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ANTECEDENTES HISTORICOS 

A) SU ORIGEN 

•LA IDEA DE DESARROLLAR LA COOPERACION ENTRE LOS PUE-
BLOS, SUJETOS A REGIMENES JURIDICOS DISTINTOS E INDEPENDIE!!, 

TES ENTRE S 1, AS 1 COMO DE Cl~EAR S 1 STEMAS DE SEGUR l DAD OUE -
PREV IN 1 ESEN LOS CONFLICTOS ENTRE ELLOS, ES TAN ANTIGUA COMO 
LA VIDA MISMA OE LA HUMANIDAD, POR LO OUE DEBEMOS ENCONTRAR 
LOS ORIGENES OE LA ORGANIZACION INTERNACIONAL EN EL COMIENZO 
DE LA MISMA HISTORIA. TAN PRO!ffO CO~!O SE DESARROLLA ALGUN
CENTRO DE CULTURA CON CIERTO NIVEL DE CIVILIZACION, UN EST~ 

DO DE ALGUNA IMPORTANCIA, APARECE SIMULT1\NEAMENTE RELACION~ 

00 CON El MUNDO EXTERIOR, Y TOMAN EN SEGUIDA FORMA DE TODO

UN SISTEMA DE 1NST1TUC1 ONES, OE AQU 1 QUE MUCHAS DE LAS 1 NS
T l TUC l ONES INTERNACIONALES, TALES COMO LOS TRATADOS, El AR· 

BITRAJE, LAS MISIONES DIPLOMATICAS, LA EXTRADICION, LA PRO
TECCION DEL EXTRANJERO, ETC., NO ERAN DESCONOCIDAS PARA LOS 
PUEBLOS ANTIGUOS• (1) 

•LA IDEA DE COMUNIDAD INTERNACIONAL, BASADA EN UNA--· 

CIERTA, ES DECIR, EN UNA VERDADERA UNIDAD DE LA RAZA HUMANA 
HA SI DO DESTACADA POR LOS FUNDADORES DE LAS GRANDES RELI G 12 
NES: BUDA, CONFUS 1 O, CR 1 STO Y MAllOMA, ENTRE OTROS. TAMB 1 EN
POR GRANDES PENSADORES Y FILOSOFOS, DESDE LA ANTIGUEDAD, T~ 

LES COMO LOS ESTOICOS, PLATON, ARISTOTELES, SENECA, SAN --· 
AGUSTIN, RAYMUNOO LULIO, OUE LA lllCIERON OBJETO DE BELLAS -
UTOPIAS. OTROS UTOPISTAS, EN ESTE SENTIDO, LO FUERONPIERRE 

OUBOIS, QUIEN EN 1306 ESCRIBIO: DE RECUPERATIONE TERRAE -
SANCTAE, DONDE HABLA DE LA NECESIDAD OE UNA CONFERENCIA DE 

LAS ENTIDADES POLITICAS DE SU TIEMPO PARA PRESERVAR LA PAZ 

(1) Scara Vbquez: M.-Ocrccho lnternocional Pablico.Pa9,41 -
Editorial Porrua, México. 



Y LIBERAR LOS SANTOS LUGARES; EL POETA DANTE, CON SU TRATA

DO DE MONAl~CH 1 A MUND 1 ; JORCE POD 1 EBRAO, CON SU TRArAOO DE 

ALIANZA ENTRE LUIS XV DE fRANCIA, JORGE, REY DE BOllEMIA Y LA 

SEÑORIA DE VENECIA, PARA RCSISTIR A LOS TUIWOS, EN EL AÑO -

DE 1462; EL MINISTRO DE ENRIQUE IV DE fRANCIA, SULLY, QUIEN 

SU OBRA LE GRAND DESSEIN INCLUIA EN SUS MEMORIAS, EN UN VI

SIBLE INTENTO DE DOMINACION FRANCESA PROPONIA LA ABSORCION

OE TODAS LAS ENTIDADCS POLITICAS OE SU TIEMPO, EN SOLOOUIN

CE IGUALES EN STATUS, UNAS MONAROUIAS HEREDITARIAS, OTRAS -· 

ELECTIVAS Y CUATRO REPUBLICAS, UNIDAS EN UNA fEOERACIOtt: -- · 

EMERIC CRUCE, UUIEN REDACTO LE NOUVEAU CYNEE EN 1638, HACIA 

PRINCIPIOS DE LA curnRA DE LOS 30 AÑOS, PROPUSO LA fOH/.IACION 

DE UNA NACION NUNOIAL; EL CELEBRE CUA~UERO Y GOBERNADOR OE

PENNSYLVAll IA, lilLLIAM PENN, rn 1693 PUBLICO SU ENSAYO SOBRE 

EL ESTABLECIMIENTO DE LA PAZ PRESENTE Y FUTURA EN EUROPA, -

EN UN INTENTO OE ORGANIZAR ESTE CONTINENTE; EL ABATE SAINT

PIERRE, EN 1712 DI SU PROYECTO PAi~,\ LA PAZ PERPETUA EN EUR2 

PA, PROPUSO UNA UN ION PERMANENTE DE NACIONES; orno ABATE -

Gl~EGOrnE, QUIEN DURANTE LA l~EVOLUCION fR;\NCESA EXPUSO El -

IMPERATIVO DE ORGANIZAR INTERNACIONALMENTE LOS ESTADOSEURO

PEOS PARA ALEJAR LA GUERRA; EMMANUEL KANT, EN 1795, OESOE -

KOlllGSSLRG, EN SU ENSAYO PECUEÑISUIO •LA PAZ PERPETUA•, EXPQ. 

NE NORMAS CCN IGUALES PROPOSITOS; EL CONDE DE SAINT SIMON, -

CON SU DORA '"DE LA REORGANIZACION DE LA SOCIEDAD EUROPEA, -

ETC." ( 1) 

"EtlTRE ROMANOS NO SE O 10 PROPIAMENTE UNA ORGAN 1 ZAC ION -

INTEIWACIONAL PORQUE SU IDEAL DE ESTABLECER UN IMPERIO UNI

VERSAL DE PUEBLOS SOMETIDOS, ERA INCOMPATIBLE CON EL ----
- • - - - - - • - - - • - - - • - • - - - a - • • • • • - -

(1) Scara VAzquez M.- Derecho Internacional PObli~o. Pag.29. 
Editorial P~rrua, M~~ico. 
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RECONOCIMIENTO DE ENTIDADES POLITICAS INDEPENDIENTES, CON 

LAS CUALES SE PODRIAN CREAR LAZOS PERMANENTES DE COOPERA
CION O ALIANZA PAl~A LA SOLUCION DE PROBLEMAS COMUNES. A

TAL GRADO ERAN UNILATERALES LAS DECISIONES POLITICAS DE -

ESTOS CIUDADANOS FRENTE A LOS HABITANTES DE OTROS PUEBLOS 

~UE C~EARON UN ORDEN JURIOICO ESPECIAL PARA REGULAR SUS -

RELAC 1 ONES CON ELLOS, EL LLAMADO • JUS GENT 1 UM". NO OBS-

TANTE ~UE LA CONCESION INTERNACIONAL DE ESTE PUEBLO SE R{ 
FLEJABA EN LA IDEA DE LA "PAX ROMANA~, QUE TENDIA Al EST! 

BLECIMIENTO DE UN OKOEN JURIDICO UNIVERSAL GARANTIZADO -

PCR El RESPETO A LA llEGEMONIA DE ROMA, SI EXISTIO UN SIS
TEMA DE ALIANZAS, DE ASISTENCIA MUTUA, AL MENOS PRIMITIVA 

MENTE, ENTRE LAS CIUDADES DE LACIO, CUYO INSTRUMENTO DE -

CREACION fUE EL •fOEOUS SOCIALE EQUU~I UT INEQUUM•. 

ENTl~E LOS INTENTOS QUE SE DIERON A PARTIR DEL SIGLO -

XVI 1 PARA ORGANIZAR INTERNACIONALMENTE A LOS PAISES EURO· 

PEOS Y CREAR UN EQUILIBRIO ENTRE ELLOS, TENEMOS LOS TRAT! 

