas y establecidas sobre 

decisiones p;Jl!ticas carentes de una base económica, ¡:or lo que limitados en 

algunoo aspectos, s61D contemplaremos a cuatro de las pdncipalcs 

a:ganizaciones ¡nra o::>ntemplar algunas o:>nsidieracionee al respecto y 001u la 

Organizaci6n de la Unidad Africana, la OrganizaciOO Com!Íl J\fr lean.a, Melga che 

y ele Mauricio, y !A Colllllnidad del Afrlca oriental. 

!f~ IJF.BE 
¡)JBLiüTECA 
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l. La Organh:aci6n de la Unidad Africana (OUA) 

De todas las organizaciones africanas, ésta es la más ambiciosa, no sólo ¡x:>r 

la tendencia a abarcar a todoo los estados africanos, sino tambiln pcr: !JJ 

deseo de extender su competencia a todos los aspectos de las relaciones entre 

los paí ees miembros. 

IDs propOOitoe que persigue la oc9anizacl6n p:x:lr!an ofrecerse en una forma 

escalonada de acuerdo CCl'\ la..<J siguientes fases que, desOO luego, pueden 

ooexistit y oocu a) conseguir la independencia ¡:ura loe p.1cblos africanos 

sometida; a. la regla colonial1 b) mantener la independencia de loo estadoo 

miembros, garantizándoles su soberanía y la integridad territorial1 e) 

fomentar la cooperaci6n entre loo estados africanos, coordinando sus políticlG 

en los diversos campos que enumera el segundo párrafo del Artículo 11 de la 

carta de Addis Abeba (documento relativamente bceve de treinta y treo 

artículos, oon las dis¡:oslciones constitutivas de un <Xganismo internacional 

regional)• d) Promover la cooperación internacional en el plano universal, de 

acuerdo con loo principios de la Carta. de Naciones tklldas y la Declaraciái 

universal de Derechos Humanos. 

El número de miell'bros alcanza la cifra de 42, desde la entrada de 

Guinea-Bissau, comprendiendo a todos los países africanos independientes, cm 

las lñicas excepciones de la República Sudafricana y Itlodesia. 

2. La Organización Común Africana, Helgache y de Mauricio 

Dicha cr:ganizac16n es el resultado de una evolución que oe inicia con la 

creaciln de la Uniái Africana y Helgache, continuanOO mediante la 

ttansformaci6n sucesiva de esta organizaci6n en la l.V\M:E, la CCAH. y finalmente 

la o::A!9b resultado de una conferencia celebrada en Tenar ive en septiembre W 

1961. El principal propOOito de ésta en la cuestión de cooperscl6n econánic.s 

entre aun estados miembros, en todos los campos de su política exterior, cm 

el fin de consolidar su solidar ldad, afirrr.ar su seguridad colectiva y su 

desarrollo y mantener la paz en Afr lea, Madagascar y el mundo. 
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3. La Comunidad del A.frica Oriental 

Nace el 6 de junio de 1967, producto del trabajo de una ciomisi6n formada por 

loa países Kcnia, Tanzania y Uganda para reforzar el mercad:> comWl y, m 

~neral, la. cooperación entre ellofl. sus propósitos~ favorecer el desarrollo 

económico de los países miembros ccn una serie de medidas, coro la ro 

dlacr imlnaci6n sus respectivos fCoductos nanufactur ados, 

descentralizaciái de loo servicios comunes existentes en aquel mo1nento, 

establecimiento de aranceles comunes, eliminaci6n de aranceles al oomercio 

entre los estados miembros. 

C. Cl<Gl\N!SMOS REGIONALES EN EUROPA 

L El Consejo de Ayuda Mutua EcOn6mica (CAME) 

Es presentado en los países occidentales o:>mo la réplica comunista a la 

Comunidad Económica Europea, apare~ coro respuesta al Plan Marshall 

(propuesto p:>r el Gral. Marshall, Secretario de Estado norteamericano, en una 

conferencia pronunciada en la Universidad de Harvard, el 4 00 ma}O de 1947). 

O?lebrándose .en Moscú una conferencia económica con la ¡::urtlclpaci6n, además 

del pa{s anf i tr i6n, de Bulgar la, Hungría, Polonia, Rmnania y Checonlovaquia, 

mee y oc decide crear el consejo de Ayuda M.1tua Emnbnica. 9.ls funciones 

entre otras son; desde luego, basándose en la igualdad soberana de todoo sus 

miembros, la cual p?rsi9uc: el desarrollo planificado de las economías 

nacionales, unienOO y coordinanOO loo esfucrzoo de los países mlc1J1bros, 

acelerando w progreso econémico y técnico y elevando el nivel de 

industrializaciOO de loo menee desarrollados y adero.ás el aumento de la 

pcoductividad del trabajo y la firme expansi6n de la ~osper idad de los 

pueblos de los países miembros. 

Entte los miembros ociginales y aJmitidos, tenemos a: ~lgaria, 

Checoslovaquia, Hungría, Polonia, Rumania y la URSS, Alemania, la RepÚblica 

oemocr&tica de M:>ngolla y O.Iba. 
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2. La Organizaciái del Pacto de Varsovia 

t)Jta ocganlzaci6o es el resultado de una conferencia celebrada en Varsovia del 

U al 13 de ma;i·o 00 1955. Firmando los países: Unién sovU:tica, Polonia, 

Olecoslovaquia, la República Detoc>Crática Alemana, Bungría, tlllmania, Bulgaria y 

Albania, El Tratado de Amistad, Cooperaciá1 y Asintenoia Mutua, que comúnmente 

es llamado Pacto de Varsovia, cuyos propósitos son los de llegar a un acuerdo 

general de reducciát de- loo armamentos y de la prohibicién 00 algunoo 00 

ellos, celebraci6n de con~ultas para todos los asuntos de interés común y la 

asistencia en caso de ataqoo armado. 

3. 1::1 Benelux 

Su creaci6n está marcada por numcroaas convencioneu complementarias y algunos 

acuerdos fundamental~s. Id filllk1 de este trataOO se real1.2Ó el lo. Ó3 

rotieUlbre de 1960 entre los estados mieinbros óe Bélgica, LUxemburgo y los 

Pa!ses Bajos. Sus propósito:; entre los principales, encontramoe1 la for:naclén 

de una unión econ6mica entre éstoa, la libre circulación de los productos, los 

capitales, las personas y loo servicios; abolicifu de tocb ti¡o 00 

restricciones a la actividad econ6nica, en a.zanto a los productos, aranceles, 

así conn la irn¡x¡rtaci6n, seguimiento de una política coocdinacb. en el aspecto 

sxmánlco, financiero y social en las relacione;-:; intcrnacionilles celebradas~ 

4. La Uni6n Europea occidental (UEO) 

lobee de la decisi6o de la Asamblea Nacional francesa, dando las condiciones 

favorables para que [J()Ster iormcntc en Londres ( 19 54) lo& miembros del Tratad:> 

de Bruselas y a Italia la RFA, los Estados thlidos y Canadá. se tomaran tres 

acuerdos i:nportantesi restablecimiento de la soberanía a Alemania, su ingrero 

a la 011\N e ingreso de la República Federal de Alemania al mi6mo tratado, 

modificándolo para introducir ciertas disposiciones relativas al control el? 

armaroentos. Eh aplicación de estos acuerdos, se firmaron cuatro protocolos 

acerca de la creaciál de la Uni6n Eucopea occidental, versiln ampliada y 

m:>dificada del famoso Tratado de Bruselas, teniendo coltk.l objeto lo sigu1ente1 
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protocolo I .- EnmendadJ y complementando el Tratado <E Bruselas, 

permite la entrada de la RFA y de Italia modificando el preámbulo del anter tor 

documento en el sentido de subsistir la frase: "tomar las medidas necesar ilk1 

m m.so de reanudarse una µ:>lítica de agresión por parte de l\lem.J.nia por la de 

tomar las medida.e necesar las a fin de promover la unidad y de alentar la 

integraci6n progresiva de airopl', • 

Protocolo JI.- Sobre las fuerzas de la Uni6n furopea ct:cldcntal, en 

el que se les establecen límites. 

Protocolo III .- Ielativo al control de armamentos, que entre otras 

cosas, prohibía a la RFA la fabricac!6n de armamentos at6micos, químicos y 

bacter iol6gicoo, cuya definici6n de armamentos fue objeto de a.iatro anexos. 

Protocolo IV.- Relativo a la Agencia de ll!I. Uni6n Europea OCcidcntal, 

en el que e~ les establecían límites para el control do armamentos. 

LOS prop6sitoo de la UEO pueden' resumirse en la afirmaci6n do loo derechos 

fUndamentales del hanbre y de los principios de convivencia social en la 

concepciál democrática occidental, así corro la promociOO de la inte9racién 

ruropea y la prevenc16n y castigo a la agresión. Solución PlCÍfica d~ las 

controversias· entre las partes, celebraci&1 de consultan en caso de amenazas a 

la psz, asistencia en caso de agresi6n armada en niropJ. en oootra de las 

partee. 

tos mlell'.bro:i or iginale!J del Tratado de a:uselas fueroni &use las, Francia, 

Inglaterra, Bélgica, los Pa{sea Bajos, Luxe:nburgo, Italia y la República 

Federal de Aleman la. (20) 

(29) 5eara Vázqucz M. Tratado General de 14 Or9anizaci6n Internacional. 

Edit, Fondo de Cultura Eeon6mica, México 1974, p~g. 728 
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s. El consejo de europo 

Ea adoptado el S de mayo de 1949 en tDndres reuniendo a los cinco mlembroe del 

Tratacb de Bruselas, Irlanda, Italia, Suecia, Noruega y Dinamarca. El 

Fstatuto del consejo fue el resultado de un c:ompromiso que resolvió l~ 

oposic16n entre los dos puntos de v ist~ r ivalee:. el de Inglaterra y los pa.í'sm 

escandinavos / que se negaban a aceptar una asamblea de delegados 

gubernamentales y, por otra parte, el punto de vista de Franela y Bélgica m 

favor de una asamblea p:>lítica fuer te y con cierta wtor idad sobre loa 

gobiernos. 

It>s ¡xopósitos importantes de éste som la búsqueda de una mayor unidad entre 

sus miembros, mediante la discusiéri de cuestiones de interOO comln y pcr 

acuerdos y acciones oomunes en materias econáuicas, sociales, colturalea, 

científicas, jurídicas, administrativan y tambit!n res!"'cto a loo derec:llcs 

twmanos y libertades fundamentales. 

6. La Organ!zaci6n del Tratado del Atlántico !OTAN) 

Ee el resultado de una ser le consecu tlva de sucesos q.ie se fUeron encontrando 

en el curso de la guerra misma, cuando empezaron las disputas acerca de les 

respectivas zonas de influencia rcutua. Aparece después de terminarse la 

segunda Guerra MundiAl en 1949 firmado en Washington poc dooo países, lm 

cinco lliembros del Tratado de ernaelas, Canad&, Estados Uiidos, Dinamarca, 

Islandia, I talla, Norue~ y Portugal, posteriormente Turquía, Grecia y la 

República Federal do Alemania. 

La cra.N es una Ot'ganizaci6o de legítima defensa, formada en el Artículo 51 de 

la Carta de las Naciones Unidao. su prop6sito es preservar para sua miembroe 

el m:><lo de vida que les es propio y, que en el preámbulo del Tratado se afirma 

basado en los principios de democracia, libertad individual 'i el imperio del 

Dar echo internacional. 
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1. La Organizaciln de Cooperación y Desarrollo Econ6mico (OO>E) 

9J cteaci6n es a partir del 30 de septiembre de 1961. Inicialmente la ocoe 

contaba coo l6 miembtos; Austria, Bélgica, Dinw-narca, Francia, Grecia, 

Irlanda, Islandia, Italia, LJJxemDurgo, Países Bajos, Noruega, E':lrtugal, 

Suecia, Suiza, Turquía, el Rein:::i Unido1 m.S:s tarde Espafta, República Federal 00 

Alemania, Yugoslavia, Estados Unidos, canadá, Japón, Finlandia, J\ustralia y 

Nueva Zelandia. Principalmente- la participaci6o de loa países Plicmbros &! la 

OCOE y de las Cr.>IWnidades Europeas, era estudiar la cccaci6n de los iredios 

institucionales que permitier<Kt el mantenimiento de la cooperaciái ecoo6mica .,¡ 

la expansión de la ec<:momía mundial y la designac16n o::imo una otgilnizaci6n de 

coopcraciOO y de&artollo econfuico. 

&Js finalidades soni fow.entar el desarrollo econ&aico y oocii'.l de los pa{ses 

toiemb[a:; y ayudat a conseguir loo mismos fines a los países subdesarrollados, 

expansi6o del comercio mundial sobre bases t1Ultilaterales. 

8. La 1\Gociaci6n Europea de Libre Comercio (AEr...E O EFTA.) 

SU cre"aci6n la detectamos a partir del 29 de diciembre de 1959 y el 4 de enero 

de 1960, bajo el estudio 00 la poaibilid,"'ld de establecer uru. uni!n aduanera 

entre el Mercado Común y los demás países d~ la OCDE que no deseaban entrar en 

él. tos propósitoo ~ la: AELE dentro de- la generalida:l p:ldda11 sen 

d:>jet ivos econ6micos 'i r.ocialcs en los países ~ la zona, como la expansi6n de 

la actividad econ6mica, el incremento de la productividad, la explotacifu 

racional de los recursos, la estabilidad financiera y Wla coojoda en el nivt:l 

de vida, iqualdad de condicionts para la co!Ilpetencia en el comercio entre loo 

países miembros, fomentando el desarrollo del c<1mercio mundial. 

Los mierr.bcos originales fuerai Austcia, Dinamarca, Noruega, Portugal, el Peino 

lllido, Suecia y SUiza.¡ p;lSteriormente Finlandia, Gr~nlandia, L¡_echtcnstein y 

las Islas Feroe. 
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ORGl\NISHOS !U':GtOWILES Ell AME!UCA 

La independencia de los países hisp.;anoamer icanos colocó a los pueblos de 

Am6riea frente a la necesidid de establecec alguna form de cooperaci6n entre 

elloG y con el deseo de superar su debilidad individual con la fuerza de la 

uniái frénb:! a las amenazas futuras a su independencia, que podrían vente 

tanto d~ r.spana de rcc;uperar sus colonias, como de la ¡:asible búsqueda de una 

begemnía continental poc parte de los Estados Unidos. Tocb ésto sirvi6 de 

blen pretexto a otros p:¡íses para extender su influencia en el oontinente, 

pero en gran medida ayud6 a ponet en marcha la idea de or9anizaci6n. 

El m:JYimicnt.o de organizaci6n del contínente ofrece electas características 

distintas a lo largJ de w evolución, lo que permite diferenciar algunas 

etapas fundamentales ooaP el hispanoamericanismo, el f8,namericanismo y el 

sistema interamer icano, las cual~ por no ser materia de este ensayo ro es 

posible profundiza[ al respecto. 

l. La Organizacll;n de Et:.tados Amer icanoo (0E7\) 

za carta de B:>gotá es el documQnto constitutivo Oe la CKganizaci6n de Entados 

Americanos y aería nw:>dificad.J poc el Protocolo de BUenoo Aires. Consta 

ociginalmcnte de 112 artículos, enunciando los propósitos y principios de la 

Organtzaclóo, enu~raneb loo 6r9anos y descr lblencb su funcionamiento relativo 

a la coo,perac1.6n econánlca, a la soluci6n rac!fica de o:mtroversias o 

seguridad colectiva, etc. 

r.a O:ganizací6n que se autodefine corro un c-rganinJDO ce:gional dentro de las 

Naciones Unidas, pretende lograr un orden de paz 'i justicia entre los eGtadoo 

miembros, en el respeto a su soberanía e independencia. 9.Js pcopóoitos 

fundamentaless afianzamiento de la paz y seguridad en el continente americahO, 

lo 9-1e implica la prevenc16n y solución de oonflictos de toda clase que entre 

lee miembros se susciten, as! cooo la asistencia recíproca Er1 cae:;, cE 

"lrcsi6n, promoción del desarrollo econ6mico, oxial y OJltural, mediante la 

cooperaci6n de loa países arooricanos. 
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Forman parte de la Ocganizaciál 23 países amcr icanos~ México, Estados Unidos, 

Qlatemala, Nicaragua, OJsta Rica, El Salvador, a:induras, Panamá, Haití, 

República Dominicana, Venezuela, Colombia, Ecuador, Perú, solivia, Brasil, 

Paraguay, Olile, Argentina, Uruguay y los últimos, Trinidad y TObago, Barbados 

y Jamaica. 

2. LB 11soclac16n de Libre comercio del Caribe (CllRIFTi) 

En el terreno de la cooperación econ6mica, el logro más importante que los 

países del Caribe habían conseguido hasta 1973 era la Asociaciá-i de Libre 

Olaecclo del Caribe, creada p:ira eliminar progresivamente los limites 

existente-a para el comercio entre los miembros y llegar, eventualmente y 

prev la celebraci6n de acuerdos pos ter lores, al entablecimicnto de una uni6n 

aduanera. La zona de Libre Comercio del Caribe qucd6 constitu!da desde el lo. 

de mayo de 1968 y loa palees que la ratificaron . son Barbados, c;uyana y 

Trinida:i y Tobago, posteriormente Dominicana, Granada, Santa Lucía, Jamaica, 

MJotserrat y Belice. 