DOS DE ·,o/ESTfALIA, FIRMADOS EN 1648 EN MUNSTER Y OSNABRUCIC, 

ENTRE El EMPERADOR DE ALEMANIA Y LOS REYES DE FRANCIA Y • 
SUECIA, PARA DAR FIN A LA GUERRA DE LOS 30 AROS, POR LOS

CUE SURGIEKON A LA VIDA POLITICA INDEPENDIENTE, ENTRE --

OT~AS CCNCESIONES: HOLANDA Y SUIZA, ADEMAS DEL RECONOCI-· 

MIENTO OE DISTINTAS LIBERTADES. 

UN PROYECTO DE ORGANIZACION MAS EFECTIVO QUE EVITO -

GUERRAS MAYORES POR LO MENOS HASTA 1870, FUE EL QUE RESU.b 

TO EN 1815 DEL CONGRESO DE VIENA, QUE SE REUNIO PARA REO~ 

GANIZAR AL VIEJO CONTINENTE TRAS LA CAIDA DE NAPOLEON --

BONAPARTE Y CUE SE 1 NSTRUMENTO EN El LLAMADO PACTO DE LA· 



SANTA ALIANZA, FIRMADO ENTRE RUSIA, PRUSIA Y AUSTRIA, ES

TA ULTIMA REPRESENTADA POR SU CANCILLER METTERNICH, EN EL 
CUAL SE PIWPUSIERON, ENTRE OTRAS COSAS, EVITAR LA INDEPE.J:! 

DENCIA Y UNIFICACION DE LOS PEOUE~OS ESTADOS ALEMANES E -
ITALIANOS OPRIMIDOS POR LAS GRANDES POTENCIAS•. (l) 

SIENDO El TEMA OUE NOS INQUIETA Y SOBRE EL CUAL ESTA
~IOS OESAlrnOLLANDO NUESTRO ESTUD 1 O NO PODEMOS PASAR POR A,\. 
TO UN SOMH'O ESTUDIO HISTORICO DE LAS CONFERENCIAS INTERN6_ 
CIONALES PARA LA REGULARIZACION DE LOS INTERESES ECONOMl
COS Y SOCIALES. 

LA CONFERENCIA DE LA HAYA DE 1899 

EL 18 DE MAYO OE 1899, SE REUNIO EN LA HAYA, POR INV! 
TACICN DEL ZAR DE RUSIA, LA PRiMERA DE LAS DOS GRANDES •• 
CONFERENCIAS DE PAZ.. EL PROPOSITO PRIMITIVO ERA TRATAR -
DE IMPONER UNA LIMITACION GENERAL DE LOS ARMAMENTOS, LA
CONVENCION PARA LA SOLUCION PACIFICA DE LAS DISPUTAS IN-
TERNAC IONALES ACEPTO EL ARBITRAJE COMO •n MEDIO MAS EFICAZ 

Y AL MISMO TIEMPO MAS EQUITATIVO DE SOLUCIONAR LOS DIFE-

REtlDOS QUE NO HABIAN PODIDO srn DIRIMIDOS POR LA VIA DI-

PLOMA TICA"'. 

LA CONFERENCIA FUE MUY IMPORTANTE PORQUE MOSTRO LAS -

POSIBILIDADES DE CREAR LEYES POR CONSENTIMIENTO COMUN, -
PERO FRACASO PORQUE HO PUDO FO in ALECER LA ESTRUCTURA POLl 

TICA DE LA COMUNIDAD INTERNACIONAL. 
- - -- - - - - - - - -- - - - - - - - -- - - - - -

(1) Scara VA:que: M. Derecho Internacional PGbl ico. Paga. 
JO y 31. Editorial Porrua, México. 
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LA CONFERENCIA DE 1907 

LA SEGUNDA CONFERENCIA NO DIFIRIO ~IUCllO DE LA PRIMER1\ 

EN LO QUE S[ REFERIA A SU CARACTER DE CUERPO LEGISLADOR,
PCRO EL NUMERO Y T~ASCENDENCIA DE LAS RESOLUCIONES ADOPTA 
DAS, LE CONflRIO MUCllO MAYOR HIPORTANCIA. SE PERFECCIONO 
EL PROCEDIMIENTO DE INVESTIGACION Y ARBITRAJE, PERO ESTA. 
CONFERENCIA NO LLEGO TAMPOCO A IMPONER NI SIQUIERA UNA L! 
MITAOA CBLIGACION DE ACEPTAR LAS CONSECUENCIAS, 

LA DECLARACION DE LONDRES 

SE ESTABLECIERON CONVENCIONES QUE SE OCUPABAN DE LOS· 
DERECHOS Y DEBERES DE LOS PAISES NEUTRALES DURANTE LA --
GUERRA NAVAL, Y SE TOMARON PROVISIONES PARA LLEGAR AL ESTA 

SLECIMI EPITO DE UNA CORTE INTERNACIONAL QUE RESOLVIERA SO-
BRE LOS PROBLEMAS EMERGENHS DEL APR 1 SIONAMI ENTO DE LOS B.Y, 

QUES Y REPARTICION DEL BOTIN. LA CONFERENCIA NO LLEGO, -
SIN EMBARGO, A UN ACUERDO SOBRE LOS PRINCIPIOS LEGALES QUE 
DEBIA APLICAR LA CORTE. PARA REPARAR ESTA OMISION, AL ARO 

SIGUIENTE SE REUNIO LA CONFERENCIA NAVAL EN LONDRES. 

PACTO DE LA LIGA DE LAS NACIONES 

EL TRATADO DE VERSALLES, FIRMADO ENTRE LAS POTENCIAS -

ALIADAS Y LOS ALEMANES EL 28 DE JUNIO DE 1919 INCLUIA, --
ENTRE SUS DISPOSICIONES ESPECIFICAS NUMEROSAS MODIFICACIO
NES DEL DEflECllO INTERNACIONAL, ADEMAS, DE SUS PRIMEROS 26 
ARTICULOS EN LOS QUE CONSTABAN LOS PRINCIPALES ACUERDOS --

• 



RELACIO~AOOS CON LA CREACION DE LA LIGA DE LAS NACIONES. -

SE ADOPTARON DISPOSICIONES CONSTRUCTIVAS PARA LA ADMINIS-
rRACION, BAJO MANDATO, DE PAISES ATRASADOS Y SUSOESARROll! 
OOS, Y SE ESTABLECIERON PRINCIPIOS DE MAYOR COOPERACION -

ECONOM 1 CA Y SOC 1 Al, EN LA PARTE X 111, QUE FORMA UNA SEC-
C ION INDEPENDIENTE DEL TRATADO SE CREO UNA ORGANIZACION l!i 
TERNACIONAL DEL TRABAJO, DESTINADA A MEJORAR LAS CONDICIO
NES DE TRABAJO EN TODOS LOS PAISES. 

PERIODO TRANSCURRIDO DESDE 1919 A 1939 

CON El ESTABLEC !MIENTO DE LA LIGA DE LAS N4C IONES, SE .. 
GUIDA El 16 DE DICIEMBRE OE 1920 POR LA CREACION DE LA CO!! 
TE PERMANENTE DE JUSTICIA INTERNACIONAL, SE PRODUJO UNA -
GRAN EXPANSION DEL OEl~ECHO INTERNACIONAL. MUCHOS PROBLE-
MAS QUE ANTES DEL PACTO llABIAN SIDO CONSIDERADOS COMO POL! 
TICOS, SE TRANSFORMARON EN JURIOICOS A PARTIR DE ENTONCES. 

LOS M 1 EMBROS DE LA LIGA RENUNC 1 ARON A GRAN PARTE DE SUS A]! 
TIGUOS DERECHOS DE SOBERANIA, QUE LOS AUTORIZABAN A SER -
JUECES EN SUS PROPIOS CASOS A PESAR DE LAS GRIETAS QUE QUf 
DARON COMO PUNTOS DE ESCAPE EN LA OBLIGACION DE BUSCAR SO

LUCIONES PACIFICAS, IMPUESTAS POR EL CONVENIO. SE llMITO
El DERECHO DE RECURRIR A LA GUERRA, CONSIDERADO HASTA EN-
TONCES, COMO UN l~EOIO PARA SOSTENER REIVINDICACIONES. LA 
DEFENSA DE LOS MIEMBROS DE LA LIGA NO OEPENOIO YA UNIC.\ME]'!. 
TE DEL POOERIO DE SUS ARMAMENTOS. EL PRINCIPIO DE LA SEG!!. 

RIDAD COLECTIVA•, NUEVO EN LA PRACTICA DEL DERECHO INTERN~ 

CIONAL LLEGO A SER CONSIOEllADO COMO LA PIEDRA ANGULAR OEL
PACTO. A PESAR DE LA ACTITUD DE LOS ESTADOS UNIDOS, QUE -

9 



SE NEGO A FORMAR PARTE OE LA L1 GA, Y DE LAS RESERVAS OPUE§. 

OPUESTAS A ALEMANIA, RUSIA Y OTROS ESTADOS, EL NUMERO DE· 

MI EMSROS LLEGO A SER LO BASTANTE GRANDE PARA JUSTIFICAR -

LOS ESFUERZOS TENDIENTES A VIGORIZAR LAS DISPOSICIONESOUE 

PUDIERAN CONSIDERARSE COMO PUNTOS DEBILES DENTRO DEL SIS
TEMA DE SEGURIDAD. (1) 

(l) Charles G. fenwick. Derecho Internacional.- Paga. 22, 
23, 25 y 26. 8ibliogr6fica 0 .. 1>.. 
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B) SU DESARROLLO 

A PARTIR DEL SIGLO XIX EMPEZARON A CREARSE INSTITUCIO
NES INTERNACIONALES CUYOS PROPOSITOS ESENCIALES ERAN FOME!! 
TAR LA COOPERACION EN DISTINTAS AREAS ESPECIALIZADAS Y --
COORDINAR LOS ESFUERZOS NACIONALES HACIA OBJETIVOS COMUNES, 
TRATANDO EN CIERTA FORMA DE SUPERAR Y TRASCENDER LAS FRON
TERAS NAC 1 ONALES DE TODO TI ro y CU E AR c 1 ERTA CONC 1ENC1 A DE 
QUE Al MENOS EN ALGUNOS CAMPOS EX 1ST1 AN PROBL E~tAS HUMANOS
COMUNES, 

ENTRE LAS FUERZAS INTERNACIONALES DESTACADAS QUE SE -
PROPUSIERON CREAR UN ORDEN INTERNACIONAL POR ENCIMA DE LOS 
NACIONALES, DEBntOS ~IENCIONAll LOS MOVIMIENTOS SOCIALISTAS
QUE PRETENDIERON SOLIDARIZAR A LOS HOMBRES CON BASE EN SU

COMUN EXPLOTAC ION POR PARTE OE OTRAS CLASES, FENO~IENO QUE

SE DETECTABA EN TODOS LOS PAISES INDUSTRIALIZADOS. EL --
INSTRIF:O\TO PARA ALCANZAR ESE ORDEN SUPRANACIONAL ERA LA -
REVOLU.;ION MUNDIAL DE TODOS LOS OPRIMIDOS, CON LA NECESA-
RIA DESAPARICION DE LOS ESTADOS NACIOl~ALES, POR CONSIDERAB, 
SE QUE ERAN MEO 1 OS DE QUE SE VALI AN LAS CLASES OPRESORAS -
PARA MANTENER A AQUELLOS, DIVIDIDOS Y ANTAGONICOS. 

PERO ESE SUE~O DE SOLIDARIDAD INTERNACIONAL NAUFRAGO -

CUAHDO LOS LIDERES SOC !ALISTAS TOMARON PARTIDA EN 1914 POR 
SUS RESPECTIVOS PAISES AL ESTALLAR LA PRIMERA CONFLAGRA--
CION MUNDIAL. (1) 

(1) Seora V6%que: M. Derecho Internacional PGblico. Pag.31 
Editorial Porrua, M6xico. 
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PERIODO TRANSCURRIDO DESDE 1648 HASTA LA REVOLUCION 

FRANCESA 

A FALTA OE UNA ORGANIZACION COMPETENTE QUE PUDIERA E~ 

CARGARSE DEL MANTENIMIENTO DE LA LEY Y DEL ORDEN, LOS ES

TADOS PODIAN LOGRAR SEGURIDAD MEDIANTE LA FORMACION DE -

ALIAMZAS OUE LOS AWUDABAN A NEUTRALIZAR CUALQUIER ESFUER

ZO TENDIENTE A OESTRUIR EL EOUILtBRIO POLITlCO EXISTENTE. 
ALGutlOS ESTADOS, OUE NO TENIAN INTERES DIRECTO EN UNA CON_ 
TNOVERSIA PARTICULAR, TERCIABAN EN ELLA SIGUIENDO NORMAS
DE AUTOPHOTECC ION. DURANTE LA SEGUNDA MITAD DEL SIGLO -

XVI 11 LAS RECLAMACIONES OINASTICAS DE LUIS XIV PROVOCARON 

UNA SERIE DE GUERRAS EN LAS QUE INTERVINIERON SUCESIVAME~ 

TE UN PAIS TRAS OTRO, A FIN OE EVITAR LA EXPANSION EXCESl 
VA DEL PODERio fRANCES. LA PAZ DE UTRECHT, DE 1713, QUE

PUSO FIN A LA GUE!~RA DE SUCESION AL TRONO ESPAÑOL¡ CONSI

DERO, EN Off INITIVA, LOS ELEMENTOS OUE OEBIAN COtHRlBUIR

AL MANTENIMIENTO DEL EOUILIBRIO DEL PODER. El TRATADO DE 

NYSTARD DE 1121, OUE DETERMINO LA ENTREGA DE LAS PROVIN-

CIAS BALTICAS DE SUECIA A RUSIA, SIRVIO TAMSIEN PARA QUE -
ESTE PAIS ENTRARA fORMAUIENTE EN LA FAMILIA DE LAS NACIO

NES. 

EN EL AílO DE 1740, FEDERICO EL GRANDE, COMENZO LA SE

RIE DE AGRESIONES QUE TRANSFORMARON A PRUSIA EN UNA POTE! 

SIA TEMIBLE EN TODA EUROPA. EN 1772 TUVO LUGAR EL PRIMER 

REPARTO DE POLONIA, INICIANDOSE ASI LA DECLINACION DE UNA 

GRAN POTENCIA, QUE, EN LA EPOCA DE LA PAZ DE WESTFALIA,-

SE EXTENOIA DESDE El BAlTICO HASTA EL MAR NEGRO. EN 1793 

SE REAL 1 ZO El SEGUNDO REPAllTO, Y EN 1795 El TE!lCfRO, QUE 



PUSO FIN A LA EXISTENCIA DE POLONIA COMO MIEMBRO DE LA C~ 
MUNIDAD INTE~NACIONAL. ESTOS REPARTOS FUERON VIOLACIONES 
ABIERTAS r GROSERAS EN LOS PRINCIPIOS BASICOS DEL PODER,
NO HUBC [STAOO ALGU~O OUE SE SINTIERA LO BASTANTE FUERTE

\' OECI D 1 DO COMO PARA SAL IR EN DEFENSA DE LA VICTIMA. Sl

MULT/,lif..AMENTE El TRATADO DE VEl~SALLES DE 1783 SEÑALO EL -
RECONOC 11-11 ENTO DE LA NUEVA REPUBLI CA NORTEAMERI CAt~A. 

PERIODO TRANSCURRIDO DESDE 1789 HASTA 1815 

DESPUES OEL ESTALLIDO OE LA REVOLUCION FRANCESA, El -
PROBLEMA DEL EQUILIBRIO DE PODER CO~ENZO A DESPERTAR NUEV! 
MENTE LA TENSION DE EUROPA. LA ACTITUD DE LOS DIRIGENTES
OE LA REVDLUCION FUE, AL COMIENZO, NOTABLEMENTE PROGRESIS

TA. LA ASAMBLEA NACIONAL DECLARO EN 1790 QUE LA NACION -
Fl~ANCESA RENUNCIABA A LAS GUERRAS DE CONQUISTA Y NO D!PLE! 