Sus propósitos están enunciados en el Artículo 20. del acuerdo y han sido 

resumidos en un infonre de la representación del BID ante la AU\IC y som la 

pcomociá'i de la expansión y diversificaci6n del comercio entre los signatarios 

del acuerdo) la creaciái de condiciones de justa competencia en el comercio re 

los terr itor loa m.iembroe1 un desarrollo econánico ('.Cogresivo de los 

partlcipantes en el acuerd:> 'f la ampliación arm6ni01 y la liberalizacién del 

comercio del Caribe 

3, LB O:nmrnidad del Car !be (CllRICGI) 

La creaci6n de ~ta fue el 4 de julio de 1973 firin.ado por los gobiernos de 

Barbados, Guyana, Jamaica, Tr in id~ y Tob.:igo, incluyenOO el Mercado Común del 

Caribe, que más tarde sustituiría a la C7\RlFTA. SJs objetivos son loa 

característicos de este tip:> de organizaciones corro por ejemplo~ la constante 

Wsqueda de la integraci6n econánica, el establecimiento de scrv lelos comunes 

en materia de transportes madtinos y aéreos, la investigaci6n, la salud, la 

educaciOO, etc. 
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4. La Organizaciái de Estados Centroamericanos {CUECA) 

SU oc lgen es consecuencia de dos p?r !odas principales\ uno que comienza en 

19 51, con la adopc ifu de la Cart.a de San Salvador y el scguncb que se inicia. 

en 1962, cuando se aprob6 la nueva cuta, que no es sino la anterior reformada 

y que conserva el misrro nombre de Carta de San Salvador. 

c:el 8 al 14 de octubre de 1951, correspondiendo a wia intervenci6n del 

gobierno de El Salvador, se reunieron en la capital de ese país los ministres 

<E asuntos exteriores centroamericanos. ta reunión tenía el pr:op6sito de 

tratar diversos puntcs incluidce en la agenda, pero el primero de elles 

considerado coro más i.mportante, era el de adoptar el Estatuto de una 

Organizaciái Centroamericana quie promoviera la accifu conjunt:.-1 para el 

estrechamiento de los vínculos de fraternidad entre los cinco estados miembros 

y sirviese como instrumento para la soluci6n de l<X; pcoblemas comunes. Siend:> 

creada y oonfigurada por: la compatibilidad de lao disposiciones de las dos 

Cartas; de san salvada: y de San Francisco al igual que con las de la OEA. 

tos propósitos de la OOECA quedan enumerados en la Carta de 1951 en su 

Artículo lo.:. a} Portaleca: loo lazos mutuosJ b) Celebrar consultas y 

mntener relaciones fraternales en Centroamérica1 e) EVitar mal entendidos y 

solucionar pacíficamente la5 controversias; d) Prestar ne mutuamente 

asietencia1 e) BUscar solución conjunta a los problemas mutuos¡ f) Promover, 

mediante la acci6n común, el desarrollo econ6mico, social y cultural. 

9lS entados miembros son entre loe pa1ses centroamericanos signatar loo que 

luego ratificaron la Carta, es decir, Costa Rica, El Si:tlvador, Guatemala, 

B:mdur as, Ni car agua y Panamá. 

s. El Mercado Común Centroamericano 

tbnstantemente con el deseo de la unificación de Centroamt'...r lea, se dt::cide al 

inicio de una nueva búsqucch a través de la OOEO\ y la cooperacifu de las 

economías de los países regionales, observándoGt q1Je la integración sólo 
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podría asentarse en basea firmes, cuando ésta se basara m la creacLÓl de 

.intereses econ6micos que dieran origen a un proceso de establecimiento de 

situaciones irreverai.bles, adopdndose el procedimiento funcional. El iniclo 

de las acciones cxmcretas que llevarían al Mercado común Centroamericano se 

coloca tradicionalmente en 1A reunión de la Comisifu Econ6mim para Atnl=ric:a 

Latina que se celebrb en la ciudad de México en el mes d'! junio de 1951, 

cuancb el ECOSO: de la 000 adoptó una cesoluci6n, invitancb a loo gobiernen 

omtroamer icanos a la formación de un Comit6 de OJoperación Econfulca, formado 

por loe Ministros de Economía, encargado de estudiar la for!M de promover la 

integraci6n económica del Istmo, auxiliándose oomo ágano de consulta de la 

CEPAL, de la PAO y de la Orf para el desempeno de sus funciones. 

&l. pcoceso de inte9racl6n se inició de forma HJJY pu.dente, analizando cada uno 

de loa pasos a dar y limitan&:> la amblci6n de lo que se buscaba cono principal 

dJjetivo. Dicho proceso y por las nodalidades <J.le se presentaron, se ?Jeden 

distinguir tces fases, la.) faoo de bilatecalis!OCl) 2•) fose ch la 

rultilateralidad1 y Ja.) la del sistema del Tratado de Managua. 

En la fase de bilatecalisnn, priroordialmente, se trataba ch profundizar el 

conocimiento de la problemática de la C()Opcraci6n econánica centroamcr icana, 

promov lenOO al inisao tiemp:i la cooper aci6n, pee la vía de acuerdes 

bilaterales, que iban liberallzando el oomeccio de la zona y que eran también 

más fáciles de concertar que acuerdos multilaterales. POC otro lado, se trató 

de p:mer en marcha instituciones regionales ¡:ara incrementar la integracL6n 

por sectores. 

ni la fase de la multilatecalidad, se supera ya. el bilateralismo, buscándose 

una soluciá\ a los problem.;r¡ desde la pecspectiva más racional y mM ambiciosa 

de l0$ acuerdos multilaterales. I.Ds principales instrumentos adoptados en 

este período son, además del Tratado Multilateral 00 1'ibre Comercio y de 

Inte9racL6n FJ::on6cnica Centroamericana, el Convenio sobre el régimen de 

industrlas centroamerican~ de inte9raci6n, el Acuerch Centroamericaoo ~ 

circulaci6n pn Carretera y el A.cuerdo sobre Seriales Viales Uniformes, todos 

elloo ficmados en Tegucigal¡:a el 10 de junio de 1958, 
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Bl pcop6sito pclncipal del Trataoo llultilatecal á? Libce Comecclo 

Integración F.con6mica era el de establecer / en un período máximo de diez anos, 

una zona de libre comercio para llegar a una uni6n aduanera. El TratadJ 

incluye un conjunto de normas orientadas a asegurar la competencia leal en los 

terrltorios de las parteas disposiciones contra práctica discriminatorias, 

subsidios a la explotaci6n, dumpings, ~te. FUe en tales circunstancias cuando 

el 9 de enero de 1960 se firm6 una Declaración en Guatemala coo el nombre re 
'It'atado de Asociaci6n Eoonánica, documento negociado ¡;or los ministros de 

Economía, y sus pr lncipales disposiciones som 

A. thi6n Aduanera.- A trav6s de una equiparacl6n pc09reeiva de 

todoo loa gravámenes a la importaci6n, las partes llegarían a constituir una. 

Uli6n Aduanera en el plazo máximo de cinco anos, nomento en que se 

establecería una administracién aduana! común, repartiéndose las recaudaciones 

entre los estados miembros en forma equitativa, a determinar p:>steriorrnente en 

un protocolo especial. 

s.. Libre Cambio.- A partir del Tratado, los productos ori9inarios 

de los terr ltor loo de los contratantes 9ozar!an inmediatamente de las ventajM 

del llbce oomeccio. 

C. Libertad de Circulaci6n de Personas.- tos nacionales de las 

partes tendrían derecho a circular libremente en loe territorioo de los tres 

estados, recibiendo tratamiento nacional de conformidad oon la le9islaciOO 

interna de cada estado, en materia civil, comercial, tributarla y laboral. 

D. Libre Circulac16n de capitales.- tas inversiones de personas 

físicas o jur.Cdlcas nacionales de un estado contratante recibirían tratamiento 

nacional en el territorio de los dem!s oontratantes. Esto incluye el derecho 

de organizar o participar en la direcci6n de empresas. 

E. Ebndo de Desarrollo y A~istencia .- Se aea oon el propósito de 

facilitar la invecsifu pública y pe ivada, dAndoselc el cac!ctcc <l:l person:i 

juc!dica de Del: echo Internacional. 
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6 .- El Tratado de Managua 

Se fltm6 el ll de dlclelllbte de 1960, entt6 .,.. vlgo< en JUnlo del afio 

siguiente. sus disposiciones pr incipalesi se pretende el estableclmiento ch 

un aercado común, a máa tardar en un plazo de cinco anos y también de una 

uniái aduanera, com:> medio para facilitar loa anter Lores OOjetivos. 

Tratándose de adoptar un C6c:H90 Aduanero Uniforme siguiendo los linea.mientas 

del Convenio Centroamericano de Gravámenes a la impottaci6n. 

Fntre sus objetivos ten~mos1 r~imen del comercio intecnacional, deter1uinaci6n 

del ori9en (r~imen de libre cambio únicamente a los productoG originatios re 
la zona), redidas ¡nea garantiza.e la libce o:>mpetencia y favocect!=t el 

desarrollo do las industrias localeB, la cii:colaciÓl de mercancías y 

transporteBJ normas respecto a empresas induetcialeo, etc. 

La postura de este Tratado, con respecto a otros, deber& prevalecec sobre los 

dem!s instrumentos de libre comercio suscritos bilateral o ~ltilatecalmcnte, 

ning\n país centroamericano p.iedc, según loe términos del TrataW General, 

entrar unilateralmente en nuevos tratados que afecten los pcinc1pios de la 

integcaci6o econ6mica centroame.c icana. Ademá.a 1 se conse.cva la vigencia di! la 

, llamada clAusula centroamericana de exenci6n, en virtud de la cual los países 

centroamericanos excluyen de la aplicaciOO a terceros países a loo que haya1 

conseguido a. la clAusula de lo na.ci6n más favorecida, las ventajas itnplícitas 

en el sistema centroamericano de cooperación econ6o1.c.l de inteqraci6n .. 

El problema esencial eon el que so enfrentan los dii: igentes centroamericanos 

en matetl.4 de lnteg<aclái es que ya las ~edldaa de llbcrallzacl(n de loo 

Jntercan:bios no aon suficientes, es necesar lo dar un paso ni.As adelante po.c la 

vía de una comunidad ecoOOmica, en la que se empiecen a tomat decislonM 

a:uu.mes, y éetas se presentan en la búsqueda de una fóc111ula de armonizaci6n de 

loa intereses contt'apuestoo de modo que esa comunidad econ6m1ca no funcione 01 

pe<julclo de ninguna de las pattes slno qtJe los dedslones políticas esdn 

concebidas ero el fin de garantizar un desarrollo equilibrado de todos lea 

mien:bros o::irrl9iendo las denigualdades que se observar. en la actualidad. 
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7. La Asociación Latlnoamer icana de Libre Comercio (AIAtc) 

L!I oonstituci6n de esta asociaci6n se lo<jr6 en 1960 en la ciudad de 

Montevideo, debió:> a la búsqueda constante de una independencia de las 

eoonomías latinoamericanas con respecto de las europeas y las nor teamer !canas, 

desde antes de la Se9unda Guerra Mundial, terminada ésta, lee países 

latinoamericanos experimentaron un auge extraordinario de su comercio exterior 

debió:. a dos razones fundamentalees la acumulaci6n de divisas der iv111das de la 

imposibilidad de ilJIEOrtar muchos productos durante el oonflicto bélico y la 

alta demanda de eus proploa productos de expoctaci6n, pero pronto apareciendJ 

el f.enáneno del crecimiento demográfico y las dificultades crecientes de la 

industria latinoamericana que, creada en un ambiente proteccionista, no podía 

competir ron las industrias mucho m!s eficientes de loe países desarrollados. 

Suu estados miembros sonl Argentina, Bolivia, lirasil, Chile, Paraguay, Perú, 

u:uquay y México. 

En el pre&mulo, se n:aencionan las finalidades de este tratadoi 1) acelerar el 

proceso de desarrollo de Amér lea Latina con el fin de asegurar l.Dl mejor nivel 

de vida ¡ara eus ¡;ueblos1 2) aprovechar al máximo los factores de 

producci6nJ 3) ampliacifu de sus mercados internacionales) 4) coordinaciÓl 

de las p;>l:Íticas eeonóalcas nacionales. TOdas estas finalidades mediatas e 

inmediatas, quedan integradas en un proceso en el que se advierten dos fases 

¡:dncipale&• a) lograr el objetivo del Tratado do M:intcv ideo¡ y b) el 

e-etablechtiento m form gradual y progresiva da un mercacb comút 

latinoamer leano. 
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C..PITULO TE!CERO 

DE LOS INDIV rouc:s 

!:.:_ NllGl\CI~ CGIO SWETOS DEL DE:RECHO INTERNACIONl\L 

La mayoría de loa autores al referirse al individuo oomo sujeto de Derecho 

Internacional le nie9M tal categoría y únicamente le concedm el gr:adl d! 

cbjeto del mistt10, ya que afirman que el Derecho Internacional protege los 

intereses de los individuos, pero no les canee& directamente derechoo y 

cbligaciones, sino que se les impone a los estados que son los únicos sujetos 

del Derecho Internacional. 

Rlr lo que, a través de la historia loe diferentes autores que se han 

preocupaOO por dar lJ1 concepto y una definiciát de lo qtx! es el Derecto 

Dtternacional, al mismo tiempo han creado el problema de determinar quiénes 

son los sujetos del miatre- y es de acuerdo a la doctrina clásica que conaidera 

el Derecho Internacional como un oonjunto de normas que rigen la conducta de 

los estados en sus relaciones mutuas, y s6lo éstos son loa sujetOG del Derech:J 

In ter nacional. 

!:'" (' ti. f A- /_~ ,·· / • !' 7 
AJ.9unos-a.uto~es opinani •1a sociedad internacional es una sociedad' de Estados, 

y que loa individuos sólo cuentan en la medidcl en que están integrados a lll 

Estado, el único sujeto que participa en la formaci6n del De!'echo, y que es el 

único titular de la norru jurídica internacional, en esta interpretación, el 

individuo quedada reducido a la simple ¡::oslclOO de OOjeto del D~recho, sin 

participar en la formaciá-i de la norma ni poder pretendo: prevalecer.oo 

directamente de ella, ya que todo debe hacerlo a través del Estado.• (1) 

{l) Seara Vázquez M::xleato, Oc'recho Intecnacio11al Público, Edit. Porrúa, S. 

/\., Sa. Ed. México 1976, pág. 107. 
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•i.a concepclén positivista (Triepel, J\nzilotti) niegan en general qw el 

individuo sea sujeto de t:erecho Internacional, ?JCS cree que este derecho 

re9ul.a las relaciones entre los Estados, y sus normas s6lo afectan a.l 

individuo, sujeto de derecho interno, en los casos y en la medida en que le 

llegan a travt'!s del mencionado derecho interno.• (2) 

r:.? estos autores citados, se observa que la idea tradicional era sostener que 

los sujetos del Derecho Internacional eran los Estados, ya que el hombre comtÍl 

y corr lente no tenía ninguna importancia en la r-olítica y diplomacia 

internacional, además de que ro se le tomaba en cuenta porque él tenía cl 

intcr~s en put.icipar en todos a:¡uellos problemas que se ¡xesentaban 

referentes al cambio de nacionalidad, de religi6n, a pesar de que carohiaboo 

las oondlclones p:>lÍticas, religiosas, econ6mican, espiritualcn, etc. de cada 

pueblo. 

•r.ouia cavaré subraya que •no se p.Jcde o:msiderar al individuo como sujeto 

principal o habitual del Derecho Internacional Público, ello sería contrariar 

los hechos, ni eliminarlo de una lt\.'lnera completa de las relaciones 

internacionales. Para ap:>yar esta observaci6n, no es sino tomar corro base loo 

fen6menos sociales. El Derecho Internacional ¡:ar largo tiempo hostil al 

reconocimiento del papel del individuo ha llegado a consagrarle funciones m 

aúltlplcs casos.• (3) 

A putir del siglo XIX con los juristas destacados en la materia de Derecho 

Internacional encuentra un nuevo enfoque Ll calidad del individuo coro dd 

Derecho Internacional, entre otros autores están: .Juan Bautista, Alberdi, 

Hefter, Bluntschli, Verdross, Kelsen, Lapradelle, Westlake, Kaufman, Schuking, 

tuguit, Politis, Spirapoulos, Bonfils, Fauchille, que .sostienen que; 

(2) lbusseau Charles, Derecho Internacional Público, Trad. Fernando 

Gimenez Artigues, Edit. Ariel 3a. Ed. Barcelona 1966 pág. 215. 

(3) camacgo Pedro Pablo. La Protección Jurídica de los Derechos Humanos y 

de la Democracia en América. Ed. Excélsioc. México 1960 pág. 25. 
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no sólo los estados son sujetos del Derecho Internacional Público, sino que 

t.ambi~n el hombre individualmente considerado desde el nomento que tiene 

derechos primordiales que corresponden a su calidad de hombre perteneciente a 

W\cl ciudad y que no pueden ser invadidos por otros estadoc. 

En general, el individuo en el derecho internacional es un ser humano aislado 

y desamparado, que pod!a sufrir perjuicios en su persona como denccipel'iar 

trabajos forzosos, ser encarcelado arbitrar lamente, ser pr ivac.\') ~ ru 

nacionalidad, etc. sin. p::xfor acudir a alguien para su protección, y el 

problema queda planteado m la necesidad de proteger intcrnacional:r.ent€!. al 

individuo, como ta!, aún en contra de su propio país. Ademá9 de fortalecer 

los derechoo del individoo m el DececOO Internacional, es necesario 

establecer relaci6n y coordinaci6n entre los principios que rigen lon derechos 

y deberes de los individuos. 

sin errbar90, en tiempos recientes la difusión clásica ha exper !mentado un 

cambio, Aunque la funci6n primordial del Dececho Intecnaclonal siga siend::> la 

ó:? Ce<JUlar las relaciones internaclonalen de los estados, ha tenido que 

preocuparse por las instituciones internacionales y px los individuos. la 

Cbrte Internacional de Justicia en su opinión oonsultiva sobre Reparations far 

Injuries (1949, CIJ, Rep. 178 estableció •t.oa sujetos de derecho en cualquier 

aisterna legal no son necesariamente idénticos en su naturaleza o en la 

extensi6n de sua derechos•.) 

:esta tesis de la corte va contra aquellas doctrinas que sostienen que para ser 

sujeto de un sistema de derecho se necesita tener tres elementos: a) tener 

deberes y, p:>r lo tanto, ser responsableJ b) tener capacidad para reclamar el 

beneficio de los derechos; y c} tener capacidad contractual para celebrar todt 

clase de actos 'contractuales con otra persona jurídica reconocida p:ir el mi!.imo 

sistema de derecho. 
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~· APIRWICION com SUTh"roS DEL DERECHO INTER!i\CION'\L 

CCUIO ~nc:ionamos en-e-l~· inciso ·anter.ior, los individuos eran conslderadoa como 

objetos del Derecho tntecnacional y no como sujetos/··~·· a.: ";k"'} empiezan a 

robrar importancia en su personalidad lf)gal activa y faSÍva. ~' ED a mediados 

del siqlo XIX en que ~ empieza a tomar 6tro cnfoquo r:especb:> a la situaciái 

p-lrticul.ar del indlll'id<lo y se sostiene qi..ie cP solamente los estados son 

sujetos del oerect.o Internacional sioo tambiln el hombi:e individualmente 

considerado, &?sde el [UJtn~nto oo cpe tl~ne OOrechos pcimordiales que 

corresponden a su calidad de hombre civilizado y que no pueden ser vloladca 

p;lt ningún otro estado. 