RIA NUNCA MAS LA FUERZA CONTRA LA LIBERTAD DE NINGUN PUE-
BLO. SIN EMBARGO, ESTA MANIFESTACION DE PROPOSITOS FUE S~ 
GUIDA, EN 1792, POR El ANUNCIO DE LA CONVENCION NACIONAL -
DE QUE FRA~~IA ESTABA DISPUESTA A ACUDIR EN AYUDA OE TODOS 
LOS PUEBLOS OUE PUDIERAN SENTIRSE ANSIOSOS DE RECUPERAR SU 
LIBERTAD, Y EN DICIEMBRE DEL ~llSMO AÑO, POR IJN DECRETO AUN 
t.!AS DRASTICO SEGUN EL CUAL LA NACION FRANCESA TRATARIA CO
MO El\EJ.11 GOS A TODOS LOS PUEBLOS QUE, RECHAZANDO LOS PR 1 NC! 
PIOS DE LIBERTAD Y DE IGUALDAD, O RENUNCIANDO A LOS MISMO~ 

DESEARA RETENER, ASILAR O TRATAR CON PRINCIPES U OTROS --

M 1 E:.tBROS DE LAS CLASES PR IV l LEG 1 ADAS. LAS DOCTR 1 NAS RAD 1-

CALES DE LA REVOLUCION Y EL ENCARCELAMIENTO DEL REY, OETE~ 

MINAllON LA INTERVENCION DE LAS POTENCIAS EXTRANJERAS. EN
EL AílO DE 1791, EL EMPERADOR DE AUSTRIA DECLARO QUE: •ERA-
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NECESARIO SALVAR A EUROPA DE LA REVOLUCION Y LA ANAROUIA•, 

Y EN 1792, El DUOUE DE BRUNSWICK INVAOIO FRANCIA, A LA CA

BEZA DE LOS EJERCITOS ALIADOS OE AUSTRIA Y DE PRUSIA. LA
DERROTA OUE LE INFLIGIERAN EN VALMY, FORTALECIO EL CONCEP

TO DE QUE LA REVOLUCICN PODIA EXTENDERSE POR LA FUERZA DE

LAS ARMAS. LA INTERVENCION DE UNA COALICION MAS IMPORTAN

TE, EN 1794-1795, RESULTO IGUALMENTE INFRUCTUOSA. PERO -

LAS POTENCIAS ESTABLECIDAS NO DESEABAN RECONOCER, NI ACEP

TAR A UN ESTADO CUYO GOBIERNO DESAFIABA LAS rnADICIONES PQ 
LITICAS OEL RESTO DE EUROPA. 

LA ERA NAPOLEONICA 

OESPUES DE UN PERIODO TRANSCURRIDO A LA DEFENSIVA, LA· 
NUEVA REPUBLICA COMENZO A AOOUIRIR CONCIENCIA DE SU PROPIA 

FUERZA, Y PONIENDO A NAPOLEON A LA CABEZA DE SUS EJERCITOS 

LLEVO LA GUERl{A A TERRITORIO ENEMIGO. SE DERROCARON DINA~ 

TIAS, SE CREARON NUEVOS ESTADOS, SE CELEBRARON ALIANZAS Y
SE EXTENDIERON LOS LIMITES DE FRANCIA. EN ESTA FOl~MA, EL 

EQUILIBRIO DEL PODER QUEDO COMPLETAMENTE TRASTOCADO Y EL -

DERECHO INTERNACIONAL PARECIO QUEDAR A MERCED DE LA VOLUN

TAD DE UN MOllARCA ABSOLUTO. NAPOLEON CAYO EN 1814, PERO -

YA EUROPA HABIA SIDO SACUDIDA HASTA SUS CIMIENTOS. LOS -

VIEJOS PRINCIPES DE LA MONAROUIA ABSOLUTA 11.\BIAN SIDO OBJ,S. 

TACOS Y LOS NUEVOS IDEALES OE LA DEMOCRACIA SE HABIAN EX-

TENDIDO AMPLIA:.IE!lTE. EL SISTEMA FEUDAL, CON SU CONCEPCION 

PATRIMONIAL DE LA SOBERANIA, H/\81A DESAPARECIDO TOTALMENTE. 

HABIA su1m100 UN NUEVO CODIGO DE LEYES QUE GAf<ANTlZABAN LA 

IGUALDAD SOCIAL CONQUISTADA POI{ LA HCVOLUCION, LA OPORTU

NIDAD DE REORGANIZAR A EUROPA SOllRE BASES MAS ESTABLES ---

, .. 



ESTABA Al ALCANCE DE LA f.IANO SI APARECIAN CSTADISTAS CAP~ 
CES DE EMPRENDER LA TAREA. 

El CONGRESO DE V 1 ENA Y SUS CONSECUEtlC IAS 

EL CONGRESO DE VIENA, fl(lJNIDO DESO( SEPTlrns:~E DE1S14 

11/,STA .llJ!;I(, DC 1815, ;,srn.;io EL CA((1\CT(ll 0( m; C·í>G:.N1s1.10 • 

LEGISLATIVO, ~EOlANTC LA UN!f~ DE SUECIA Y NORUEGA, Y DE 

HOLANDA Y BELGICA, LLEGO A LA FORMACION DE NUEVOS ESTADOS 

CCRRCBORO LA ACCION DE NAPOLEON, CONSOLIDANDO LOS NUMERO

SOS ESTADOS GERMANOS Y fOIU\O C011 LOS MISMOS UNA AMPLIA -

CCNFEDEIMC ION COMPUESTA POR 39 MI rnaROS. su PR 1tlC1 PAL -

OBJET l\'O SIN El-\RAf\CO, f.[(,\ liEST1\Bu:crn El rou11.11m1(1 DE -

HOEI\ E:: EUriC!PA, OUE !IAEIA SllflllDO UNA SACUDIDA TAN Pl\0-

FUNDA. EN EL TRATADO DE PARIS, DEL 30 DE MAYO DE 1814, -

LAS POTENCIAS MAS lf.IPOHTANTES MA!llfESTARON "OUE DESEABAN 

PONEí< TEl\M 1 NO A LAS PROLONGADAS PERTURBAC 1 ONES DE EUROPA 

Y A LOS SUFRIMIENTOS OE SUS PUEBLOS POR MEDIO DE UNA PAZ 

ES:ABLE, BASADA EN UNA JUSTA DIVISION DE FUERZAS DE LAS-

O 1 ST INTAS POTENC 1 AS". PERO EL PROPOSITO FORMULADO SE -

FRUSTRO COMPLETAMENTE POR LAS IDEOLOGIAS REACCIONARIAS -

OUE DOMINAHON EN EL CONGRESO; LAS OECISIONCS ADOPTADAS -

DIERON LUGAR A NUEVAS GUERRAS OUE A LO LARGO DEL SIGLO -

XIX DESBARATARON LOS PLANES TAN CUIDADOSAMENTE TRAZADOS. 

LA SANTA ALIANZA 

MIENTRAS SE REDACTABA EL TRATADO DE VIENA, TRES DE -

LAS POTENCIAS MAS IMPORTANTES: RUSIA, PRUSIA Y AUSTRIA,

FORMARON LA SANTA ALIANZA, SIGUIENDO LAS DIRECTIVAS DEL-
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ZAI~ ALEJANDRO. DESDE UN PUNTO DE VISTA ESTRICTAMENTE 111.§ 

TORICO, LA ALIANZA PROPUESTA POR EL ZAR NO ERA ~AS QUE -

UNA UNION PERSONAL DE SOBERANOS, CUYO PROPOSITO CONSISTIA 

EN LA APLICACION DE LOS PRINCIPIOS DE LA MORAL CRISTIANA

A LA ADMINISTRACION EN LOS ASUNTOS INTERNOS, AL IGUAL QUE 

A LA CONOUCCION DE SUS RELACIONES INTERNACIONALES. 

TOMANDO EN CUENTA ESE ASPECTO DE LA ALIANZA, POSTE--

RIORMENTE SE ADHIRIERON A LA MISMA LA MAYOR PARTE DE LOS

ESTADOS EUROPEOS CON EXCEPCION DE GRAN BRETAÑA, QUE SE -
MANTUVO APARTE, NO PORQUE SE OPUSIERA A LOS PROPOSITOS DE 

LA ALIANZA, SINO POR EL CARACTER PERSONAL DE LA MISMA. -· 

EN 1815 SE RENOVO LA CUADRUPLE ALIANZA, CONSTITUIDA EN EL 

AÑO ANTERIOR CON EL PROPOSITO DE RESISTIR A NAPOLEON. -
RUSIA, AUST~IA, PRUSIA Y GRAN BRETARA SE COMPROMETIERON A 

CELEBRAR REUNIONES PERIODICAS PARA LA CONSIOERACION DE 1!! 

TERE5ES COMUNES HIPORTANTES, Y A ADOPTAR MEO 1 DAS PARA LA

PAZ Y EL BIENESTAR DE LOS PUEBLOS. SE FORMO ASI UN CIRCl! 

LO INTERNO DE ESTADOS DIRIGENTES, QUE, SIN REPUDIAR ABIE! 

TAMENTE LOS PRINCIPIOS DE IGUALDAD DE LOS MIEMBROS DE LA

COMUNIDAD INTERNACIONU, ASUMIERON PODERES CASI LEGISLAT! 

VOS, Y CARGARON CON LA DIFICIL TAREA DE DIRIGIR LOS ASUN

TOS DE EUROPA. 

LA CUADRUPLE ALIANZA DE 1815 SE TRANSFORMO EN 1818 -

CON El AGREGADO DE FRANCIA EN QUINTUPLE ALIANZA EN EL COli 

GRESO DE AIX-LA CHAPELLE, EN 1818 SE FIRMO UNA CELEBRA--

C ION DE ACUERDO CON LA CUAL LAS POTENC 1 AS RELIN 1 DAS EM --

ASAMBLEA, RECONOCIAN EL DERECllO DE LAS NACIONES COMO BASE 

DE LAS RELACIONES INTERNACIONALES, Y SE COMPROMETIAN A --
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ACTUAR EN LO FUTURO DE ACUERDO A SUS REGLAS. PERO EN EL

CONGRCSO DE TROPPAU OE 1820, LA ALIANZA, REDUCIDA A TRES

Mlf)IBl?OS POR LA DEFECC ION DE fRANC 1 A Y GRAN BRETAÑA, ANU!! 

CIO U FATAL PRINCIPIO DE LA INTCRVENCION ARMADA. El FAM.Q. 

SO PROTOCOLO OE TfWPPAU OECLAIW OUE "LOS ESTADOS OUE HAN 

SOPORTADO UN CAMBIO DE GOBIERNO PO!I ACCION REVOLUCIONARIA 

CUYAS CONSECUENCIAS AMENAZAN A LOS OTROS ESTADOS, OEJAN -

DE SER MIEMBROS "IPSO FACTO" DE LA ALIANZA EUROPEA, Y OUf 

DAN EXCLUIDOS DE LA MISMA, HASTA QUE SU SITUACION PROPOR

CIONE GARANTlAS DE ORDEN Y ESTABILIDAD LEGAL"; LOS TRES -

ESTADOS SE OBLIGARON A SI MISMOS, PARA LOS CASOS EN QUE -

UN PELIGRO INMEDIATO AHENAZARA A OTROS ESTADOS, A RECUlrnlil 

A LAS ARMAS, SI rnrnA NECESARIO, PARA HACER VOLVER AL ES

TADO CULPABLE AL SENO DE LA GRAN Al IANZA. ESTE COMPlWMl

SO SIGNIFICABA UN ATAOUE A LOS PRINCIPIOS FWIDAMENTALES • 

DE INDEPENDENCIA E IGUALDAD DE LOS ESTADOS, Y SOMETIA LAS 

rnADICIONES ESTABLECIDAS OEl DERECHO INTEIWACIONAL A LA -

VOLUNTAD ARBlrnARL\ DE UN PEQUEÍlO GRUPO DE MONARCAS ABSO

LUTOS, LA SANTA ALIANZA QUEDO VINCULADA PARA SIEMPRE EN

LA MEMOR 1 A CON LA DECLARACION HECHA POR LAS TRES GRAHOES

POTENCIAS EN TROPPAU Y A LAS MEDIDAS SUBSIGUIENTES QUE SE 

ADOPTARON PARA DARLE cu:.tPLIMIENTO EFECTIVO, y POR ELLO HA 

OEB 100 SOPORTAR A PARTIR DE ENTONCES LOS REPROCJif.S DE LOS 

LIBERALES. PERO HABLANDO EN TERMINOS ESTRICTOS, DEBE RE

CORDARSE QUE LA SANTA ALIANZA, EH SU FORMA PRIMITIVA, MAS 

CUE UN TRATADO, FUE UNA DCCLARACION DE fE, Y QUE EN TAL -

CMACTER NO COMPIWMETIA A SUS MI EMBl~OS A UNA ACCION ESPE

CI f ICA. { 1) 

(1) Charles G.fenwíck. Derecho Internacional, Pa9s. 151 -
16, 17, 18, 19. 8ibliogr6fica Omcba. Bueno• Airea, 
Argentina, 

17 



C) PERSONALIDAD JURIDICA DE LAS INSTITUCIONES 

INTERNACIONALES 

•AUNOUE A LAS INSTITUCIONES INTERNACIONALES SE LAS CONSI

DERA PRINCIPALMENTE COMO ELEMENTOS FOlmMORES DEL MAl?CO -

CONSTITUTIVO DE LA COMUNIDAD INTERNACIONAL, NO DEBE PER-

DERSE DE V 1 STA i;JUE CADA UNA D 1 SFRUT A DE PEl~SONALI DAD JURJ. 

DICA, DENTRO DEL SISTEMA TRADICIOtlAL DF:L DERECllO INTERNA

CIONAL. PAl~A NUESTRO INTrnEs PRESENTE BASTA SEÑALAR "1UE

LA PERSONALIDAD JURIOICA DE LA INSTITUCION INTERNACIONAL

ES, H,\STA CIERTO PUNTO, UN REQUISITO PREVIO DE SUS FUNCI~ 

NES CONSTITUCIONALES. LA COOPERACION ORGANIZADA ENTRE E~ 

TAOOS SE FACILITA OE MUCHAS MANERAS MEDIANTE LA TECNICA -

JURIDICA DE CONSIDERAR A LAS INSTITUCIONES COMO UNA ENTI

DAD QUE TIENE DCRECllOS Y DEBERES FRENTE A LOS ESTADOS --

MIE~BHOS. LA CAPACIDAD DE LA INSTITUCION INTERNACIONAL -
PARA CELEBRAR CONVENIOS CON LOS ESTADOS Y OTRAS INSTITU-

CIONES INTE~NACIONALES, ES ESENCIAL PARA IMPLEMENTAR LAS

ATRIBUCIONES Y LA AUTORIDAD OUE LE llAN SIDO CONCEDIDAS -

POR SU INSTRUMENTO CONSTITUTIVO; Y SU RESPONSABILIDAD POR 

LOS ACTOS ILICITOS EN QUE SUS ORGANOS PUEDAN INCURRIR, -
SIRVE PARA PROTEGER LOS DERECHOS DE LOS ESTADOS MIEMBROS. 

TAMBIEN LA CAPACIDAD PROCESAL CUANDO SE CONFIERE PUEDE -

AUMENTAR LAS POSIBILIDADES DE UNA REAFrnMACION RECIPROCA 

DE OERECllOS ENTRE LAS 1 NST ITUC IONES Y LOS ESTADOS. EN -

RESUMEN LA PERSONALIDAD JURIDICA INTEtrnACIONAL EN SUS D! 