•El. Jurista argentino Juan Bautista J\.lberdl nos dice •Las person11s favoritas 

del Decech:J Internacional S<X\ loo Estados, pero como éstos se compone¡ & 

hottbres, la persona del hombre no es extrana al oerecho Internacional. son 

miembcos de la humanida<l, cono sociedad, no solamente los Estadre airo loo 

individuoa de que éstos se componen. E'll ó.lti.mo análisis el hombre individual 

es la unidad elemental de toda ;iwciaci6n humana, y todo dered10 px colecth"O 

y l]?neral que sea, ~ reouelve en último término en un derecho del hombre.• (4) 

pascual Flore expiresa "'El Derecho Internacional dice no es s6l.o 00 la; 

eetados, es el derecho del gén~ro humano. El hombre p:::>See el riaquisito de la 

capacidad jurídica en um. esfera jurídica independiente del derech:J 

terr i.tot ial. ta indlv !dualidad t»rcesp:mñC> .ll OC.ubre ro sólo oo~ 

perteneciente a \.lf\a agrupacífu p:>lítico, como ciudadano de m esta®, sirn 

taJrbjén o:>n"O hombre i.ndepenJieotemente de las relaciones territorl.-:1lea." (5) 

(4) camargo Pedro t'ilblo. ta Protección Jurídica de loa Oe!echos Humanos y 

de lo Derocracia en l\mécica. Edit. Excélsior. México 1960. pág, 24. 

(5} oía:: Cisneros césar. Derecho internacional Público, Edit~ argentina, 

euenos l\l.tes, 1966, pág. 233. 
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Dice el autor nonfils •Que el hombre es una persona jurídica compleja porque 

ro s6lo es directamente miembro de la oomunidad internacional y sujeto del 

Derecho Internacional. sino que es también sujeto del derecho interoo de cacb. 

país al cual pertenece. Esta doble rersonalidad del hombre o:::>mo sujeto del 

derecho intcrn:i e internacional produce acciones reflejas entre amb.'6 

o:>ndiciones. • (6) 

El autor griego Nicolas rolitis manifiesta, •por una p:t.rtc, que •el Derecho 

Internacional no es ot!a cosa que el conjunto de reglas que rigm l~ 

relaciones de los hombres per tcnecientea a diversas agrupaciones nacionales, y 

por la otra, nuestra época es pueo un período de transici6n hist6rica y social 

que el Derecho Internacional llegará a formular: en un plazo no lejano un 

conjunto de reglas que regularán las relaciones de los hombres pertenecientes 

a diversos <J'Utx:JS oociales: si cl ~recho Internacional oo es ya 

exclusivamente el derecho de loa Estados, todavía no es el derecto de loo 

oombres."(7) 

,-~ 1 ! 
En m-esua opini6n, tanto las doctrinas que te atan de explicar la calidad del 

individuo coon sujeto del derecho internacional, las que le nicg~ ta\ 

carácter cxager an o son IIJJY cerrad as en sus cona ider aciones, ya que si vemos 

al derecho cotoo algo cambiante de acuerd:> a las necesidades del tiem¡:io, el 

lugar y que ·principalmente está destinado a regular ooclones y situacioneo 

humanas, y <}UF! el hombres es el sujeto esencial de todo derecho, se dere 

consideru desde ese p.into de vista dinAmico y no eomo alqo cst.itico. 

Si hace!OClG UM pequer\a reflexión, venos que el derecho internacional en un 

pcincipio aparece eomo algo confuso, algo como un ius gcntium, un derecho de 

(6) oi'.az Cisneros César. Dar echo Internacional Público, Edit. argentina, 

Buenos Alces, 1966, pág. 233 y oig. 

(7) ca.margo Pedro Pablo. La Protecci6n Jurídica de los Oerechos Humanos y 

de la Dem::>cracia en América. Edit. Excélsior, México 1960, pág. 25. 
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gente, en graOO universal qoo se dedica a regular las relaciones de los 

individuos, miembros de la comunidad universal, misma que va evolucionando 

hasta llegar a la compleja estructura que denominamos estado. 

El estado surge como un medio para realizar loa fines del hombre y que au 

origen lo encontramoG en la gens que surge coro la primera forna ch comunida:i 

integrada p:>r individuos que conjugan sus esfuerzos tara vivir mejor, y que a 

travOO de muchos cambios ocurridoo en la historia se llega al estado m ru 

forma a¡nrentementc. ¡:erfecta y en ese m:imento vemos que cobra importancia el 

Derecho Internacional oricntnOO a regular las relaciones entre esta:i 

primitivos sujetos que son los estados y temp:>ralmente deja olvidados a los 

indiv iduoo y con ellos al iw gentium. 

Pero estos mismos honbres da la comunidad universal que crean el estado, lo 

empiezan a superar, ya que empieza a dar muestras de su insuficiencia en el 

f~n pcimordial de su creaci6n romo es la satisfacción de necesidades humanas, 

y ea el momento en el que se empiezan a crear otro tipo de instituciones cono 

son los organismoG internacionales que vienen a satisfacer necesidadca que los 

estados poc &Í solos no pueden hacer. 

o:m la creación de estos organiamos internacionales surge ese derecho de gente 

que se había quedado olvidad::> temporalmente y que es el género del De.r;ecto 

Internacional que su función es la de regular las relaciones entre los 

Estados, y nuevamente la doctrina ha tenido que desviaL la atenciái re 

oonsiderar exclusivamente el estado oomo triico wjeto del ~recho 

Internacional para darle la categoría de sujetos del miero a loo organismcs 

internacionales. 

Así, 01ando el estado empieza a p!rder impor tanela debido a que loo organismos 

internacionales debilitan las barreras del estado y empieza-i a exaltar el 

valor del individuo frente al estado, reiteramos, el derecho universal cobra 

nuevamente importancia y, po: lo tanto, el individu.o surge nuevamente com 

rujeto del Derecho Internacional Público, 
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Concretamente, el indiv.idoo cOtIO sujeto del Derecho Internacional Público 

veros que tiene una regulaci6n directa en todas las actividades que descmpcna, 

pee ejemplo, podemoo citar toOO lo referente a la nacionalidOO y la 

naturalización, lo relativo a la venta de dr09as nocivas, lo referente a la 

reglamentaciál de las condiciones sanitar las de los trabajadores, toó:> lo 

a:mcernlente a la piratería, a l4 esclavitud, el derecho de ~tici6n, los 

crímenes de guerra, los derechos humanos, etc, 

l• fof.OCO JURIDICO DE !A OOR>ll\ lNTERNACIOllAL 

•Para o:imprender el verdadero significado de la personalidad en un orden 

jurídico se debe partir de la idea de que no se trata de reconocer un hech:> 

natural, sino de comprobar una creaci6n jurídica, el resultado de una 

calificación normativa~" {8) 

Para la ante e ior dcfinlci6n se Eat te de la base de que el de:recho 

internacional es soberano ':I que es ~l quien le dá. la calidad de sujetos a loo 

individuos, a través de la creación de las notmJ.s que van dlr lgidas en 

par ticulac a éstos. 

"De la existencia de varias instituciones que a través 00 la p:!ctica 

internacional se consideran coroo pruebas de que el individuo es destinatario 

re la norma jurídica p:>s!.tiva internacional y que afectan al individuo en~ 

•a} su vida {normas prohibiendo la piratedaJ reglas sobre el cmploo de 

gases t6:dcos y asfixiantes_?') ptot.ocolo de Gint:br.i ~- 17 ·de junio de 

1925$ normas que regulan el uso de subU\arinost Protocolo de LondreG, 

del 6 de noviembre de 1936¡ re<;las para· la prevención y represión del 

9enocidio1 Convenio del 9 de diciembre de 1948); 

(8) Cabaleiro Ezequiel, Los Tratados Internacionales, Edit. Rialp S.A. 

Madrid, 1962, pá<¡. )'¡ 
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b) 9.l trabajo {parte XIII del Tratado de Ver salles, que !ns ti tuye la 

Cl:'gan1zaci6n Internacional del Trabajo) J 

e) 9J libertad (prohibiciái de la trata de negros y de la esclavitud~tf 

Acta de Bruselas del 2 de julio de 1690 y O:mvenio de Ginebra del 25 

de septiembrn de 1926) prohibiciái de la trata de blancas: Convenioo 

del 4 de mayo de 1910 y del 30 de septiembre de 1921 y del 2 de 

diciembre de 1949) 1 

d) El1 su iooralldad (reqlamentacl6n de la produccioo y del tráfico de 

estupefacientes~.} Convenioo del 19 de febrero de 1925, 13 de julio de 

1931 y 26 de junio de 19361 Protocolo del 11 de diciembre de 1946J 

represién de la clrculaciái de publicaciones obcenas: Convenio del 12 

de septiembre de 1923) •. (9) 

Para ser sujeto del oececho rnternilcional se necesita tener capacidad para 

cumplir coo loa derechoo y las obligaciones que la misma norma internacional 

le confiere al pirticular. Iniciarenns ¡:or enunciar algunas de las 

obligaciones impuestas a lea individuos para después sef\alar loo decechoo ~ 

que ipzan en el Derecho Internacional. 

A. La Prohibiciln de la Piratería 

•r.a piratería se define usl\almente como los actos de violencia cometidoo en 

altamar conb a las personas o los bienes, por la tr ipulaciái. ~ un buque 

privado con propósitos de saqueo. I.a piratería sólo ¡uede .:::.er cowetida por 

personas privadas y no por un acto del Estado, de ahí que no pueó! cometeroo 

por la tripulac16n de un buque público que actúe bajo el mando o con la 

autor 1zaci6n de un 9obierno.1 (10) 

(9) ibusseau Charles. Derecho Internacional Público, 'Irad. Fernando 

Gimenez Artigues, Edit. Ariel 3a. Ed., Barcelona 1966 pág. 216 

(10) Kelsen nana. Pr incipioa de Derecho Internacional PÚblico / trad. Ff. 

Caminos y Ernesto c. Hermida, Edit. El Ateneo, Buenos Aires, Argentina 

1965, pág. 108. 
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Analizando la piratería venaJ que el Derecho Internacional no obliga de ningún 

rindo a los estados a perseguir a los piratas, lo único que hace es facultarlos 

para que loo persigan px las accioneo que puedan imputáraeles y que 

tipifiquen el delito. La norma internacional al prohibir la piratería está 

obligancb a los individues a no cometer este delito, pero si lo cometE.11 re 

OJnvierten en sujetos de una obligaci6n internacional. 

La sancUn que se le imp:me al pirata, se le aplica sin analiziU" la 

nacionalidad a la cual pertenece, aunque la sanci6n oo est& claramente 

definida por el Derecho Internacional, pero el estado ofendido est:.! facultadJ 

para determinar el castigo y al estar aplicando la penalidad este estado lo 

que haO? a través de sus tribunalen es aplicar el derecho internacional, ya 

que así oomo el individuo comete el delito de piratería que es un delito 

oancionacb pee la nor111t internacional, se le castiga al particular 

independientemente del estado al o.1al pert1Jncce. 

B ~ Rl Uso Ilícito del Pabellál 

•0e aQJerdo al Derecho Internacional, todo buque debe navegar bajo el pabellón 

de Wl Estado, pero el Derecho Internaclonal deja al derech::J nacional del 

Estado la determinaciOO de las condiciones bajo las ruales un buque puede 

navegar con la bandera de ese Estado (11). 

Si es infringida esta reqla, el estado al cual se le ha causado un perjuicio 

por haber usado la bandera m forma ilegal o sin permiso del misoo, tiene la 

facultad que el Derecho Intel'.ilacional le oonccdc de oonfiscar el buque y ~sto 

implica que el propietario de la nave y el capitán son responsables ante el 

Derecho Internacional de este delito. 

c. El Espionaje 

•lha persona s6lo p,iede ser a:msiderada corro espía ruando, actuando 

clandestinamente o bajo falsos pretextos, obtiene o trata de obtenec 

(11) Kelsen Hans. Principios de Derecho Internacional PÚblico, Trad. B. 

Caminas y Ernesto c. Hermida, Edit. El Ateneo, Buenos Aires, Argentina 

1965, pág. 109 
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informaciones en la zona de operacl6n de un beligerante con la intencUn de 

oomunicarlas a la p.,lrte enemiga.• (12) 

El D:?recho Internacional faculta al estado, contra el a.ial se han efectuado 

actos de espionaje, a castigar al infractor como si fuera un criminal que va a 

adquirir una obli9aci6n respecto del delito que cometi6, y desde este momento 

el estaOO ofendido es el que impane a través de sus tribunales la sancién 

oorrespondiente, ya que es el único facultado p:ir el derecho internacional 

para hacer lo. 

D~ SI marzo de 1884 se lleva a cabo la Conve:nci6n para la 

protecciái de cables telegr.!ficos subma.r inoo. 

f'Bta Convenci6n dispone que se le impondrá pena de multa, prisi6n o ambas al 

que ranpa. o deteriore IR\ cable submarino, ya sea poc negligencia o 

intencionalmente y que interrumpa total o ¡nrcialmente la romunicaci6n 

telegcáflca, 

&l este delito le va a padir la reparaci6n del dano y además, si te estima 

necesario, responsabilidad penal al indiv !duo que interrumpe la comunicaclát 

telegr&fica, independientemente de la nacionalidc?d que tenga. 

E. Loe Actos de Guerra Ileg{tiJD03 

El Derecho Internacional no obliga a los indi•1iduos privador. a hacer uso de 

las armas y combatir al enemigo, ya que ~stoa particulares no pertenecen a l~ 

fuerzas armadas y p::>r ello no se lea permite usar los instrumentos de guerra, 

y quien los va a castigar es el beligerante contra quien se cometi6 el acto 

ilícito, 

(12) Kelsen Hans. Principios de Derecho Internacional Público, trad. H. 

Caminos y Ernesto c. Hermida, Edit. El Ateneo, Buenos Aires, Argentina 

1965, pág. 112 
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Las personas que actúan en contra de esta regla impuesta pcr la norma 

internacional oon sujetos ditectos de obligaciones y de responsabilidad 

internacional. 

F. tos crímenes de Guerra 

Sm aquellos que se coineten en el momento de violar las leyes de guerra, y el 

Derech:> Internacional faculta al entado beligerante a castigar a les 

prisioneros de guerra que estén en su p::K!er p:Jt la violaci6n a estas normas, 

con anterioridad a su captura) además, estos criminales de guerra pueden sec 

aistigados PJC su propio estado. 

COl1D observamos, el Derecho Internacional impone la 00ligad6n a las personas 

privadas de abstener&:! de cometer crímenes de guerr.J. porqur.! además puedm 

incurrir en •Jna resp::msabilidad penal individual. 

•una responsabilidad individual inmediata fundada en el Derecho Internacional 

OJmún, se dá, única y exclusivamente, para criminales de gJerra, ya que en 

virtud de una vieja tradiciál los Estados están facultados para castigar a loo 

prisioneros que caigan en sua manos incluso p:>r violaciones del derecho de la 

guerra perpetrada antea de su captura. Estas violaclonea se llaman crímenea 

m g.ierra. 9J persecución es lícita en virtud de los usos ~ la guerra, o 

sea, inmediatamente sobre la base del Derecho InternacionaL ~ ahí que las 

personas en cuestión p..iedan ser castigadas también p:>r infracciones del 

derecho de la guerra que ro figuren en el código penal del lugar d:! w 

¡l?rpetraciOO o del país en que hizo la detención.• {13) 

Estos delitos abarcan crímeneo de guerra que loa soldados cometieron con toda 

mala intenci6n oomoi saqueos, malos tratos a los heridos durante la guerra, 

etc., por lo tanto, el infractor al cometer este delito es responsable y está 

cbligado a i:agar una indemnizaci6n p.Jr el dano cau:iado. 

(13) Verd:coso Alfred. 02recho Internacional PlÍblico, trad. Antonio T[uyol 

'i Serra, Edit. Aguilar, Madrid 1972, pág. 160. 
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Para sancionar este delito encontramos que después de la segunda Guerra 

M.Jndial aparecen dos tJ:' ibunales internacionales: el de ~remberg y el de 

Tokio, en elloo la participaciát de los particulares ro puede ser negada, 

están formados pJC jueces de diversas nacionalidades y OJYO EQ<ler para juzgar 

se deriva de un texto legal. 

El oulicter internacional de estos tribunales queda ¡atente en la dcclaraci6n 

del juez Jackson al decir que: •El hecho de que las Naciones Unidas se pongm 

de a::::uerdo para unir sus derechos y deberes CX>n vistas a castigar a aquellos 

que violen el derecho de gentes es, por sí mismo, el ejercicio de la soberanía 

m.mdial en nonbre de la universalidad.• (14) 

.---
Bl juez oonnediev de Vabres, juez del Tribunal de Nuremberg subraya que frente 

a las doctrinas clásicas que no admiten más que a los catados como sujetos 

activoo y pasivos del ordm jurídico internacional, el Tribunal da Nurembery 

se decide abierta.mente p::>r el nuevo Derecho Internacional que tiene por 

sujetos no solamente a los estados sino también a los individuos". (~~~ 

D1 creado el 'Ir ibunal de Nuremberg a través del Estatuto de Londres del 8 da 

agosto de 1946, y algunos de sus artículos m&e importantes dicem 

Artículo l.- Instituye un Tribunal Militar Internacional para el juicio 

de loo crímenes de guerra cuyoa delitos no tengan una localizacién geoqráíica 

precisa, ya sean acusados individualmente o m su calidad de miembros de 

organizaciones o de grupos m ambas calidades. 