VERSOS ASPECTOS ES ESENCIAL PARA EL FUNCIONAMIENTO AOE-

CUAOO DE LAS INSTITUCIONES INTERNACIONALES•. 
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•oE IGUAL IMPORTANCIA DESDE EL PUNTO DE VISTA PRACTI

CO AUN~UE MENOS OESTACAOO COMO ELEMENTO OE ORDEN CONSTITQ 

Cl0NAL ES LA CAPACIDAD JURIOICA QUE LAS INSTITUCIONES IN

TERNACIONAlES GENERALMENTE DISFRUTAN EN El DERECHO LOCAL

OE L0S ESTADOS MIEMBROS. SIN ·EMBARGO, ESTA ES P~INCIPAL
MENTE UNA Cllf:.STICIN OE DrnECllO INTrnNC' CONSl"TUVE M1\TEl1IA 

0( nrnECllO INTERNACIONAL SOLO EN TANTO LOS ESTADOS MIEM-~ 

BROS l"UEDAN HMER ADOUIRIDO El COMPllOf.llSO DE RECONOCER LA 

PtuSONALIDAO JUlllOICA DE UNA ORGANIZACION, DE ACUERDO CON 

SU DERECllO NACIONAL'". 

•RELACIONADAS CON El ESTUDIO OE LA PERSONALIDAD INTE.B, 

NACIONAL, SE ENCUENTIU EL DE LA SUCESION ENTRE INSTITUCIQ. 
NES 1 NT rnNAC 1 ONALES, COMO POR LO GENERAL ESTAS NO EJERCEN 

SOBERANIA TERRITORIAL PRINCIPALMENTE CONSTITUYEN CASOS DE 
TRASPASO DE PODERES JURIOICOS CUANDO UNA INSTITUCION CESA 
DE EXISTIR'". 

EL DERECHO INTERNACIONAL Y EL DERECHO INTERNO DE 
LAS INSTITUCIONES INTERNACIONALES. 

·cuANDO SE INICIO EL ESTUDIO DE LAS INSTITUCIONES IN

TERNACIONALES llABIA POCA DUDA DE QUE LAS REGLAS QUE RE--

GIAN SU CONSTITUCION Y FUNCIONES FORMABAN PARTE DEL CUER

PO GENERAL DEL DERECHO INTERNACIONAL. AUNQUE SE RECONO-

CIO QUE SURGIAN NUEVOS PROBLOIAS JURIDICOS, GENERALMENTE

$[ DABA POR SUPUESTO QUE ESTOS CA IAN DENTRO DE LOS CONCEf. 

TOS TRADICIONALES DEL DERECHO INTERNACIONAL. REALMENTE,

LAS INSTITUCIONES INTERNACIONALES FUERON ESTABLECIDASPOR 
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TRATADOS INTERNACIONALES, Y LOS PROBLEMAS JURIDICOS DE MA 
YOR IMPORTANCIA QUE SURGIERON OEPENDIAN, PARA SU SOLUCION, 

DE L~ ADECUADA INTERPRETACION Y APLICACION OE ESTOS TRATi 
DOS CONSTITUTIVOS-. 

•Es CIERTO QUE SE FORMULARON NUMEROSAS REGLAS SUBSl-
OIARIAS TOMADAS DE LAS DISPOSICIONES DE LOS TRATADOS, TA

LES COMO NORMAS DE PROCEDIMIENTO, REGULACIONES FINANCIE-
RAS Y REGLAMENTACION DE PERSONAL. SIN EMBARGO, DICHAS -
NORMAS SE CONSIDERABAN UNA EXTENSION DEL DERECHO INTERNA

CIONAL, CONTENIDA DENT~O DE SUS LIMITES TRADICIONALES. -
HABIA POCA DUDA DE OUE LA EXPRESION •oERECHO INTERNACIO-
NAL• COMPRENDIA ESTA NUEVA CATEGORIA DE REGLAS. DE ESTA

FORMA, NUNCA SE HA DISCUTIDO QUE LA CORTE INTERNACIONAL -
DE JUSTICIA CUYA FUNCION, DE ACUERDO CON EL ARTICULO 38 -
DE SU ESTATUTO•, •ts DECIDIR CONFORME A DERECHO INTERNA-
CIONAL LAS CONTROVERSIAS QUE LE SEAN SOMETIDAS• TENDRIA

QUE APLICAR DICHAS RECLAS SUBSIDIARIAS SI ASI LO EXICIE-
SEN LAS CIRCUNSTANCIAS DEL CASO, NO OBSTANTE, El HECHO DE 

QUE DlflCILMENTE PODRIAN QUEDAR COMPMENDIDAS EN CUALQUIE

RA DE LAS FUENTES QUE ESTAN ENUMERADAS EN FORMA EXPRESA -
EN DICHO ARTICULO. 

SU NATURALEZA 

•PERSONALIDAD INTERNACIONAL DE LAS INSTITUCIONES IN-· 

TERNACIONALES• 

•NAX SORENSEN NOS DICE: •poR ALGUN TIEMPO HA SIDO MA

TERIA DE CONTROVERSIA LA CUESTION DE DETERMINAR SI LAS -
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INSTITUCIONES INTERNACIONALES ERAN SUJETO DEL DERECHO IN-

TERNACIONAL. DE LA PREMISA BASICA DEL PUNTO DE VISTA CLA
SICO, SE OEOUCIA OUE LAS INSTITUCIONES INTERNACIONALES NO· 

POOIAN SER CONSIDERADAS CON EL ATRIBUTO DE LA PERSONALIDAD 

DENTRO DE DICHO SISTEMA LEGAL, ESTA OPINION SE REFLEJA, -

NATURALMENTE, EN LA 81BLIOGRAFIA DEL DERECHO INTERNACIONAL 

E~ UNA EPOCA EN LA CUAL EL DESARROLLO Y LA EXPANSION DE -

LAS INSTITUCIONES INTERNACIONALES HABIAN HECHO TODAVIA PO· 

ce EFECTO EN ESTE DERECHO·. 

•PARALELAMENTE AL DESARROLLO DE LAS INSTITUCIONES IN-

TE:1rnACIONAL(S HABIA EN EL OEllECHC INTERNACIONAL UNA APRE-

CIABLE TENDENCIA PARA ATRIBUIRLES EN ALGUNA MEDIDA, PERSO

NAL 1 DAD l NTERNAC IONAL, MUCHOS DE LOS 1 NSTRUMENTOS CONST 1-

TUT l VOS Ol TALES INSTITUCICNES LES CONFIEREN DERECHOS Y -

C•SLIGAC 101>ES, LO CUAL INDICA OUE LOS ESTADOS QUE PARTICIPA 

~ON EN SU CREACION TUVIEUON LA INTENCION DE OTO~GARLES UN 

GR/\00 OC PERSONALIDAD, ASI FUERA LIMITADO•, 

•LA SJTUACION JURIDICA DE LA LIGA DE LAS NACIONES EN -

EL DERECHO INTERNACIONAL HA SIDO OBJETO DE ESTA CAUTELOSA· 

AP~ECIACION EN LA CUARTA EDICION DE LA OBRA OPPENHEIM•. 

nLA LIGA APARECE COMO UN SUJETO DE DERECHO 1 NTERNA-

C t C't\AL Y UNA PERSONA INHt~NACIONAL COEXISTENTE CON LOS VA

klC'S ESTADOS, LA LIGA, AL NO SER IJN ESTADO V AL NO POSEER 

TER~JTO~IO, NI GOBERNAR A CIUDADANOS, CARECE DE SOBERANIA

E~ EL SENTIDO QUE LA TIENE EL ESTADO. SIN EMBARGO, POR -

SEi\ UNA PEUSONA INTElmACIONAL SUI GENERIS, LA LIGA ES TIT!!, 

LAi\ DE MUCHOS DERECHOS QUE, POR REGLA GENERAL SOLO PUEDEN~ 
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EJERCERSE POR LOS ESTADOS SOBERANOS•. 

•EN EL CASO DEL INTERNATIONAL INSTITUTE OF AGRICULTU

RE LA CORTE DE CASACION ITALIANA, DESPUES OE DISTINGUIR -

ENTRE LAS CLASES OE INSTITUCIONES INTERNACIONALES SUJETAS 

A LA JURISOICCIONDELDERECHO INTERNO Y LAS NO SUJETAS, -

MANTUVO QUE EL INSTITUTO EHA UNA PE~SONA INTERNACIONAL C,!! 

VAS RELACIONES CON EL ESTADO ANFITRION ESTABAN REGULAOAS
POR EL DERECHO INTERNACIONAL•. 

•stN EMBARCO, OTRA TENDENCIA IMPORTANTE HA SIDO MAS -

CAUTELOSA Y TRADICIONAL EN SU ENFOQUE. LOS PUBLICISTAS -

SOVIETICOS GENERALMENTE NO HAN AVANZADO TANTO COMO SUS C~ 

LEGAS OCCIDENTALES AUNQUE HA HABIDO ALGUNAS EXCEPCIONES -
NOTABLES, LA TENDENCIA CONTEMPORANEA Al OTORGAR UN GRADO 
LIMITADO DE PERSONALIDAD INTERNACIONAL A LAS INSTITUCIO-

NES INTERNACIONALES QUEDO FORTALECIDA POR LA OPINION CON

SULTIVA DE LA 1 C J EN RfPARATION FORO INJURIES SUFFERED

IN THE SEMYICE Of THE UNITED NATION, LA SOLlCITUD DE ES

TA OPINION SE PRODUJO COMO CONSECUENCIA DEL ASESINATO EN 

PALESTINA DEL MEDIADOR DE LAS NACIONES UNIDAS El CONDE --
8ERNAOOTTE. LA CORTE ESTIMO NECESARIO AFIRMAR PRIMERO LA 

PERSONALIDAD INTERNACIONAL DE LAS NACIONES UNIDAS Y CONS! 

DERAR DESPUES SI LA ORGANIZACION TENIA CAPACIDAD PARA FOi 

MULAR UNA RECLAMACION INTERNACIONAL; JUZC:O QUE TAL CAPAC! 

DAD ERA INDISPENSABLE PARA CUMPLIR LOS OBJETIVOS DE LA O.B, 

;ANIZACION Y QUE LAS FUNCIONES Y DERECHOS ATRIBUIDOS A -

ELLA SOLO PODRIAN SER EXPLICADOS SOBRE LA POSESION EN Al 

;UNA MEDIDA DE PERSONALIDAD INTERNACIONAL, PERO LA CORTE· 

EXPRESO: 
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•tLLO NO ES LO MISMO QUE DECIR QUE LA OR;ANIZACION -

SE• UH ESTADO, LO QUE CIERTAME~TE NO ES, MI QUE SU PERS0-

1'lllDAD JURlDICA Y SUS DERECHOS Y DEBERES SEAN LOS MISMOS 

~ur LOS DE UN ESTADO. TAMPOCO EQUIVALE A AFIRMAR QUE LA 

ORGANIZACION SEA UN SUPERESTAOO, CUALQUIERA QUE SEA El -

SE~TIDO DE ESTA E~PRESION, LO QUE SIGNIFICA ES QUE ELLA· 

ES UN SUJETO DE DERECHO INTERNACIONAL, CAPAZ DE POSSER Df 

RECHOS Y DEBE~ES INTERNACIONALES, Y CUE TIENE CAPACIDAD -

PARA HACER VALER SUS OE~ECHOS MEDIANTE RECLAMACIONES IN-
TtRNACIONAlES•. (1) 

POR OTRO LADO HAY QUIENES OPINAN: 

·~HEATON: •tl DERECHO INTERNACIONAL, TAL COMO Sf: LO -

ENTIENDE EN LOS PAISES CIVILIZADOS PUEDE DEFINIRSE DICIE~ 

DO QUE ES El CONJUNTO CE REGLAS DE CONDUCTA DEDUCIDAS POR 

LA RA20N COMO COMPATIBLES CON LA JUSTICIA, DE ACUERDO A -

LA NATURALEZA DE LA SOCIEDAD EXISTENTE ENTf.E LAS NACIONES 
INDEPENDIENTES¡ CON LAS DEFINICIONES Y MODIFICACIONES QUE 

SE ESTABLEZCAN CON EL CONSENTIMIENTO GENERAL•. (2) 

SIR HENRY MAINE: •EL DERECHO INTERNACIONAL ES UN SIS

TElilA COMPLEJO, COMPUESTO POR DISTINTOS INGREDIENTES. CO!!_ 

SISTE EN UNA SERIE DE PRINCIPIOS GENERALES DE DERECHO Y -

DE JUSTICIA, 4DECUAOOS TANTO A LA CONDUCTA DE LOS INDIVI

DUOS EN UN ESTADO DE EQUIDAD NATURAL, COMO A LAS RELACIO

NES Y CONDUCTA DE LAS NACIONES, A ESTOS DEBEN AGREGARSE -

UNA COLECCION DE USOS, COSTUMBRES Y OPINIONES DELOESARR~ 

LLO DE LA CIVILIZACION Y DEL COMERCIO Y UN CODIGO DE LE--

{l) N•x Soren .. n.- M•nuel de Derecho lnternecion•I P~bli
co. Paga. 268-269 

(2) Henr~ Wheaton.Ele .. nt• Of lntern•tionel law.-Boaton -
183&. Peg. 14. 
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GISLACION POSITIVA#. (1) 

CALVO: •POR LEY DE LAS NACIONES, O DERECHO INTERNACIQ 

NAL, DEBE ENTENDERSE LA SlMA DE LAS REGLAS DE CONDUCTA -

OBSERVADAS POR LAS OISTIN AS NACIONES, EN LAS RELACIONES-

DE LAS UNAS CON LAS OTRA,; EN OTRAS PALABRAS, LA SUMA DE-
' 1 

LAS OBLIGACIONES MUTUAS PE LOS ESTADOS, POR EJEMPLO: LOS-

DEBERES QUE DEBEN CUMPLl/R Y LOS DERECHOS QUE DEBEN DEFEN

DER, LOS UNOS CON RESPEtTo A LOS OTRos•. (2) 
1 
' ' 1 

j 

HALL: "EL DERECHO INTERNACIONAL CONSTA DE CIERTAS RE--
/ 

GLAS OE CONDUCTA, QUE ¡LOS MODERNOS ESTADOS CIVILIZADOS co~ 

SIOERAN PROVISTAS OE ~NA FUERZA DE COHESION Y RESTRICCION, 

COMPARABLE POR SU GRAbC Y NATURALEZA A LA QUE LLEVA A LAS-
1 

PERSONAS CONSCIENTES/A OBEDECER LAS LEYES DE SU PAIS, Y -
¡ 

QUE, DE ACUERDO A ESJE CRITERIO, PUEDEN HACERSE CUMPLIR 

POR LOS MEDIOS ADECJAoos EN CASO DE V IOlACION·. (3) 

HUGHES: •¿QUE r/S t:l DERECHO INTERNACIONAL? ES EL CUER-
1 

PO INTEGRADO POR L~S REGLAS V PRINCIPIOS QUE LOS ESTAOOS C! 

VILIZADOS CONSIOER~N OETERMINANTCS OC SUS RELACIONES MU-·
/ 

TUAS. SE APOYA E~ EL CONSENTIMIENTO DE LOS ESTADOS SOBER! 
/ 

HOS. 1 

/ 
' 1 

/ 
' -. ----- ~ - . - - ----- - ----- -- - ---

/ 
(1) Sir H.Mein,. lncernetionel Lew. 1º Edici6n. P ... JJ. 

New York (/1888) 2• Edici6n Oxford ( 1906) 
(2) C.C•lwo l.1 Oro¡t lnterndionel Theoriq\M et Prec:tique 

5th, 6 Vol. Paria. (1896) 
(3) J.A.Hel I :The L•w Of H•v•I Warf•r• 2 end London (1930) 
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CAPITULO 11 

EVOLOC!ON DE lA COOPERACION 
ENTRE LAS NACIONES 

A) BASES JURIDICAS OE LA 
COOPERACION 

8) FUNDAMENTOS JURIOICOS DE 
LA COOPERACION SOCIAL Y 
ECONOMICA 
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A) BASES JURIDICAS DE LA COOPERACION 

LA PRIMERA GUEílRA MUNDIAL SE INICIO, JURIDICAMENTE HA

BLANDO, CON LA VIOLACION A LA NEUTRALIDAD DE BELGICA POR -

ALEMANIA (4 DE AGOSTO DE 1914). ALEMANIA, COMO ESTADO SU

CESOR DE PRUSIA, TENIA LA OBLIGACION DE GARANTIZARLA, YA -

QUE PRUSIA HABIA CONTi~AIOO EL COMPROMISO EN 1837. 