(14) Jacksoo. International Criminal Law, Gerhard o. w. 1'11ller and Edward 

M, lliBe, Edit. Sweet • Maxwell Lt:d. London 1965, pág. 240 

(15) [).)nnediev de Vabres. Le Procés des Grande Crimlnels de Guecre devant 

Le principes Tribunal Militaire International Nurcmberg. 1947, pág. 57. 
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Artículo 6 .- El tribunal establecido por el acuerdo mencionado En el 

artículo pcimero de este estatuto p::ir el enjuiciamiento y castigo de loe 

pcincipales criminales de guerra de las potencias europeas del eje, tendrkl 

¡;:oder para juzgar y castigar a las personan que, actuando en beneficio de las 

potencias europeas del eje bien como particulares, o bien, coJJO miembros de 

Ol'ganizaciones, cometieran cualesquiera de los siguientes delitos: 

a) Delitos contra la Paz, a saber: planear, preparar, iniciar o hacer una 

g...ierra de agresión o una guerra en la violaci6n de tratados, acuerdos o 

seguridades internacionales o participar en un plan o conspiraciát común para 

realizar a.1alesquiera de c~os actos. 

b) ~lites de guerra a saben violaciones de las leyes o usos de guerra, 

tales violaciones incluyen Gin que esta enumeraci6n tenga carácter limitati~ 

el. asesinato, el maltrato y la deportaciOO i:ara tealizar trabajos en 

condiciones de esclavitud, o coo cualquier prop6sito de poblaciones civiles 00 

territorios ocupados o que en ellos se encontrasen el asesinato o el mal trato 

de prisioneros de guerra o de personas en el mar, la matanza de rehenes, el 

saqueo de la propiedad pública o pdvada, la destrucci6n inconsiderada de 

ciudaden, villas y aldeas, o la devastaci6n. no justificada por las necesidades 

militares. 

e) ~litos contra la humanidad, a saberi el asesinato, el exterminio, la 

esclavitud, la deportaciOO y otros actos inhumanos cometidos contra cualquier 

p::>blaci6n civil, durante la guerra o antes de ellas, o ~rsecucionea por 

razone!J políticas, raciales o religiosas relacionadas con cualquiera de loo 

delitos que oorresp:mdan a la jur isdicci6n del tribunal, tanto si fueron 

cometidos en violaciál de las leyes del país donde fueron perpetrados coao en 

el caso oontrario. tos dirigentes, los organizadores, loS instigadores y los 

cómplices que hubieren participado en la formulaciát o ejecucién de un plan o 

a:mspiraci6n común para cometer rualesquiera de los delitos procedentes serán 

responsables de todos loo actos realizados por cualesquiera persona m 

ejecuc16n de tal plan. 
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Ar tí culo 7 .- Ser\ala U posici6n oficial de los acusados COltD jefes de 

estado o oono altos fUnc1onarios en departamentos ministeriales, no ser& 

considerada coao circunstancia que le& exiioo de w responsabilidad ni 

atenuante de la pena. 

Artículo 8. - Disp:mei el hecho de que el ocusado hubiese actuado en 

cumplimiento de Órdenes de ru 9obierno o de un superior no le eximirá m 
responsabilidad, pero p:>dr& ser tomado en oonsideraci6n pira atenuar la pena 

al el tcibunal determina que la justicia así lo requiere. 

Del contenido de estos artículoG p:>deros decir que el individuo puede ser 

responsable de delitos internacionales y se admite que los individuos tamblln 

tienen derechos internacionales que tr:ascienden a las obligaciones nacionales 

impuestas por el estado, si la infracción se comete a una norma internacional, 

si loe bienes' lesionados tienen esta categoda, si las tres c.ategorías de los 

delitos contra la paz, contra la guerra y contra la humanidad soo categor!oo 

realmente internacionales, la responsabilidad del ¡:artlcular resulta 

internacional. 

~r lo tanto, ¡:odiemos senalar que el Estatuto de Londres del 8 de agosto de 

1945 es una reglamentaciál internacional que define y sanciona unoo delitcs 

OJya respresentaci6o está a cargo de las jurisdicciones nacionales o 

internacionales, y además que queda reconocida dentro del derecho penal 

internacional., la resp:msabilidad del individuo. 

Despul:s de haber hecho este an&lisls de la esfera de obligaeionE<l qU> el 

Derecho Internacional le o:>nfiere al individuo, oomo rujeto del mismo, 

analizaceax:is en seguida la esfera de derechos que el mismo ordenamiento les 

otorga a los particulares, 

Especlficamen,te, el Del:'echo Internacional a través de loa tratados •confiere 

derechos a los individuos, al facultar a las per&0nae privadas a promovcc Ul 

juicio o:>ntra un Estado ante un tribunal nacional o internacional. En eoc caso 
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el tribunal puede constatar la violación del derecho, esto es, de los derechos 

de la. persona privada (el actor) p:Jt parte del Estado (el demandado) y ordenar 

la reparación del dallo. Si pcx el tratado el Estado está obligaó:J a cumplir 

el fallo del tribunal, •el no cumplimiento ¡uede ser considerado coma 

violaciá1 del tratado, cai las consecuencias que dicho acto ilícito tenga ~ 

el Derecho Internacional generalJ la acción coercitiva de las demás partes 

conttatantes contra el Estad> transgresor•. {16) 

En seguida senaln.tfWls algunos de loe ejemplos en los cuales los particulares 

tienen derech:J para acudir a los tribunales internacionalea a plantear 

jurídicamente sus ¡oaible.!3 reclaniacioncs, aunque romo es natural, los estados 

se han mostrado reacia; a aceptar el derecho de sus nacionalea para acudir 

ante jurisdicciones in ter nacionales a presentar una demanda en contra de ellos. 

l. La convenci6n Relativa al Tribunal Internacional de Presas, que no es 

n:>tificada pero queda como una tentativa de establecer ese detecho. 

De acuerdo con el Artículo 4o. de esta convención, podían ir en a.pelaciá\ de 

loo fallos de los tribunales nacionales de presas, ante el T. I. de Presas, no 

s6lo el estado neutral, cuya propiedad o la de sus súbditos fuese perjudicada 

p:i:r el fallo del T. Nacional de Presas, sino también ¡:or loa individuos 

pe ivados perjudicados pcr las decisiones de loo ttibunalES nacionales 00 

presas. 

Bl Ar tlculo SO. de esta convencióo. renal a que •el tribunal ordenar& la 

restituc16n del buque o cargamento y fijará, si hay wtivo, el monto de las 

daf1os. Si el buque o su cargamento hubiesen sido vendidos o destru{dos el 

tribunal determinará la inde11U1izaci6n a acordarse al propietario por este 

oxu:epto. 

(16) Kelsen 11ans. Principios de Derecho Internacional Público, trad. H. 

Caminos y Ernesto c. Hermida, Edit. El Ateneo, DUenos Altea, Argentina 

1965, pág. 121. 
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D! acueró:J al Artículo 9o. que dice:. •Las potencias contratantro se 

axnprometen a someterse de buena fé a las decisiones del T. I. de Presas y a 

cumplit coo la menoc demora posible.• Quiere decir que la ejecuciÓl do loo 

fallos del Tribunal deberían de ser cumplidos por las partes. 

2. El recurso que se encuentra consagrado ante los tr ibunalcs creados p::>r 

el Tratado de Versalles y los otros Tratados de Paz vinculados a éste, que son 

los TribUnales Arbitrales Mixtos Internacionales. 

Bl el Tratado de Versal~es los nacionales de las ¡:otencias aliadas y asociadas 

podían promover acciones en contra de Alemania ante los Tcibunales Arbitraloo 

Mixtos Internacionales conforme al Artículo 304 del Tratado. 

En síntesis, lo que hacíai es too tr lbunales eca aceptar las reclamacionc::.; de 

la.e personas privadas que sufrían dal\os a cx:mSecuencia de las medidas b6llcas 

que Alemania utilizó en la guerra, ol tribunal era competente para arreglar 

las <X>nttoversiae originadas en los c:x:mtratos celebrados cx:m anter loe idad al 

Tratado de Versalles entre las naciones de las potencias aliadas, asociadas y 

los nacionales alemanes. 

Lo importante para este estudio es que el litigio se presenta entre personas 

privadas para quienes la competencia de los tribunales alemanes fue dejada a 

un lado para acudir al Tribunal Internacional, en el cual tiene la calidad de 

parte y con ~ato la calidad de sujetos del Derecho Internacional. 

f»ta Convenci6n en el Artículo So. dispone que todas las p?:reonas priv3das 

están facultadas para promover un juicio ante Wl tribunal internacional m 

o:>ntra del estado que interfieta en su esfera de intereses, porque estÁn 

protegidos por la convenciát y con esta facultad que tienen las personas de 

p:xler apelar ante ese tribunal se les está dando la calidad de sujetos del 

Derecho Internacional. 
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3. En Nueva York el 12 de octubre de 1929, en cl Instituto del Derecho 

Internacional se lleva a cabo la Declaración de los Derechos Internacionales 

del Hombre. 

B1 esta declaracién se propone el establecimiento de la igualdad de derechos 

entre todos loe hombres, y lo m!s impar tan te es que dejarían de conocer la1 

estados de las cuestiones internacionales de sus nacionales para pasar al 

dominio de la comunidad 00 lea pueblos, es decir, al amparo del derecOO 

internacional. 

En el Artículo lo. de esta decla1 ... ..:i6n se dice ªEs un deber de todo estado 

reconocer a todo individuo el derecho igual a la vida, a la libertad y a la 

propiedad y acordar a todos sobre su territorio, plena y entera protecc16n de 

este derecho, sin distincifu de: nacionalidad, de sexo, de raza, de lengua o re 
religión,• 

El Artículo 20. de esta declaraci6n senala: •za: un deber de todo estado 

reconocer a todo individuo el derecho igual al libre ejercicio tanto público 

~ pe !vado de toda fé, reli9i6n o creencia, cuya ¡x.ictica no sea 

incompatible con el orden público y las buenas costumbrea.• 

g¡ artículo Jo. dice: • Es un deber de todo estado reconocer a todo individuo 

el derecho igual al libre uao del idioma de su eleccifu y de la ensenanza 00 

lste •• 

El Artículo 4o. dice: •Ningún motivo sacado directamente o indirectamente de 

la diferencia de sexo, de raza, idioma, nacionalidad o religión, autor iza a 

loe estados a no rehusar a ninguno de sus nacionales loe derechos privados y 

los derechos públicos, especialmente la admisifu a los establecimientoo de 

E!lSeftanza pública y el ejercicio de las diferentes actividades econánicas, 

profesiones o industr las.• 
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La importancia de esta declaración es que forma parte de los antecedentes 

hiet6c icos de la oeclacac16n de Derechos !llmanos en la Carta de Naciones 

Unidas. 

4. Lo Doolaraci6n de principios en la carta de la O<ganlzaclón de los 

Estados Amer !canos. 

U\o de sus principios disponeJ •oue los Estados ~r !canos proclamen los 

derechos funda.mental-ce. de la persona humana sin hacer distinciÓl de raza, 

nacionalidad, credo o ~xo. • 

Además, menciona los derechos humanos de bienestar, la libertad, el trabajo, 

la educaciál y en esaa cláusulas vemos que se plasman las condiciones de Li 

personalidad huma.na y que han dejado de ser ya una concesi6n de cada estado 

para convertirse en ura. ley internacional, en un derecho inherente a la 

o:imunidad internacional. 

5. Las eondiciones de la vida. humana seqún el Convenio Económico de 

Bogotá. 

se refiere a las o:mdiciones de la vida humana, es~cialmente el capítulo 

sobre •aarantías Sociales•, y entre otras cosas se refiere al trabajo y a una 

reinunerac16n justa, a la justicia social, a proteger la salud, la vejez, a 

aminorar los efectos del desempleo, a los r iesgoa de trabajo, a la salOO 

mternal e infantil, a asegurar el descanso, a la permanencia en el c:1plco 

impidiend:l el despido sin just.:I causa, etc. / y para conoc~ de todas esta!l 

westiones los estados americanos crearon c;omo éc'gano de dicha organización el 

Consejo Econ6mico y social que gou de amplias funciones. 

tiesp.J~s de todo lo indicado en este inciso, que se refiere a la contemplaci6n 

del individuo cc::i.oo sujeto de derechos y deberes del ordenamiento jurídico 

internacional, ya se p.Jede decir que en la actualidad no resulta fácil negar 

la calidad del individuo coao sujeto del derecho internacional. 
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!· Ml\ICO DOCTRINl\RIO SOBRE rA CALIDAD DEL INDI'IIDOO CCMO 

SJJETO !EL DERECHO INTERNl\CICW\L 

Se admite que en la esfera internacional se está produciendo una revoluci6n 

jurídica, ya que ahora se tiene que considerar a las diferentes figuras de las 

tranoacclones esta ta fes o de los tratados y 01teqor !as diferentes de las que 

se aplican a los estddos externamente en las relaciones con otros estados. 

Igualmente, al inicio de las relaciones internacionales Ge cre!a que sólo las 

"""podían celebrar los estados, pero catre podemos observar el dereclD 

internacional tiene ámbito en otras esferas y regula además las relaciones que 

existen entre los estadru y loo diversos organismos internacionales que hm 

venido a sustituir en muchos campos a los Estados que i;:or s! solos no hubieran 

l09rado satisfacer las necesidades de los individuos. 

Y así como se han ido cambiando los conceptos en el derecho internacional, que 

se mueve en un mundo cambiante ~ , el transcurso del tiempo y el avance de la 

ciencia, ha tenido que aceptar nuevas esferas como es que •el Derecho 

Internacional se aplica ahora directamente a los individuos en muchos lu9aree 

y en Dllchas situaciones.• (}:l.) S 

ta tendencia m!s importante acerca de la calidad del individuo como sujeto del 

Derecho Internacional lo encontramos en la Carta de las Naciones Unidas, que 

dice en el preámbu101 •r.a finalidad de reafi['mar la fé en lo~ derechos hum.anos 

fundamentales de _hombres y mujeres•. Uno de los propósitos de las Naciones 

Ulidas es •realizar la OC10pcraci6n internacional en la solución de problP.mas 

internacionales de car&cter econ6mico, social, cultural o humanitario, y en el 

desarrollo y estímulo del respeto a los derechos humanos y a las libertades 

fundamentales de todos sin hacer distinc16n por motivos de raza, sexo, idioaa 

o religi6n. • 

(17) 8:Jrensen Max. Kinual de Derecho Internacional PÚblico, Edit. ·Fondo de 

Cultura Económica, México 1973, p6g. 96. 
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•LOs que hemos suntentado desde hace m1.1chos anos que no solamente el estad:> es 

tersona o sujeto del Derecho Internacional F\lblico sino que lo es la ~rsona 

humana, individualmente considera& y ciertas ocasiones no estatales, los que 

hem:>s procui::ado humanizar el concepto de esa cama del derecho_, que no p.iede 

morir sin la muerte de tcxb el derecho 'i de la civilización, debemoa aprobar 

q1.1e el preámbulo de la or9anizaci6n nundial es:tablece como una de sus 

finalidades esenciales la consa9raci6n de esos magnos principios fundamentales 

para la existencia misma de una verdadera comunidad internacional." ll'S) 9 

El 10 de diciembre de ],.948 se adopta la Oeclaracifu de Oerechoo Humanos, que 

está basada en el texto preparado ¡:or la comisión sobre derechos humanos, esta 

declaraci6n senala les derechoo básicos y las libertades fundamentales a loo 

que tienen derecho en cualquier parte, todas las ¡ersonas, sin distinción 

alguna de raza, color, sexo, idioma, reli9i6n, opiniál política, origm 

nacional o social u otra condic i6n. 

El pre&nbulo de la declaraci6n afirtna •r.a asamblea general proclama la 

presente declaraciál universal de derechos humanos como ideal común por el qoo 

tx>dos los p.ieblos y naciones deben e5forzarse, a fin de que tanto los 

individuos oono las in¿tituciones inapirándosc constantemente en ella 

pc01I1J.evan aediante la ensananza '/ la ed1.1caci6n, el .cespeto a estos derechos y 

libertades, y aseguren pcx medidas progresivas de carácter nacional 

internacional su reconocimiento 'f aplicaci6n universales y efectivos, tanto 

entre los pueblos de los estados miembros como enue lc:s de los territorioo 

CX>loeados bajo su jur isdicci6n, 

•rn sus tceinta artículos, la oeclaraci6n senala los detechos básicos y las 

libertades fundaiuentalcs a 105 que tienen derecho (:1) cualquier parte, todas 

las personas, sin d1stinci6n alguna de raza, oolor, sexo, idioma, religi6n, 

opinifu p:>lítlea, \ori9en nacional o social, bienes, nacimiento u otea 

condición, los derechos y las libertades as! senalados comprenden dos aroplias 

(18) oíaz Cieneros César. Derecho Internacional Público, Fdit .. argentina, 

Buenos Aires, 1966, pág. 260 y sig, 
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categodas de derechos: 1) derechoo civiles y ?Jlíticos1 2} deredtoe 

econ6mioos, soclaleu y culturales.• (i.11) ¡e 

En seguida enunciamos alguna; de los artículos de esta declaraci6n: 

Artículo lo.- El Artículo lo. dice: "Todoa los oores humanos nacen libres 

e iguales en dignida.1 y derechos, y dotados como están de razál. y conciencia 

deben de oom~rtacse fraternalmente lon unos con los otros.• 

Toda persona tiene los derechcs y libertades proclaroadoo en esta oeclaraci6n, 

sin distinci6n alguna de raza, color, sexo, idioma, religi6n, oplni6n p:ilítica 

o de cualquier otra índole, origen nacional o no.=ial, posicién económica, 

naciraiento o rualquier otra condici6n. 

Artículo 2o .. - tt.clem~s, no se hará distinci6n alguna fundada en la condici6n 

política, jurídica o internacional del pa{e o territor lo de cuya jurledicclo!n 

dependa una persona, tanto si se trata de un pa{s independiente como de un 

territorio en administracUn fiduciaria, no aut6nono o sometid::.l a cualquier 

otra limltaci6n de soberanía. 

Artícu1o Jo.- 'lbdo individuo tiene derecho a la -vida, a la libertad y a la 

Se<JUridad de su personá. 

Artículo 4o.- Nadie estará sometido a esclavitud ni a servidumbre, la 

esclavitud y la trata de esclavos están prohibidas en todas sus formas. 

Artículo so.- &die será sometido a torturas ni a ¡;:cnas o tratos crueles, 

inhumanos o degradantes. 

Artículo 60.- Todo ser humano tiene derecho, en todas tertes, al 

reconocimiento de su personalidad jurídica. 

(19) sorensen Kax. &nual de Derecho Internacional Público, B<Jit. Fondo de 

Cultura Rcon6mica, México 1973, pág. 479. 
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Artículo 10 .... Todos SQl iguales ante la ley y tienen gin distinc16n 

derecho a igual protección de la ley. 'IOdos tienen derecho e igual protección 

contra toda di ser lminacién que infrinja esta Declaracié:n y contra to<b 

provocación a tal discr iminaci6n. 

Artículo So.- 'Ibda persona tiene derecho a un recurso efectivo ante los 

tribunales nacionales competen tes, que lo amparen contra actos que violrn sw 

derechos fundamentales reconocidos por la constitución o por la ley. 

Ar tí culo 9o .- Nadie podr~ ser arbi trae lamen te detenido, prem ni 

desterrado. 

Artículo lOo.- '!'Oda ~rsona tiene derecho, en rondiciones de pl~na 

igualdad, a ser oída públicamente y con justicia poc un tribunal independiente 

0 imparcial, ¡:ara la detcrminaci6n de SU!l derechos 'f cbligacioncs O ['.QCd el 

examen de cualquier acusaci6i contra ella en materia penal. 

Artículo 15o.- 'l'Oda ¡::ersona tiene derecho a una nacionalidad. 2} A nadie se 

le pe ivará arbitrariamente de su nacionalidOO ni del derecho de cambiar w 

nacionalidad. 

Artículo 16o.- l} tos hombres y las nujeres, a ¡:ortir de la edad núbll, 

tienen derecho, sin restricciOO alguna por motivos de raza, nacionalida:i o 

religión, a casarse y fundar una familia, y disfrutarán de iguales derechos en 

cuanto al matrimonio. 2} s6lo. mediante libce y pleno consentimienb:> de les 

fu tucos esp:isos .[XY.irá contraerse el tr.J.tr bi.;,rdo. J} La fa.mili a es el elemento 

natural. y fundamental de la sociedad y tienen derecho a la protecci6n & la 

oocledad y del estado. 

Artículo 170.- l) Toda persona tiene derecho a la propiedad individual y 

colectivamente. 2) Nadie p:>drá ser privado arbitrariamente de su propiedad. 

Artículo l9o.- 'lbdo individuo tiene derecho a la libcrtaa de opinión y de 

expresión, este derecho incluye el de no ser molestado a causa de sus 

opiniones, el de investigar y recibir informaci6n y opiniones y el de 

difundirlas, sin llmltaciái de fronteras, por cualquier medio de informaci6n. 
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Artículo 210 .- l) Toda persona tiene derecho a participar en el gobieroo de 

6U país directamente o i=or medio de representantes libremente eecoqidos. 2) 

Toda person.:i tiene el deredlo de acceso, en condicioneJ de i9ualdad, a las 

funciones públicas de su país. 3) La volunta<l del ¡:ueblo es la base de la 

autoridad del poder páblico, esta voluntad se expresartí mediante elecciones 

auti&nticas que habrán de celebrarse per ió:licamente, fX.lC eufragio universal e 

igual y por voto secreto u otro procedimiento equivalente que garantice la 

libertad del voto. 

Artículo 2Jo.- 1) 'l\Xla persona tiene derecho al traba.jo, a la libre 

elección de su trabajo, a condiciones equitativas y satis factor las de trabaj) 

y a la protección contra el desempleo. 2) Toda persona tiene derecho sin 

discr iminaci6n alguna a igual salario por trabajo igual. 3) Toda persona que 

trabaja tiene derecho a una remuneraci6n e::¡uitativa y satisfactoria que le 

asegure a él y a su familia una existencia conforue a la dignidad humana y que 

ser& completada, en caso necesar lo, ¡::or a.ialesquiera ot:ros rredios de 

protecciát social. 4) Todl persona tiene derecOO a fundar sindicatos y a 

sindicarse pira la defensa de sus intereses. 

Ar tí culo 260 .- Toda persona tiene derecho a la educaci6n. La educaci6n debe 

ser gratuita, al menos en lo ooncerniente a la instrucci6n elemental y 

fundamental. La instruccié.n elemental será obligatoria. La instrucciái 

técnica y profesional habrá de ser generalizada, el occcso a los estudios 

superiores será igual para todos, en funcién de loo méritos respectivos. 2} 

ta cducaci6n tendrá por objeto el pleno desarrollo de la personalidad humana y 

el fortalecimiento del rezp<.?to a loG derechos humanes y a las libertades 

fUndamcnta.lesJ favorecerá la comprensi6n, la tolerancia y la ami~tad entre 

todas las naciones y todoo loa grupos étnicoo o religiosos, y promoverá el 

desarrollo de las actividades de las Naciones Unidas p:lra el mantenimiento de 

la paz. 3) Los padres tendrá-1 derecho preferente a escoger el tip::> de 

educaci6n que habrá de darse a sus hijos. 
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Artículo 280,- Toda persona tiene detecho a que se establezca un orden 

social e internacional en el que los derechos y libertades proclamados en esta 

Declaraci6n se hagan plenamente efectivos. 

Artículo 290.- l) Tod4 persona tiene deberes respecto a la comunidad p.1esto 

que s6lo en ella puede desarrollar libre y plenamente su personalidad. 2) En 

el ejercicio de sus derechos y en el disfrute de sus libertades toda persona 

estará solamente sujeta a las llmit~ciones establecidas poc la ley cm el 

IÍlico fin de asegurar el reconocimiento y el respeto de los derechos y 

libertades de loe demás. y de satisfacer las justas exigencias de la moral, del 

ocden público y del bienestar general en una sooleda<l democrática. J) Estos 

derechos y libertades no podr&l en ningún caso ser ejercidos en oposiciál a 

los prop6sitos y principios de las Naciones Unidas. 

Artículo 300.- Nacb de la preoente Declarac16n podrá interpretarse m el 

sentido de que oonfiere derecho alguno al estado, a un grupo o a una persona 

para emprender y desarrollar actividades o realizar actos tendientes a la 

supresión de cualquiera de los derechos y libertades proclamados en esta 

Declar ac i6n. 

fl'\ todos los artículos se renuncian analíticamente loo derechos humanos que 

toda persona ·tiene sin distinclál de ningún génerOJ el derecho a la vida, la 

libertad y la se<JUr !dad¡ queda abolida la esclav ltud y la servidumbre, las 

torturas y penas degcadantes, igualdad ante la leyJ protecciál contra tocb 

discrlminaci6n que infrinja esta declaraci6n y provocación a elloSJ recurso 

ante loe tribunales nacionales, se prohibe la detención, pe isi&l o destieuo 

arbitratio1 derecho a ser juzgado (X)r un tribunal imparcial) se pceeume la 

inocencia, salvo pruebl m contrario en un juicio ccn garantíasi a buscar: 

asilo en OJalquier p:1!s salvo acción judicial p::ir delltoo comunes. 
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--~~p. Declacaciái no fue impuesta en forma de tratado, que impusiera 

c:bligaciones contractuales a los estados, ¡:ero PJC su amplia variedad de 

contenido ha ido ganando una considerable autoridad, es tomada coro gula 

general pira el contenido de los derechos y las libertades fundamentales, tal 

como son entendidos por los miembros de las Naciones Unidas. 

Mientras qu~ la OeclaraciOO Universal de Derechos Humanos era simplemente éso, 

una declaración sin medies para hacerla cumplir, ae iban preparando pactoo 

sobre derechos hu!D..lnos en forma de oonvenciones internacionales, en 1954 la 

COmisifu de Derechos Humanm termina la redacción de dos proyectos de pactm 

que trat~n en forma separada, uno, los derechos econémicos, sociales y 

culturales, y el otro, los derechos civiles y políticos. 

El 16 de diciembre de 1966 la Asamblea General adopta y abre el período de 

firma del Pacto de Derechos Económicos, Soeiales y culturales. De acuerdo CQ1 

este ¡::acto loµ estados partea reconocen a todo el mundo el derecho al trabajo, 

las condiciones de trabajo justos y favorables, a afiliarse a 1..11 sindicato 

cbrero, a la seguridad social, a niveles de vida adecuados, a la salud y a la 

educaci6n. En este pacOO los estados parte quedan obligadoo a someta: 

in!or mes per i6dicos al consejo Eoon6mico y Social con relaci6n a las medidas 

adoptadas y al progreso logrado. 

a.e mismo día 16 de diciembre de 1966 también la /.samblea General adopta y 

abre al período de firma del Pacto de Derechos Civiles y Políticos, el cual 

regula los derechos a la vida_, a estar y d>rar privadamente, a la seguridad de 

movimiento y a la libertad de pensamiento, de conciencia, de religi6n, d? 

~inila, de r~niOO y' de asociaci6n) p~diibe la eaclavitud y cualquier 

discriminaciOO ,por motivo de raza, color, sexo, etc., garantiza un juicio 

justo, también los derechos políticos de los ciudadanos y la protección a loo 

niftos y a las minorías étnicas, religiosas y linguíeticas. 

Para hacer efectivo eote p:t.cto establece lOC!didas más efectivas para conservar 

los derechos hum.ános que protege, de acuerdo con él, una Comisién 00 oerechc:s 

a.unanos ha de considerar los informes sometidos por los estados parte y diri-
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girá observaciones generales a dlchos estados así como al Consejo Econ6mioo y 

SOclal. 

La CDmisi6n además 00 estar facultada p:lta considerar las oomunicaciones de 

loe estados que denuncien la falta de otro estado en el cumplimiento de SU!l 

d>ligacionea ooro parte de este pacto, la Comisi6o p:>drá oonsic!erar los 

informes de cualquier particular que pretenda ser víctima de una infraccién re 
walquiera de los derechos se~alados en el p.:icto p::ir par te de algún estado que 

haya aceptado el protocolo. La Comisi6n tiene la obligaci6n de comunicar SJ 

resultado tanto al estado parte interesado, como al individuo. 

En otros lugares que han tenido txito con la for:nulación de reglas de ocrccho 

Internacional en esta matee la, son los estadoo miembros del consejo de Europa. 

que adoptan en Roma en 1950 una canvenci6n para la protección de loe Derecho-> 

a.una.nos y Libertades fundamentales, y que a fines de 1966 depositan sus 

ratificaciones todos loo entados del con:;ejo, menos Francia. 

El protocol'l de esta convencl6n contempla los derechos a la educaci6n, a tenet 

propiedades y a· participar en elecciones libres, se ha conveniOO en que loo 

derechos y las libertades sel'\aladas deben ser con fer idas Din distinción de 

raza, sexo, idioma, color, asociación coo una minoría nacional, propiedad, 

nacimiento u otra condición. 

Lo importante de esta convenci6n es que di6pone las medidas para asegurar el 

cumplimiento de SUS disposiciones, ya que C5tablece; A} La Comisiéo Euro~'<l re 
los Derechos Humanos} B) La Corte Europea de Derechos Humanos. 

A} La Comisión, pa: un lado, está facultada para conocer de las 

denuncias de algún estado contratante, si ac~pta la queja lleva a cabO el 

examcr1 de l.a misma y la investi9aci6n, si se logra una soluciÓl amistosa la 

OJmie iOO tiene que presentar un informe que deberá oontener una breve 

exposlci6n de hechoo y la soluci6n del conflicto, además está facJ.ltada para 

recibir peticiones dirigidas al Secretar lo General del consejo de Europa, pro-
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venientes de cualquier persona,. organlzaclones no gubernamentales o grupoo de 

individuos que aleguen ser víctimas de una violaci6n de los derechos 

establecidos por la Convención. 

B} lit cor te airopea de Occechos Humanos se compone de un número de 

jueces de diferente nacionalidad pero representando a cada uno de los estadm 

miembros del Consejo de Ellropa, únicamente los estados contratantes y la 

Comlsi6n tienen det'ecOO a presentar casos ;"nte la corte, la jurisdicci6n de la 

misma se extiende a todos los casos relacionados oon la interpretación y 

aplicacifu del convenio; el individuo no tiene derecho a acudir ante esta 

OJCte, pero a fines de 1965 se habían presentado doe casos que afectaban a un 

individuo. 

otra imp:.>rtante tendencia es la que se refiere a los esfuer:.:os realizados para 

suprimir un número de instituciones o prácticas análogaR a la esclavitud que 

aún ¡:ersisten en varias pattes del mundo. 

•ciertas convenciones iniciales sirvieron de derrotero a la Convención sobtc 

la esclavitud de 1926, preparada con los auspicios de la Liga de las Naciones, 

ella disponI a que las pat tes con tratantes, en relaci6n con loo terr itor ioo 

a>locados bajo su soberanía, se comptom.etían a impedir y a suprimir el 

comercio de esclavos, a llevar a cabo progresivamente y tan pront.o como fuera 

¡:osible la abolici6n total de la esclavitud en todas sus formas (Art. 2o.) y a 

adoptar todas las medidas necesarias para impedit que el trabajo obligado o 

furzado llegara a adquirir condiciones análogas a las de la esclavitud (Art. 

So.). Tanbi~n, se convino que en los terrltorloa do.1de aún quedaba d. traba):> 

cbligatorio o forzoso ¡:ara otros fines que no eran p.lblicos, los Estados 

contratantes debían hacer esfUerzos para poner fin a esta práctica (Art. 

So.).• (20) 

(20) SOr-ensen Max. Mlnual de Derecho Internacional Público, Et.Ht. Fondo de 

Cultura Económica, México 1973, pág. 488. 
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En 1953 esta Convencl6n fue can'biada y en 1957 entra en vigor, de acueró:> con 

ella todos los estados cxmtratantes aceptan adoptar iredidas legislativas y de 

otro tipo para lograr la abolición completa de varias instituciones similareo 

a la esclavitud. 

El Artículo lo. senala •se declara delito criminal, según las leyes de los 

estados contratantes, el transporte de esclavos de un país a otro y loo 

¡:ersonas oondenadas p::Jr tales delitos están sujetas a ??nas severas. 

El Artículo 3o. dice ·~s estados contratantes deben adoptar medidas efectivas 

oon el c:bjeto de impedir que sus embarcaclonea y aeronaves sean usada3 para 

transportar esclavos, y a fin de sancionar a las personas culpables de tal 

tráfico, del mismo nodo se dispone que todo esclavo que se refugie a bordo de 

cualquier em.barcaci6n debe quedar libre lpso facto. 

Estas son algunas de la5 tendencias que van abr icndo brecha en el tratamiento 

del individuo como sujeto del Ocredlo Internacional. 



Ol.PITULO QY.RTO 
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CAPITUIJJ CUl\R'lU 

Las Empresas Transnacionales las Multinacionales 

l. Antecedentm 

Al aencionar una nueva calidad de sujetos del Derecho Internacional o:>mo son 

las empresas transnacionillCS y las multinacionales lo hacetoos en base a que el 

concepto de Estado fue el primer sujeto del Derecho Internacional, es un 

concepto de hace más de 400 anos que se impuso al Emperadoc y pr incipalroente a 

la Iglesia, y ege concepto sir•1i6 para esa 4-Jca1 en la .letualidad, coioo 

verem:>S más adelante ~ este estudio, una empresa transnacional E!"I muchas 

c:casiones es más p:>derosa que cincuenta países juntos y son estas empresas las 

que en muchas ocasiones le dan la solución a los problemas que se plantean m 

la oomunidad internacional, por lo tanto, el estado necesita cambiar a otras 

formas, independientemente de que en la doctrina se está planteando la idea CE 

lll Estado MUndial. 

Para efectos de este estudio expondreioos brevemente los orígenes de las 

empresas o consorcios transnacionales para posteriormente mencionar a lcE 

wltinacionales. 

La fuente principal del origen de las empresas transnacionales lo constituye 

el interés econ6mico que llevó a los primeros aventureros mercaderes en busco. 

de especies, oro, metales, azúcar 1 esclavos y en fin todos aquellos productos 

que podían adquirir y a la vez vender. Estos aventureros que recorríai el 

uundo lo hacían exclusivamente con el afán de ad:¡uirir más dinero. TUvieron 

muchas oportunidades estos aventureros con la rápida urbanhaci6t de Euco[Xl y 

Estados unidos: crearon gran demanda de ganado y trigo países como: canad.!, 

Argentina, Uruguay y J\Ustralia1 de plátano: Centro América y el CaribeJ 00 

café, t~ y cacaos Brasil, India, Ceilán y A.frica o::cidental. 
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Con la induetrializaciOO naci6 una gran demanda 00 materias primas corooi el 

nitrato de Perú y OlileJ el caucho en Brasil y M:llayaJ el estano y el cobre en 

Chile y Rhodesia del Norte. En Sudáfr lea constitUiÓ la base ccon6mica el oro 

'J los diamantes. E)1 estos tiempos las utilidades son grandes para a:iuellos 

que lograron satisfacer la demanda de estos productos. 

Así fue coroo empezaron a crear pequenas empresas en los países que permiti'an 

que personas extranjeras entraran a sus territorios a explorar o a fabricar lo 

QJe en ese lugar p:Jr sí solo no pxl!a hacer, pero primeramente eran 

particulares que fuera¡ enriqueciéndose y poster iorroente ya reprcscntaboo o 

tenían una nacionalidad y requerían de mayor reglamentaci6n ¡:ara p;xler 

explotar loe recursoo de algÚn país. 

Eh la mismA forma en que la re9ulaci6n jurídica de las relaciones econ6micas 

se reroonta a la EdOO Media, igualmente el fen6mero transnacional re presenta 

en el siglo XIII en la ciudad de Siena, ahí existían empresas que derivaban 

una parte de sus ganancias de loa negocios realizados en otros países, pero ro 

es sino hasta el siqlo XIX en que el capital oomenz6 a fluir en gcan escala a 

través de las fronteras nacionales, a medida que el proceso ~ 

indus tr ializaci6n de Europa progresaba y se h.acía necesario asegurar imdiante 

la inversi6o en otros ~íscs la provisión estable de materias primas. 

POr lo anterior 1 vemos que el avance del antiguo orden internacional favoreci6 

el desarrollo de la estru~tura de: producción de loo países má.s capaclt.adcs 

.frente a los ¡:sises necesitados, quienes iruncdiatamente empezaron a establecer 

un sistema cuyos objetivos y principios eran los de dar muchas facllidadoo al 

crecimiento y expansión transnacional de las empreGD.S nacionales de otros 

países poderosos, en consecuencia, estos países pobres tendierai a dar muchas 

facilidades a estas empresas, tales oorro: la reducci6n de las barrecas 

comerciales, liberalizaciái de los sistemas de pagoo y finanzas, est!mulo al 

libre flujo de la inversi6n extranjera, etc., aunque también oonsideraron 

necesario imponer les algunas reste ice iones. 
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Así aparece la expansiái transnacional como un fen6meno de la ciencia S(')Cial, 

debido al capitalisioo contemporáneo. Por el ~i:o acto de invertir en un pa!s 

extranjero estas empresas crean condiciones propicias para loo probleftlas 

internacionales. Una de las principales características de estas empresas es 

que puden ser muy grnndes y adem&J tener muchas subsidiar las dispersas en t<Xb 

el tru.ndo, pero s1.1s op:?raciones se coordinan desde un centro, aunque se ha 

pretendido demostrar que la.a sucursales pueden funcionar cono industríaa 

independientes que se mantienen con sus propios medios, la verdad es que todan 

trabajan dentro de una estructura establecida bajo un plan integcad:> Ce 

carácter general, venido de la sede central y sus actividades se ligan 

estcechamente entre sí. 

A lan indu.strlaa subsidiarias se lea juzga no p:>r su actuación particulat' aino 

por el grado de contr ibuciÓl al grupo al cual pertenece, de tal suerte que ura 

filial trabajando con pérdidas puede sec lltil al grupo, si con su presencia 

evita que un rival se introduzca en uno de los mercadoo más lucrativos de la 

s:JCiedad. Anti.9uamente, cuando loa viajes trasatlánticos tomaban varios días, 

las filiales realizaban operaciones por separado cubclendo mercados locales, 

¡:ero con los avances de la tecnología rtodecna tales como~ viajes aéreos 

cápidoo y seguros, la extensifu rle vías telef6nicas, as! corro la comunkaciái 

a t:r avés de vía satélite, las telegráficas, más se ha favorecido el 

ctecimiento de dichas empresas. 

lt>rmalmente, los campos en los que actúan estas empresas son .ictividades 

culturales, científicas, políticas y econ6micas 1 pero Ge.l cual foere el camp:> 

lo más significativo es que representan un aspecto cada vez más importante de 

las relaciones internacionales. 

r.n ~anto a las empresas o consorcios multinacionales, pai:a emtJczar, podemos 

afirmar que este concepto tiende a sec más econ6mico que jurídico, pero para 

los fines de este estudio interesa sena.lar que estas empresas actúan en un 

mercado más extenso que el nacional, con la posibilidad de que participa-l E!f'1 

las actividades de esta empresa nacionales de oos o más estados. e.anta para su 

beneficio como para el de la regiál donde se loealizan. 



- 126 • 

El sentimiento básico cE ura empresa multinacional es el 00 administrar 

intereses nacionales, naturalmente armónicos o complementarios de distintos 

estados, conforme a 1.11 estatuto jurídico internacional de coordinacién y 

ex>operocl6n. 

•AUnque su condici6n legal deriva de tratados internacionales y llevan al cabo 

sus funciones gracias al acuercb y a las contribuciones econ6micas 00 loo 

Estados miembros, realizan prop6sitos y funciones propias, y a medida que 

adquieren más firmeza, se emancipan de los Estadoo o grupa; q\lC' las 

oonstituyeron y desarrollan una personalidad y mral con caracteres propios.• 

11) 

'Iodo este tipo de empresas presentan en sus antecedentes la necesidad de 

agruparse, así vemoo que la apar iciát de la comunidad Económica Europea. 

(C.E.E.) respondi6 a varios retos planteados a. El.Jropa, entre otros están: 

l. Que despuéti 00 tres 9uerras franco-germanas, En menoo de un 

si9lo, se oorría el peligro de acrecent.;u la r lVol tdad entrt:: lao 

dos naciones que las llevarían al su1c1d10. 

2. La expanei6n de la amenaza comunista, que comenzaba a invadir no 

s6lo el terrero político sino también el econ6m1co. 

J. El ímpetu CtJropco p:Jr dcmoctrar a los p.i.Íses ruevos e 

independientes que es capaz de levantarse 00 sus errorro y, 

desde lue90, en base a una sociedad libre y dem6crata, y de esta 

manera poder oolucionar lo mejor posible sus problemas. 

De esta forma y desp.¡és de la segunda guerra nmdial, se inicia una era de 

cooperación y de integracifu econ6mica y en 1950 y 19 51 con la declaración del 

{l) Wllfgang Fr iedmann. La Nueva Estructura del Derecho Internacional, 

Edit P. Tril.las, S.A., la. Ed., México 1967, la. l:!d., p.i.9. $ 
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Ministro de Asuntos Exteriores do Francia Robert Shuman de querer reunir m un 

oolo organismo la producción del carb6n y del acero franco-germano y hace una 

invitaciÓl a los países que quisieran unirse para formar un mercado común. re 
carb6n y acero, teniendo de inmediato la respuesta de varios países comoa 

Alemania, Benelux, Italia y Francia, con todos estos estados ee fir!M en París 

en 1951 el tratado, que fue ratificado p;Jster iorroente en 1953, en el cual se 

dá un plazo de e inco anos para su perfeccionamiento. 

ltl importante de la Comunidad Europea del carb6n y del acero (C.E.C.A.) es que 

se presenta como el pr lmcr paso multilateral hacia la integraciát econánica 

europea. 

En Amér lea Latina con el nacimiento de la Comisi6n de Estudios para Amér lea 

Latina (C.E.P.A.L.) se trata de buscar una forma de integraciOO semejante a la 

re niropa occidental, pero adecuándola a las necesidades de América Latina. 

Después de varias reuniones y asambleas se llegó al Tratad:;) 00 Monte11ideo, 

suscrito el 18 de febrero de 1960 por loe representantes de Argentina, Brasil, 

Chile, México, Paraguay, Perú y Uruguay, quienes crean una zona de libre 

oomercio y dan un plazo de perfecciona.miento de 12 anos. 

Pcr disposiciones del tratacb •La Asoclacién Latinoamericana de Libre 

o:>mercio, que goza de personalidad jurídica, es id6nea para convertirse en 

sujeto de derechos y obligaciones, especialmente está capacitada para 

CDntratar, adquirir y disponer de los bienes nuebles e inmuebles necesar los 

para la realizaciOO de sus finalidades, y asimismo, demandar en juicio y 

oonservar fondos en cualquier moneda y hacer las transferencias necesarias..• 

(2) 

(2) aaiz Massieu .José Francisco. Régimen Jurídico de las Fltlpresas 

Multinacionales en la Asociaci6n Latinoamericana de Libre Comercio. 

U.N.A.M. México 1972 - pág. 54. 
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La Asociaci6n La.tinoamer lcana de Libre comerc.iD es un ente de derecho 

intecnacional que 9oza de la. personalidad y capaei.dad jur!dlca necesarias para 

cumplir sus objetivos, puede establecer v!nculos de derech::> cm tercero;; 

¡:eíses as! coin:> organizaciones ce9ionales e internacionales. 

En consecuencia, [l(X)e100s afirmar que tanto la comunidad Económica E:uropro y 

el ~C'cado Común Centroamericano para que sean un instrumento que perfeccione 

el proceoo integrativo, y aproveche sus ventajas y promuevan el desarrollo 

a.rm6nico y equilibrado de la región necesitan estaC" dotadas de pecaonalidad 

jurídica, porque si no fUerm dotadas de tal personalidad, oo poddan cumplir 

con sus finalidades. 

2. Coexistencia. de loo Estados 

Atmque la doctrina E1i9a sosteniendo que s6lo los estados son sujetos del 

Oerccho Internacional, porque a.firman que extender los sujetos dcl misno ca 

contradecir la esencia del ordenamiento internacional, cuyos fines son los de 

tegular las relaciones entre estados sobre una base de i9ualdzd soberana, la 

realidad es otra, ya que sostienen que la ra:z6n básica es que el mundo 

contem¡x>ráneo está organizad) sobre la base de la coexistencia de loa estados, 

sea p:>sitiva o neqatlva y que pueden hacerse cambios, y que los estados son 

los depositarios de la autocidad legít1rM sobre el pueblo y el territorio, pcr 

ello s6lo desde el p.mto de vista de sus facultades, prerrogativas, l!mitea 

juc- isdicciona.les, facultad.as legin1&tivas, etc., puede determlniu:re la 

responsabilidad proveniente de acto6 oficiales y oteas muchas cuestiones que 

son consecuencia de las relaciones entre naciones, s6lo a1 funcifu de sus 

facultades p.ieden firmar acuerdo.a bilaterales o m.lltllaterales, ln1ciar o 

terminar guerras y caatiga.r o extraditar individuos. 

Af1s:tuan estos autores que oo sec !a PJSlble {?fectuac un cambio de esa 

naturaleza, ya que significada un cambio fundamental ro las relaclonoo 

jurídicas internacionales, y desaparecería el derecho internacional y sería 

reemplazado por un sistema jurídico nacional de alcance univci:sal .. 
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Esta.iros de acuerdo en que el estado sigue siendo la unidOO fundamental de las 

relaciones internacionales, pero ya no se p.iede considerar como el único 

sujeto del ordenamiento jurídico. 

•si bien los estados son todavía los protagonistas mis importantes en la 

[X>lítica internacional, en la medida en que se sigue monopolizando casi tocb 

el uso de la fuerza, las últimas décadas han as.:.stido al surgimiento de otros 

factores internacionaleu significativos, al menoo en tanto constltuym 

a:ganizaciones de alguna manera autónomas, que controlan recursos sustanciales 

y participan en relaciones políticas con otros actores a través de los límites 

estatales. 

•EJ. póder de estas organizaciones deriva de su habilidad ~ra administrar el 

flujo de recursos, bienes y servicios que se producen entre distintos países y 

también de la facilidad ron que los hombres p.Jeden identificarse oon 

estructuras corporativas distintas al Estado-Nación, pero comparables m 

términos de la •adaptabilidad, coinplejidad, autonomía y ooherencta• que 

caracteriZan a las organizaciones altamente institucionalizadas•. (3) 

Mientras el ¡:odedo y la influencia de las grandes empresas eran dominantes en 

los países inversionist11s, y mientras el desarrollo económioo oo el país que 

recibía la inversi6n era débil, no sur9i6 ningún problema internacional, 

antiguamente era normal establecet" nucursalm qoo aunque estuvieren 

controladas p::>r la casa matriz eran companfas nacionales del estado en el que 

se encontraban establecidas y, p:x lo tanto, estaban sujetas q sus leyes. 

ta mYor!a ce estas empresas que hoy tienen una enorme importancia 

internacional, tanto legal colID política, fueron en sus comienzoo el resultad> 

de la evoluci6n natural de la preponderancia industrial, financiera 

comercial, por eso estns emprCJsaa comerciales han llegad:> a ser cuestiones 

p.íblicas de importancia internacional. 

(3) castafteda Jorge, Jtaplan Rlrcos, Alejo Francisco Javier y otros. 

Derecho Econ6mico Internacional. Edi t. ponc:b de Cultura Econ6mica, 

~xico 1976, pág. 175. 
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"'La situacién de las empresas privadas, dentro del derecOO internacional, 

difiere no s6lo de la de los Estados sino también de la de los organismos 

públicos internacionales constitu!dos en virtud de tratados internacionales.• 

(4) 

Si se les negara personalidad jurídica a estas empresas seda muy difícil 

porque oo podemos comparar la posiciOO de l.a Ford Motor Company o la General 

1-btors con la de una persona. física, además estas emprei:;;as se preocupan tor 

tener operaciones internacionales, ya sea con los estados o coo loo organismw 

financieros intcrnacion~les. 

La impor tanela de las actividades econánicas internacionales tcoviene 

principalmente de dos situaciones~ 

l. r.a.s empresas tienen un carácter mixto en la economía mundial, ya que 

pueden desempel'iar actividades co1t0 la explotacifn de loo recurscs 

raturales, 13 construcci6n de carreteras, canales, etc. 

2. r..a mayoría de las naciones en desai::rollo a la vez que insistm en 

amtrolar su economía y en ~rticular sus recursos naturales, 

necesitan ayuda del exterior d~ carácter financiero, técnioo y re 

Educaci6n. 

PUede suceder que estos acuerdos a loo que llegan los estados con eotas 

empresas constituyan una complicid.xl y continuidad, así cono a tener una grai 

influencia dentro de la vida nacional. 

Asimismo, estos acuerdos encuadr41l perfectamente en la esfera del detecbo 

internacional públiro porque afectün al mundo 00 las relaciones públicas 

internacionales, y las normas que regulan estos convenios son de carácter 

internacional. 

(4) \blfgang Friedmann. La Nueva Estructura del Derecho Internacional, 

Edit. r. Trillas, S.A., la. Edit., México 1967. pág. 267 
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Poc lo tanto, la participaci6i. de estas empresas en el derecOO internacional 

es cada vez más importante, ya que el derecho econémico internacional que va 

en rápido desarrollo, en el cual va implícita la evolucién de loo princlpioo 

q.Je rigen las operaciones internacionales, en particular el financiamiento y 

la inversión extranjera, y fundamentalmente el carácter de derecho pública que 

tienen dichas relaciones, tal situación la observamos en la infinidad de 

acuerdos de arbitraje en que se reconoce a las partes, gobierro o empresas 

privadas, 191..1ales derechos ante un tr ibun.J.l internacionaL 

También, estas empresas participan junto con los gobiernos en relaciln a que, 

p:>r una parte, las rredidas dictadas p:>r los á:ganos de la organización 

internacional las controlai y afectan, y por el otro, se les concede 

pusonalidad jurídica igual a la de los gobiernos, y el derecho de apelar 

contra las medidas de la autor id&'.1 ejecutiva ante un 6rgaro judicial 

supranacional .. 

TOOos estos cambios crean una etapa ulterior en la organizaci6n internacional 

porque las actividades económicas que están enteramente a carl}J de empresas 

exigen control, tanto ejecutivo com:> judicial y, como a:msecuencia, se les 

otorga personalidad que la pJedm hacer valer tanto en asuntos administrativce 

a:xoo en judiciales, todo ésto se debe al crecimiento de operaciones celebradas 

entre gobierno y empresas qlE suelen tomar la form de contratoo y muchoo re 

los cuales son documentos complejísioos que incluyen cuestiones políticas, de 

previsi6n social y mercantiles. 

Significa todo lo anterior que estas empresas ¡:nrticipan en el proceso 

jur{dicn internacional y que el ordenamiento internacion3l l~ concede ura 

cierta ¡:ersonalidad al JDenos en la medida en que sus actividades son regidas 

por este derecho, ya que as.í lo reconocen un gran número de laudoo arbitrales 

~anunciados en relación oon convenios celebrados entre <pbiernos y estas 

empresas. 

3. AJmpimiento de las Fronteras Internacionales 

Lo que distingue a las empresas de las que nos hemos venido ocupando en este 

estudio, es el haberse desbordad:> por las fronteras de sus países de origen y 

tener ahora e!. llamado rrundo libre como. su permanente y natural campo de 
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acción. Al actuar en esca.la mundial permite a dichas empresas asegurarse 

tasas de utilidad más elevadas que las que obtendrían si permanecieran en su 

país de origen, y ésto lo logran operando en funcifu 00 loo intereses 

generaleo de la empresa, buscando obtener el EDáximo de benefician. 

Con el fin de increi1 . ..::ntar más sus ganancias, la gran empresa r.e ve impulsada a 

iJ'lcursionar en camp:>s ajenos a sus actividades ociginales, apareciendo los 

conglomerados y a tornarse cada vez más transnacional al ir buscando coo sus 

operaciones más y más p:iises. 

Por otro lado, coioo una misma rama industrial está dominada por var tas 

empresas gigantes, el solo hecOO de que una de ellas invierta en el exterior, 

es un reto [l:lra las demás y, por lo tanto deciden hacer lo mismo, pues de 

nlngún modo permiten que una competidora cercana obtenga máa ventajas en la 

forma de bajos costos de producción y acjores más amplios mercados. 

Es por eso que las empresas transnacionales se presentan corro lll desafío a la 

capacidad de los gobiernos para controlar sus propias decisionen en materia de 

objetivos y métodos de la política econ6mica nacional. Dichas empresai;i 

fl[esentan dos c.aracterísticas itoportantes en relaci6n con los estados: l) F)l 

muchas ocasiones los objetivos que se trazan para reallzarlos oo coinciden Ef1 

algunos casos oon loo del estado nacionalJ 2) el ejercicio del poder que 

poseen no está legitimado ni regulado por la comunidad internacional. 

D?bido a la flexibilidad de las estructuras que componen a est"10 empresas han 

podido desarrollar métodoo para la planificaci6n en general de sus negocios, 

~e les permiten usar y oontrolar tecursos situados en diferentes países, por 

encina de las jurisdicciones a que las mismas pertenecen, pcr ello aparccm 

estas empresas como un conjunto de sociedades incorporadas, independientementt:: 

en var loe estados y actuancb al misn:o tiempJ bajo diferentes leyes y 

jur isd.icciones, 
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•La base legal de estas entidades está pues, fcaccionada en tantas partes com::> 

plÍSes en los que se establezcan. Su estructura otganizativa, los impuestos 

que deben pagar, los actos de transferencia de recursos de un país a otro, loo 

sectores en que p..ledan operar, están te6r 1.camente sometidos a las reglas que 

sanciona cada Estado Nacionah no obstante, debió:> a la uniderl econ6ruica y 

administrativa de la empresa transnaci.onal, el Laberinto jurídico en el que 

desenvuelve su actividOO parece coloca[ la en •tiecra de nadie• ccn respecto a 

cu oontrol. • (S) 

Lo que p;irece haber alimentado el crecimiento de estas empresas y as! su 

expansiál a través de las fronteras nacionales es la falta de correspondencia 

entre la estructura econáulca y la forma jurídica <le ellas, además, lo que ha 

resultado como la base de estas organizaciones son, entre otroo factores, la 

¡:ersonalidad jutídica, la limitaci6n de la responsabilidad de los socios, la 

trans(erencia de los tí tules de propiedad y, sobre todo, el principio de que 

lJla sociedad puede ser oocia de otra. 

Aunque están sujetas a la legislaci6n nacional de lon p.l.Íscs donde O(X!ran, no 

hay maro:> real de responsabilidad pea· las acciones fu estas empresas couo 

expresas mundiales. 

LA suina de las regulaciones nacionales, a ta?nudo divergentes y 

contradictorias, ro constituye un marco eficu para el control Ce sus 

actividades, y en vista de su {DOVilidad internacional que les permite cambiar 

sus operaciones de un país a otroo o expandirlas en uoo y ceduclrlas en otro, 

(5J casta~eda Jorge. 11'.aplan ~reos. Alejo Francisco Javier y otros. 

oececho &con6mioo In ter nacional, Edi t. Fonro de Cultura Econ6mlca, 

México 1976, pág. 177. 
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estas empresas tienen la posibilidad de ejercer cierto poder aobre los 

q::bier nos de los pa! ses receptores. 

Una de las d~sventajas que tienen los países receptores al ne9oeiar con una 

empresa de este tipo, ea que el poder de ne9ociaciál de la empresa es grande 

¡:cr causa de sus conocimientos técnicos, su PJSici6n en el mercado y sus 

relaciones. Al escoger la composicifu de su producci6n, sus precios y ru 

tecnología estas empresas pueden usar su p:ider y quizA abusar de él, sobre 

todo si tienen apoyo diplomAtico. 

Frecuentell)<!nte, las anpresas transnacionales se han sustraído las 

regulaciones aplicables en los países donde se encuentran establecidas las 

subsidiar ia.s, aunado a ésto nos damos cuenta que las exportaciones de las 

subsidiarias extranjeras h<rl crecido dinámicamente en los últiiocis anos, a m 

pinto tal que absorben una proporción importante del total de los productos 

industr iahzados colocados en esos países en mercados del exterior. 

Las activ idadcs de estas empresas se desarrollan cooo si oo existiesen 

fronteras nacionales, pero oo existe un estatus jurídiro equivalente para la 

enpresa como estructura organizativa, así esta empresa es de base nacional que 

actúa a escala internacional y se sujeta, en cuanto a la calificaci6n de SJ 

nacionalidad, p:>r una parte, al derecho del país sede de la casa matriz, y p:ir 

la otra, a los ordenamientoo jurídicos de loo pní ses en donde oo establecen 

ws sucursales y filiales, las que px)rán recibir el trato de empresas 

nacionales extranjeras o mixtas, conforlt'C 

Pll' ticulares de cada derecho nacional. 

las definicioncz y regla::; 

Pero cabe hacer notar que las relaciones de estas empresas con los países 

receptores traen graves consecuencias, una de la'B pr incipalcs ea que eotas 

e:npresas siguen las directrices que traza la casa JMtriz, atentando casi 

siempre contra la sobecan!a O? estos estados, cuya economía ?Jeden llegar a 

oontrolar. 

Batas empresas siguen la más absoluta libertad para expandir aun negocios en 

tanto que los gobiernos intenten legítimamente trazar su i;:olítica atendiendo 
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al interés nacional, con lo cual aquellas ven el peligro de qoo Ge reduzcan 

sus inversiones, adem.is con la actuación de las empresas los cpbiernoG se ven 

limitados en la efectividad para alcanzar sus pcop6sitos. 

4. EUsic16n Internacional de estos sujetos sobre el Derecho 

~ 

El funcionamiento desarticulado de las legislaciones racionales y los 

conflictos de leyen que puedE!l suscitarse e través de la acciÓl d.? lM 

enpresas transnacional~s ha dado lugar en los últimos <tios a diversas 

iniciativas paca la coordlnaciái y armonización de los inGtrumentoo jur!dicoo 

vigentes y ¡:ara la creación de nuevas instituciones y necanismos regulatorios 

a nivel internaciooal. 

ruede advertirse, tanto en los ¡::aíscs desarrollados como m los 

subdesarrollados, m alto interés por la rcgla~ntaciOO global 00 esta:J 

ei:presas, y en relaci6n a este problema encontramos diferentes propuestas al 

respecto, entre otrasi 

l. Predomina la idea de sanclonar pautas no c:bligator ias y crear 

oficinas o centroo internacionales de conciliación, inforiuaci6n, consulta o 

intervenci6o .directa C"Uya viabilidad, utilidad práctica y representativa no 

están aún suficientemente esclarecidas. 

2. "Geor9e w. &.11 sugiere la creación de un rucrpo legal 

supranacional que permita dar un estatus jurídico internacional a las empresas 

transnacionales incluyendo, entre otras, disposiciones de tipo antimonopolio y 

garantías contra expropiaciones no compensadas.• (6} 

(6) castaneda Jorge. Kaplan Marcos, Alejo Francisco Javier Y otros. 

Derecho Econ6mico Internacional, Edit. Fondo de Cultura Económica, 

México 1976, pág. leo. 
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3. Goldberg y Kindlebergcr sustentan la idc.J de C!}tructura!;, 

mecanisTOCJz y á:ganos de aup.~rvis6n internacional de las 611presas 

transnacionales, corio una soluciái preferible al laisser-faire absoluto y 

t:airbién frente a •un retorno al nacional1smo." (7) 

4. Jack N. Hehrman, su propuesta está inspicada básicamente en las 

posib1lidades de co.J?2raci6n y complementac16n económica entre los países 

desarrollados. "Se trata de la creaciá1 de una •organizacién para la 

Integración Industrial Internacional" que tendría p:Jr funciones otorgar 

responsabilidades ln sectores econ6micoo cspccíficoo las empresas 

transnacionales, teniendo en cuenta una p.:lrticipación equitativa en los 

mismos, la realizaciái de proyectos conjuntos, el intercambio de informacién y 

el control de las políticas de prOm..?ción industrial, oon el cbjetivo de 

incrementar la productivida-] global OC las cconom!as involucradas, y uro 

asignación y utilización más racional 

disponibles."' (8) 

eficiente Ce loa recursos 

s. ~tlev P. vagts, "ap .. rntando al oontrol de as~ctos específicos 

del comportamiento de las empresa5 transnacionales, alienta la implantaciál ~ 

necanimoos institucionales que p:>sibilitcn, p:>r un lado, la desconcentraci6n 

de las empresas transnacionalcz mediante la aplicaciái de una legislaciÓ1 

internacional antimonopólica; y p:>r el otro, la recstructuraci6o de aquellas 

empresas, para que su accHn internacion<il. no r.e rija exclusivamente pcr 

razones y determinantes de índole oomercial y de maximizaci6o d~ beneficios, 

sino que tome en consideraciál otros factoreo y variables de interés para laJ 

piíses de su r adlcaci6n."' (9} 

(7} (8) Cast;,neda Jorge, Kaplan Marcos, Ale-jo Francisco Javier y otros. 

(9} oerectD Económico Internacional, Edit. Fond:> de Cultura Económica, 

México 1976, páq. 181. 
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~ las opiniones vertidas anteriormente podeJ:OCll obsl:!rvar que el cómÚ:n 

denominador de estas pcopuestas es el objeto cuya regulación ee ptopone 

procurar y encauzar la actividad de las empresas multicitadas, claro está sin 

alterar sus principios ot9anhativos y de operaci6n internacional. 

Todas las opinionea que se han manifestado En torro al problenu de las 

transnacionales han ido aumentando la preocupaci6n ocetca de regular en forma 

un poco más estricta las actividades de las mismas, así com::J de irles quitand:t 

un ¡:oco el campo de acci6n, tenemos algunos ejemplos fehacientes de este tipo 

de regulaci6n. 

a) Et Tratado que instituye la A!3ociaclón Latinoamcr icana de Libe e 

Con:ierclo está constituíOO px 13 capítulos y 65 artículos. Se trata. en c::;te 

tratado de la figura. que consiste en la circulación llbre de las mt!rcanclas 

sin restdcclones y 9cavámenes entre los países miembros, en el Artículo 2 

Geltala que se pretende per: feccionar la zooa Libe e de Comercio en un plato que 

no exceda de 12 an.os, es obvia la finalidad de libecac el intercambio para 

prooovec y expander el tráfico de artículos cx:>n el o:>nsecucnte bene(icio 

zonal.. También· ea desea que el intercambia n::> se limite a unes cuantoo 

productos sino llJe se dirija a ampliac cada vez niáa el cuadro de artículos, 

toda la base del Tratad> de Montevideo lo encontramco en el princip1D & 

reciprocidad, que se encucntca difundido ¡;ar todo su articulado. 

h) En 1966 loo presidentes de Ven.e-zuela, Colombia y ChiM: y los 

cepresentantes de Ecuador y P~tú emitieron la llamada Declaraci6n de Boqot&, 

esta declaraciOO debidl a loo que en ella intervinieroo se les conoce cono el 

Grup:l Andino, lo que nos interesa senalar es lo siguientei este acuerdo surge 

a la vida como uM f6rmula auxiliar y complementaria del inarcn integrativo 

general de la Asociación LatlnoAmer icana de Libe e Comercio, en vista de su 

aletar911tniento. 

Eh la redacci6n de sus artículos 100nclona que el inversionista nacional p..&ede 

ser el estado, las personas físicas, las ~rsonas morales nacionales que ro 

p?tsi9an fin de lucco y las empresas que definan este art!culo primeco. a:>n 
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consideradas inversionistas nacionales las personas naturales extranjeras con 

residencia ininterrumpida en el país receptor ro inferior a un ano, que 

renuncien ante la autoridad nacional competente al derecho de reexportar el 

cap! tal y transferir utilidad al exterior J el ar ículo segundo precisa que todo 

invasor no nacional deberá solicitar autorizaci6n a la autoridad competente, 

la rual i;odrá hacf:r lo cuando la evaluación que haya efectuado demuestre que la 

inversión coincide coi el orden de prioridades de desarrollo del posible país 

receptor, el artículo cuarto expresa que las p::ir tes están en libertad de 

autor izar toda clase de participaci6n extranjera tratándose de aumento de 

capital de empresas mixtar;, o nacionales, siempre y OJando no se rebase el 

límite porcentual que el régimen pee mi te sea propiedad de extranjeros, pues de 

no respetarse el margen cambiada su carácter mixto a nacional, el artículo 

veinte prohibe a las partm autor izar contra too que contengan clausulad:i 

lesivo a su soberanía e independencia econ6mica> el artículo treinta y uno es 

de gran trascendencia en virtu:I de que sólo podrfn establecerse después del 

lo. de enero de 1971 empresas extranjeras con carácter temporal, as! en el 

futuro una vez transcrurridos los plazos del caso ya no podrfn existir 

~resas extranjeras sino tan s6lo empresas mixtas o nacionalen. 

El ar tí culo treinta y ocb:J senala que cada país p::>drá reservar sectore'3 de 

actividad econ6mica pa["a las emp["esas Mcionales, públicas o ¡:e ivadas y 

determinar si se admite m ellas la participacién de las empresas mixtas, el 

artículo cincuenta y uno con nuy buen sentido niega a las p:irtes la 

posibilidad de que suscriban convenios con el efecto de sust["aer de su órbita 

eompetencial los conflictos surgidos de las inversiones o de la importaci6n 

tecnológica, o que permitan que los estados se subrogum a los inversionistité.i 

extranjeros, en sus acciones y dorechos1 en las disposiciones transitorias 

exp["esa que la inversifu extranjera directa tendrá un plazo do:: seis meses a 

¡:nrtir de que se inicie su vigencia en el régimen para regist["arsc en la 

Oficina Nacional respectiva y seguirá gozando de prerrogativas que le concedm 

otras disposiciones, nacionales o internacionales aiempce y ruando oo se 

opongan a los dictadro del r~imen. 

e) Fil 1976 en París es adoptado el •c&Hgo de conducta cobre las 

Empresas MUltinacionales• p:x 24 países integrantes de la Organizaciln ch 

o:>operaci6n y Desarrollo Econánica (O.C.D.E.), es un modelo de reglamentación 
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no forzosa, su característica central es la aplicacién al segmento 

desarrollado del nmdo exclusivamente, procura reforzar la oontribuci6n 

positiva que las empresas multinacionales pueden realizar al pr09rero 

ecx:m6mico y social y, al mismo tiempo, minimhar y superar las dificultades 

que pueden originar sus diversas operaciones; enuncia las reglas generales ~ 

comportamiento, establece pautas referentes a la p.Jblicac16n de información 

sobre la estructura re las empresas, zonas de operaciái y resultados re la 

explotaci6n, nuevas inversiones, empleo de fondos, formula obligaciones 

generales en materia de competencia, financiamiento, responsabilid.00 fiscal, 

empleo y relaciones de trabajo, cuestiones científicas y tecnol6gicas. 

d) El 12 el! diciembre de 1974 la Asamblea General de las Naciones 

Unidas aprueba la Carta de Derechos y Deberes F.conánicoo de los Estados, COi:'IO 

instrumento de acciái internacional frente a las empresas trananacionales. I.o 

que nos interesa indicar es el Artículo 2, en su n~ro 2, inciso b}, que 

dice~ •Todo estaOO tiene el derecho de~ b} reglamentar y supervisar lGG 

actividades de empresas transnacionales que operen dentro de su jur isdicci6n 

nacional y adoptar medidas para asegurarse de que esas actividades se ajustm 

a sus leyes, reglamentos y dispos.icioncs y estfo de acuerdo con sus políticas 

econ6micas y sociales. LAS empresas transnacionalcs ro intervendrál en loo 

asuntos internos del entado al que acuden, todo estado deberá, teniendo en 

cuenta plenamente sus derechos soberanos, cooperar cm otros estados m el 

ejercicio del derecho a que se refiere este inciso. 

Este artículo de la Carta refleja sin duda una regla de derech:> general, el 

derecho que consigna no es por lo demás sino una manifestaci6n de soberanía. 

su inclusién en la carta es lmp:>rtante porf]tlf? proporciona uro ba.x fija e 

inobjetable ¡:era elaborar una reglamentaci6n datallada de un <Xdigo 

internacional de conducta. 

Esta Carta sintetiza y proyecta a nivel nmdial los esfuerzos emprendidos por 

los países en desarrollo para obtener mejores condiciones de negociaciál cm 

las empresas transnaclonales. La funci6n de dichas empresas en la car ta es 
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constructiva y coherente ccn el objeto de lograr l?l establecimiento W un 

ruevo orden económico internacional. 

Al consa<¡rar varios principios sustantivos que enfatizan la soberanía de loa 

estados para regular la accifu de las empresas esta Carta reconOCE cm 

realismo que los paíces receptores de capital extranjero y en µ:articular los 

palees en desarrollo, necesitan, ante todo, legitimar su libertad de accifu 

po.ra tratar con dichas empresas en igualdad de condiciones. 

Lo que hace la carta es preparar el terreno sobre bases completamente sólidas 

para que o¡::or tunamcnte el derecho internacional pJ.edc regular efectivamente a 

estas empresas, así lo que importa reafi.r:::mar es la posici&t negociador-a de loo 

¡nlses receptores y aumentar su f)articipación efectiva en el sistema econánico 

internacional. 

Taabién prevé la carta un camino que ya ha oomenzado a explorarse y que p.iede 

dar lugar a acciones parci.1les y concretas, conducentes a relaciones y 

entendimientos preparatorion de medidas regulatorias de tipo global. 

No obstante, todos estos ejemplos de medidas que se han venido efectuando, 

s6l.o dan lugar a una retracción leve y temporal de la inversi6n extranjera, 

hasta que la opiniát públim oo percate como nosotroo de que se trata de m 

instrumento aublcioso, pero sensato de encauaar la importancia de capitales y 

tecnología y explotaciÓl de marcas y patentes, en forma tal que hal'S- un 

equitativo beneficio para las partes. 

Por lo tanto, en la actualidad a través de ta.ntoz reglamentos que se preocu¡>\Jn 

por regular y limitar las actividades de estas empresas, es ID\.lY difícil que se 

hable de una supremacía de estos sujetos sobre el derecho nacional, ya que si 

interfieren en la soberanía de un estado lo hacen coo las limitaciones que el 

ptopto ordenamiento interno leg impone. 
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5. Sltuaci6n ó:i México 

Q\ el curso de la historia de nuestro pd.s se cbserva la determinante 

influencia de los grandes centros hegemónicos, cuya intervenciál en la vida 

tolítica se ha visto apoyada en forma decidida p::>r algunos <JCUp:>s nacionales, 

haremos una breve e>eposiclát de lo que a través de la historia de nuestro país 

se ha considerado eomo empresa transnaclonal y nultinacional, para que al 

final se Analice el ordena.miento jurídico que los r~ula. 

El problema de México .ha sido su dependencia econánica respecto a grandes 

potenclos capitalistas, pero en muchas ocasiones los factores internos hro 

p:>dido oponerse a denominaciones exteriores. La Constituci6n de 1917 en su 

art!cul.o 27 establece respecto a la propiedadi •t,a propiedad de las tierras y 

a9-1as dentro de loa límites de terr itor lo nacional corresponde or i9inalmcnte a 

la nacl6n, la cual ha tenla> y tiene el derecho de transmitir el dominio 00 

ellas a los particulares, constituyendo la propiedad pi:ivada.• 

•La nacién tendrA en todo tiempo el derecho de imponer a la propiedad privada 

la• m:xlalldades que dicte el Interés plbllcc, así oomo el de regular el 

aprovechamiento para hacer una distribución equitativa de la riqueza públic.a 'i 

para cuidar de su eonservaci6n.• 

•ecxresp:mde a la nacl6n el OOminlo directo de todos los mineraleo o 

substancias que en vetas, mantoo, masas o yacimientos constltuym dep6sitos 

OJYa naturo.leza sea distinta de los ex>mponentes de los terrenos, tales como 

lC?B minerales de loo que se extraigan met:.aloo o metaloide:; utilizados ei la 

lndustr la, los Combustibles, minerales s6lidos, l!quidoa o gaseosos.• 

• ••• El dominio de la naclln es inalienable e impresor iptlble y sólo se podrAn 

h&:er concesiones p:>r el 90bierno federal a ).os particulares o sociedades 

civiles o cosnercialca constituidas conforae a las leyes mexicanas, Ca\ la 

condlci6n de que se establezca con trabajos regulares pira la explotación de 

los elementos de que se trata y se cumpla con los requisitos que prevengan las 

leyea. • 
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•sólo los mexicanos ¡:or nacimiento, naturalizacUn y las sociedades mexicanas 

tienen el dere..:ho de Adquirir el dominio de las tierras, aguas y sus 

accesorios, o para obtener concesiones en la explotacién de minas, aguas o 

mttbustibles minecales en la RepÚblica Mexicana. El estado ¡,:x:idrá conceder el 

misno derecho a loo extranjeros siempre que convenga ante la secretaría 00 

Relaciones en considerarse como nacionales respecto de dichos bienes y en no 

invocar, por lo misiro, la proteccifu de sus gobiernos, pee lo que se refiere a 

aquellos, bajo la pena de perder en beneficio de la naci6n los bienes que 

hubieren adquirido, en caro de faltar al convenio. Fn una faja 00 cim 

kU6rnetroa a lo largo de las fronteras y de cincuenta en las playas, por 

ningún trw:>tivo podrán loo extranjeros adquirir el dominio sobre las tierras y 

49JAB,. • •,. 

Cano p>dem:>s observar, estas declaración de la constituci6n tiene un carácter 

nacionalista y mfu que otra cosa se orienta al rescate de la."1 riquezas del 

suelo y subsuelo en favor de la naci6o, que en una considerable propocci6n 

estahl en manoo de ronopolios extranjeroo especialmente pac loo 

norteamericanos, ya que existían en 1910 y 1911, 170 sociedades an6nimas que 

tenían una inversifu extranjera en la economía nacional y en las principales 

actividades tales comos ferrocarriles, bancos, minería, industria eléctrica, 

petróleo, agricultura, comercio, telégrafos, teléfono, todas catas actividades 

estaban controladas ¡:ar el capital extranjero y en porcentaje my elevado que 

iba desde el 53\ en los ferrocarriles hasta el lOOi en el petróleo. 

Principalmente eran tres ps!ses a travé!> de sus inversionistas los que tenían 

dominada nuestra economla; Inglaterra, Estadoo Unidce y Francia. Estm 

inversionistas en la época de Porfirio oíaz oonstituían los nás importantes 

núcleos de poder econémieo, y que a pesar de eKistir un qrup::> me.xicaoo, éste 

cxmttolaba solamente una empresa de pequena o rrediana importancia. 

•En el proceso de penetraciál de capital extranjero en nuestro país durante la 

ép:Jca porfirlsta, el Gobierno ~xicano se convirtió en un decidido auspiciador 

de los intereses extranjeros, y la burguesía mexicana qued6 subordinada a esos 
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mismos intereses. Este proceso se manifesb:S oo solamente m la escasa 

pirticipaci6n gubernamental y privada en los negocios sino nuy espe:cialmente 

en el hecho de que tanto el uoo cono el otro jugaroo un papel d.? social 

ll'Cnores, y aún de prestanor."bres en las principales empresas del palo que 

estaban menajadas por el capital extranjero.• (10) 

Precisamente por esta situación y con la dcclaraci6n ~ la Constitución d~ 

1917, las compan!as extranjeras y el gobierno de Estados Unidoo intentaroo re 

twy diversas m::tneras, inclusive llegando hasta 001enazar oon roevao 

intervenciones ar~das, a fin de anular en la práctica las disposiciones de la 

l~y que afectaban sus interesc!l. ui. ejemplo de las presiones que ejerci6 

Estados Unidos sobe nuestro país, despuél de haber hecho muchas presiones para 

la no aplicabilidad del artículo 27 oonstitucional, lo encontramos en las 

conferencias de Bucarcli en 1923, en la cuales el gobierno de Estados UnidOJ 

utilizó el chantaje diplom.&tico, no reconociendo al gobierno de Obrcg6n y pira 

reconocerlo pedía la no retroactividad de dicha ley, la oe9urldad dt? que el 

cpbierno mexicano en CcJBO de aplicar el artículo oo tendrhi wi carácter 

confiscatorio y el pag:> inmediato en efectiro y por su valor re<ll ó::! loo 

bienes de propiedad extranjera que fueran expropiadas p:>r las autoridades 

mexicanas. 

A p?sar de la. resistencia rooxicana a estas pretensiones el g:>bierno de Obreg6n 

hho importantes canees iones tal~ comm AJ la ac;,,ptaclén oo la 

retroactividad del art{culo 27 Constitucional1 y B) el compromiso de que en 

caso de expropiaciál de bienes pi:opiedad de extranjeros se pagará m efectivo 

en el roomnto de reali2arla y tomando cooo bJ.Ge el valoc redl y oo el 

catastral. 

(10) cecena José Luis. M~xico en la Otbita Imperial. Edit. El Caballito, 

Ed. 140., México l9B2 p&,. 81 
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Todo ésto fue hecho nec~sariam.mtt? para que fuera reconocldc> el qobierro de 

Cbregón, p::>t parte de los Estados Unidos, quien mnnifcfitÓ el reconocimiento al 

gobierno en ese mismo ano. 

Fl"I 1934 en el Gobierno de Lázaro Cárdenas la economía mexicana se encontraba 

fuertemente dominada poc loo monopolioa extranjeros a pesar de la Constituciál 

00 1917, dicha inversión estaba operando oobre la energía, la minería, 

comunicaciones y tr,·rnsportes, la industria automovilística, de llantas, 

rea.en to, hierro y ocero, ¡apcl, la industria qJÍmica, ¡xcxluctos 

quimicofarJ11acéuti.cos, seguroo y bancos de dep6sito, 

ei 1931, re nacionaliza a los ferrocarrileros, el p.!tr6leo y grandes 

latifundios se encontraban bajo el control de intereses norteamericanos. lD 

importante del Gobierno del General Lázaro cárdenas es que p'.)r primera vez en 

la historia del país se tomaban medidas eficaces para rescatar la riqueza 

nacional de las manos de los monopolios extranjeros. 

oe ia segunda guerra mundial en adelante algunos grupos pequcf\os del país, a 

través de .la influencia que ejercían a nivel <}Jbernamcntal, propician la 

colocaciál de fuer tes sumas de capital extranjero en foruu de in\tersi6n a 

través de crhditos. 

Dl 1972 en la ciudad de Acapulco se lleva a cabo una reunión del comité 

mexicano-norteamcr lean:> de hombres de negocios y en esa reuníál el Embajada 

de Estados Unidos Sr. PDber t u. McBr ide pronuncia un discurso en el cual 

manifiesta un cambio total tS1 la polÍtica para regular la inversiOO extranjera 

m México, basó su discurso en la idea de que la invecsiOO extranjera viene a 

nuestro país a ayudar al desarrollo y que para tal ayuda M.~xico t1ene que 

pagar un precio. EXpOnc que el ej eroplo lo tenemos en un hotel de Acapulco que 

en su opinión beneficia pdt11ordiulroentc a México porque estimula la industr la 

00 la eonstrucci6n, aumenta los empleos y demanda una serie de servicios aqu! 

en México. (Es cierto pero olvid6 senalar que la mayor parte de laa ganancias 

se llevan ¡:ara aumentar la economía estadounidense). 
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A la declaración del embajador McBride, el Lic. José Campillo Sáinz, a munera 

de respuesta declar6 en el mismo foro: "é:stamos cambiando las reglas del juego 

para ajustarlas a las necesidades y a las aspiraciones de nuestro; días". (11) 

Dichas rt.-glas se encuentran en la L€y de Inversi6n Extranjera y la Ley de 

Transferencia de TccnologÍi4 

Antes de esta ley no existía en nuestro país ninguna otra ley que regulara la 

invei: .. ¡éu extranjera, ya que el estaOO se reservare las activldadc_'6 

funda~entales y de gran repercución en toda la economía: Petróleo, 

Petroquímica básica, Energía eléctrica, Ferrocarriles, Comun lea e iones 

Telegráf ica!i P.ad iotelegráf icas. 

•En las actividades o empresas que a continuaci6n se indican, la inversión 

extranjera se admitirá en las siguientes p['oporcioncs de capital: 

a) ~plotación 'i aprovechamiento d(! sustancias 111inerales1 

Las concesiones oo podrfu otorgarse o transmitirse a personas físicas o 

sociedades extranjeras. En las sociedades distintas a esta actividad, la 

inversión extranjera podrá participar hasta un máximo de 49\ cuanéb se trate 

de la explotación y aprovechamiento de rustancias siJjetas a c:onccsi6n 

ordinaria y de 34% cuancb se trate de concesiones especiales para la 

o:plotaci6n de reservas minerales nacionales. (12) 

A todc:6 los demás call".pos restantes les extranjeroo podÍCll intervenir 

libremente. El 26 de diciembre de 1972 se envfa al Congreso de la Unión la 

iniciativa de ley para promover la inv1.:rsión mexicana y reg\1lar la inversiál 

ectranjera, misma que fue publicada en el •uiario Oficial• de la Federaci6n el 

día 9 de marzo de 1973 entranck> en vigor 60 días desputis de ru publicación, 

oonforme a lo establecido en el Artículo lo. Trar,zitorio. 

(11) Campillo Sáinz José. Reunión Anual del t;omité Mexicanv-Nocte-an;.;rlcano 

de Hombres de Negocios. Acapulco. octubce 1972. 

(1'2) Ley para Promover la Inversión ~~xicana y !Egular la Invcrsi6n 

E.xt,anjera. 
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El Artículo lo, nos dice: Esta ley es de interés públioo y 00 observancia 

general en ln República. SU objeto es promover la 1nvecsi6n mexicana y 

regular la inversién extranjera para estimular un desarrollo justo y 

equilibrado y oonsolidar la independencia econ6mica del país. 

Artículo 2o. Para lo:J efectoo de: esta ley se considera inversiát extranjera 

la q.Je se real ice p:Jr i 

1. Personas morales extranjeras 

U. Personas físicas extranjeC"as 

III. Unidades econ6micas extranjeras sin personalidad jurídica~ y 

IV. 0Ilpresas roox:icanas en las que participe mayoritariamente capital 

extranjero o en las que loa extranjeros tengan, pa: cualquiEl' 

título, la facultad de determinar el manejo de la empresa. 

Se sujeté'rl a la!:I disposiciones 00 esta ley, la inverslén extranjera que se 

realice en el capital de las empcesas, en la adquisición de los bienes y en 

las operaciones a que la propia ley se refiece. 

En esta act{culo encontcamos la definici6n de lo que es inversi6n extranjera, 

y es necesar lo p:>rque de acuerdo a la legislaci6n mercantil m nuestro país la 

nacionalidad de una sociedad se detecmina exclusivamente p::>r el hecho de que 

se organice conforne a las leyes mercantiles mexicanas y tenga su domicilio m 

México, sin que i~rte cuál sea el oc igen del capital o cuál sea la 

nacionalidad de sus directores, 00 esta forma son infinidad de •empresas 

uexicanas• cuyo capital es totalmente extranjero. 

El Artículo 4o. nos dá una lista de actividades reservadas al estado, entre 

oteas estám a) Petr6leo y los demás hidrocarburos¡ b) Petroquímica 

básica¡ e) Explotaciá1 de minerales radioactivos y generaciáa de energía 

ruclear, d) Minería, en los casos a que se refiere la ley de la materlaJ e) 

Electr icidadJ f) Ferrocarriles; g) comunicaciones Telei]táficas y 

Radiotelegráficas¡ y h) Las demás que fijen las leyes específicas. 
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en este mismo artículo nea senala las actividades reservadas a mexicancr. o 

sociedades mexicanas con cláusula de excl usi6n de extranjeros, entre otras 

cntám a) Radio y televis6n, b) Transporte automotor urb11no, interurbano y en 

carreteras federales J e) Transportes aéreos y mar í t lro:Js n.aclonales1 d) 

&xplotaciái. forestal) e) DistribucH.n de gas> y f) LM dem~ que fijen loo 

leyes específicas o las dispoaiciones reglaioontar las que expida el Ejecutivo 

Federal. 

tna limitac16o iap:ntante la encontramos en el Artículo 7o. que dice: LOO 

extranjeros, las sociedadea extranjeras y las sociedade:i mexicanw que ro 

tengan cláusula de exclus16n de extranjeros, no p:>drAn ad:}uir ir el dominio 

directo sobre las tierra.s y agua.<J en una faJa de 100 kU6metroo a lo largo 00 

las fronteras y de 50 en las playas. 

En el Artículo llo. se crl!a la comisión Nacional de Inversión Extranjera que 

estará integrada por loo Titulares de las Secretarías de Gobernación, 

a?laciones Exteriores, nacienda y crédito PÚblico, Patrimonio ~bcional, 

Industr la y Comercio, Traba.:):> y Previs16n SoCial y de la Presidencia, 

9l el Artículo 120. se encuentran enumeradas las atribuciones de les Comisión 

Nacional de Inversiones Extranjeras, entre las cuales estáns 

a) iesolver, en los términos del Artículo SO. de esta ley, sobre el 

aumento o dismlnuciái d~ porcentaje en que podr& participar la inveraiá1 

extranjera en las diversas áreas geográficas o 00 actlvid-!!.cl económica del 

país, cuando no existan disposiciones legales o reglamentar las qu~ exijan l.J) 

p:.rcentaje determinado y fijar J.aa oondiclonea conforme d las cuales se 

recibir.!. dicha inversión. 

b) Fesolver sobre los porcentajes y condiciones o::mforme a los cuales se 

recibir& la lnversiál extranjer4 en aquellos casos concreta¡ que, por loo 

circunstancias particulares que en ellos ooncurran, ameriten un tratamiento 

especLJl. 
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Artículo 13o. nos senal.a cuáles son los criterios para autorizar la inversión 

extranjera, entre otros estánt I) Set complementaria de la nacional, II) No 

desplazar a empresas nacionales que estén operancb satisfactoriamente ni 

d.ir igirse a campos adecuadamente cubiertos p::>r ellas, XII) Sus efectos 

positivos sobre la balanza ~ pa.goo y, en particular, sobre el incremento re 
las exportaciones. 

Esta nueva ley no es de ninguna manera una i:redida radical que ataque a la 

inversién extranjera, porque deberos afirmar que mientras subsista el actual 

sistema IX)lítico- econánico, el capital del exterior ~uirá acudiendo al país 

mientras ro se movilicen adecuadamente el ahorro interno y ll!.S actividades 

econánlcas plra estabilizar el déficit comercial, oon lo cual no ¡Ddrá 

aspirarse a alcanzar la soberanía y lo independencia en forma total. 

Amén de tJJe se- sigul!n revisando y ampliando criterios en la reguln.ci6n 

jurídica nacional éstas hM sid:J las pr lncipales aportaciones qw tenemcs E!'1 

el derecho p:>sltivo aexicano. 
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CONCLUSIONES 

l. El ámbito de validez del Derecho Internacional es el principal factor 

de la existencia de las relaciones internacionales en la comunidad 

internacional, debiáJ a la evoluc iál y desarrollo no s610 de la noran 

jurídica internacional sino de la coexistencia de la humanidad. 

2. El sujeto ó;? Derecto Internacional es aquella conducta que tiene la 

facultad de ser titular de derechos y deberes internacionales y que se 

puede de manera personal exigir su cumplimiento o respansabi.llzarre 

p:Jt su incumplimiento. 

3, La ~poca l!Xlderna di6 origen al naci01lento del Estado, instituci6n 

política que se difUnde ~ Euro¡:a y constituye el fundament.o principal 

para el establecimiento de las relaciones internacionales, y corno 

consecuencia de ello el surgimiento del Derecho Internacional. 

4. gi Estado es el sujeto esencial del Derecho Internacional, que sin ser 

entidad poc su inteqracUn y caractedsticas especiales constituye una 

verdadera persona jurídica del ocden internacional, en cuanto a su 

competencia y soberanía. 

s. r.as Ck'ganlzaciones Internacionales son sujetos del ~recho 

Internacional porque paseen derecha: y deberes internacionales que re 

oonstituyen de acuerdo al procedimiento que eeT\ala la car ta de las 

Naciones Unidas y regulados por el Derecho Internacional. 

6. Si. la ~poca Q'.JntemporAnea surge una nueva calidad de sujeto del orden 

internacion41, que radica en la razén de ser del individuo cono 

principal sujeto en el que todas las normas jurídicas que se crean van 

dir i9ldas a 61. 
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1. El individuo no e:;. consideracb como el hombre del Renacimiento, es 

decit, abstracto y aislado, sino todo lo contrario, es integrante de 

un género maya: o sociedad al que pertenece y que es la humanidad, la 

q..ie o:xtstantemente se encuentra amenazada por la violencia en todas 

sus manifestaciones, y que en tanto que no ejerza & manera directa 

ws derechos ¡:odr{a convertirse o en dejar de oor sujeto del Derecho 

Internacional. 

8. El desarrollo tanto del Derecho oomo de las actividades y conductas 

internacionales y econ6micas entre loo estados que inteqrm la 

cotruJ.nidad internacional, ha permitido el nacimiento de un nuevo sujeto 

dentro de la estructuracién econánica internacional que soo lee 

a:msorcios transnacionales. 

9. Las empresas trannnacionales, conforme lo expresan algunos autores, 

éstas no estln sujetas al Derecho Internacional y además m es 

necesario otorgarles ningún tipo de p:!rsonalidad internacional, puesto 

que es el Estado quien debe canali~ar eu control y rnoralizaci6n para 

q.Je de una u otra mnera a1.1xilien a los países en vías de desarrollo. 

10. El Derecho Internacional debe de entenderse corro un derech:> dinámlco, 

ya que está en C\'oluci6n constante y jamás como un orden estático, 

mismo que se encuentra en la constante búsqueda de la re9lamentaciá\ 

de las soluciones a los problemas, acordes con la realidad de la época. 

11. La renovaclln del Derecho Interr1acional depende O:? la renovaciln y 

¡:erfecclonaI11lento de su espectro subjetivo, derecho de renovación que 

como tendencia busca perfeccionar al Derecho Internacional cU.sico, 

<pe incida y asimile los adelantos de la ciencia jurídica, apoyándose 

en todas las ciencias sociales para que lo haga multidisciplinario. 
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