SIN ENTRAR EN LA POLE~ICA QUE POORIA SURGIR DE LAS OPl 

NIONES wUE EN SEGUIDA TRAEREMOS A COLACION SOBRE EL MODO -

JURIDICO DE CONDUCIR SUS CONDUCTAS LOS ESTADOS BELIGERAN-

TES Y NEUT~ALES DURANTE EL DESARROLLO DE LA GUERUA, SINO -

SOLO CONCRETANOONOS A MENC 1 ONARLAS, VEMOS ~UE M 1 ENTRAS --

NUSSBAUM SE INCLINA A MANIFESTAR ~UE LAS CONDUCTAS OBSERV~ 

DAS POR LOS ESTADOS BELIGERANTES Y NEUTRALES EN EL TRANS-

CURSO DE LA CONTIENDA MUNDIAL, MAS BIEN SE AJUSTARON AL Di 
RE CHO 1NTERNAC1 ONAL EN GENERAL Y AL OE~ECllO OE GUERRA EN -

PARTICULA~. {l) MANUEL J, SIERRA, QUE DIFIERE DE ESA OPl

NION, SOSTIENE QUE LA PIUMERA GRAN GUERRA:•, .. FUE CONDUCI

DA SIN ~ESPETO CASI PAWA LOS COMPROMISOS ADQUIRIDOS NI PA

RA LOS PRINCIPIOS DEL DERECHO INTERNACIONAL•, (2). 

AHORA BIEN: •LA LARGA DURACION DE LA PRIMERA GUERRA -

MUNDIAL IMPULSO PODERCSAMENTE LOS ESFUERZOS ENCAMINADOS A

PROMOVER LA Ol~GANIZACION OE LA CC~IUNIDAO INTERNACIONAL, P.!, 

RA EVITAW ASI, O MATAR EN GERMEN. NUEVAS GUERRAS.- ESTA -

IDEA PENETRO EN LAS CANCILLERIAS CUANDO EL PAPA BENEDICTO

XV Y EL PRESIDENTE DE L03 ESTADOS UNIDOS, WOODHO'l'I WILSON,

LA HUBIERON ADOPTADO·. (3) -- - - - - - - - - - -- - - - -- - - ---- - - - --
(1) Nuaa Beu• Arthur. Hiatori• del Derecho lnternac:ionel. 
(2) Sierr• M•nuel J. Tr•t•do de Derecho lntern.cionel P6-

bl ¡ co. 
(3) Nuaa Beu• Arthur. Hiatori• del Derecho lnternec:ionel. 
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EN EFECTO, EL PAPA BENEDICTO XV, •, •• QUE DESDE SU SU

BIDA Al SOLIO PONTIFICIO HABIA PROPUGNADO UNA PAZ DE RE-

CONCILIACION, PROPUSO A LOS JEFES OC LOS ESTADOS BELIGE-

RANTES, EN SU MENSAJE DE Jº. DE AGOSTO DE 1917, UN PLAN -

OE •PAZ JUSTA Y DURADERA•, QUE TENDIA, NO SOLO A LA TERMl 

NACION DE LA GUERRA, SINO TAMBIEN A LA INSTAURACION DE UN 

NUEVO CROEN•. (1) PARA LOGRAR ESTO ULTIMO INDICABA, QUE -

EN EL ARREGLO DE LAS CUESTIONES TERRITORIALES se TUVIERA

EN CUENTA LAS ASPIRACIONES DE LOS PUEBLOS, QUE SE REDUJE

~AN LOS ARMAMENTOS Y QUE SE IMPLANTARA UN ARBITRAJE ~ENE

RAL IZADO EN LOS ESTADOS. 

El PRESIDENTE WOODROW WILSON, POR SU PARTE, EN UN ME! 

SAJE DIRIGIDO AL CONGRESO EL 8 DE ENERO DE 1918, ELABORA

BA UN PROGRANA PARA ESTABLECER tA PAZ QU[ SE CONOCE COMO· 

LCS ·cATORCE PUNTcs·. EN SINTESIS ELLOS DICEN: TRATADOS

SINCEROS, SIN PACTOS SCC~ETOS, ENTRE LAS NACIONES (PUNT0-

1º)¡ LA LIBCRTAO OE LOS MAllES (PUNTO 2°); LA SUPRESION DE 

BARRERAS ECONOMICAS Y LIBERTAD DE COMERCIO (PUNTO 3°); EL 

DESARME (PUNTO 4•); EL ARREGLO DE LAS CUESTIONES COLONIA

LES; TENIENDO EH CUENTA LOS INTERESES DE LOS INOIGENAS -

(?UNTO 5º); LA EVACUACION DE RUSIA fUNTO 6°); LA RESTAURA

CION DE BCLGICA (PUNTO 7º); LA OEVOLUCION DE ALSACIA Y LO 

RENA A FRANCIA (PUNTO 8°); EL TRAZADO DE LAS NUEVAS FRONTi 

RAS SEPT[NTRIONALES DE ITALIA RESPETANDO LAS NACIONALIDA

DES (PUNTO 9º}; LA AUTONOMIA INTERNA DE LOS PUEBLOS DE -· 

AUSTRIA-HUNGRIA (PUNTO 10º); LA RESTAURACION DE RUMARIA.

SERVIA Y MONTENEG~C (PUNTO 11º); LA AUTONOMIA DE LOS PUE

BLOS INCO~PORAOOS A TURQUIA Y LA LIBERTAD DE LOS OARDANE

LOS (PUNTO 12º); LA CREACION DEL ESTADO DE POLONIA, OANO~ 

- - - - -- - -- - - - ~ - -- - - - - --- - --(1) Nuse B•u• Arthur. Hiatori• del Derecho Internacional. 
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LE ACCESO Al ~IAR (PUNTO 13º); PERO FUNDAMENTALMENTE, LA -

CONSTITUCION DE UNA •soclEOAO GENERAL DE NACIONES" QUE e~ 
RANTICE LA INDEPENDENCIA POLITICA Y LA INTEGRIDAD TEKRITQ 
RIAL DE TODOS lOS ESTADOS, GRANDES Y PEQUEÑOS (PUNTO 14º). 
( 1) • 

PUES BIEN, CON BASE JURIOICA INTERNACIONAL EN LOS CEL~ 
B~ES •cATORCE PUNTOS" -Y EN TRECE MAS QUE EXPUSO 'ri 1 LSON EN 

O 1 STI NTAS OCAS 1 ONES Y LUGARES, Y QUE NO SON S 1 NO UNA AMPL 1 ~ 

CION Y ACLA~ACION DE LCS CATORCE PUNTOS (2), SE INICIARON
EN PARIS LAS NEGOCIACIONES PAHA ESTABLECEN LA PAZ {18 DE -

ENERO DE 1919) Y, POCO OESl'llES, LA PR l\lfRA CONfl1\GRAC ION -
~~UNO 1 Al TEl?M 1 NABA FORMALMENTE-JUR 101 CAMENTE- CCN LOS ELAB2, 

RADOS TRATADOS DE PAZ CONCEllTAOOS ENTRE LAS POTENCIAS ---
•ALIADAS Y ASOCIADAS• Y LAS POTENCIAS VENCIDAS, ESTOS FUE

RON: TRATADO DE VE1~SALLES DE 28 Of JUNIO DE 1919, FIRMADO
CON ALEMANIA; TNATAOO DE SAINT-GERMAIN, DE 10 DE SEPTIEM·-
8RE FIRMADO CON AUSTRIA; THATAOO DE NEUILLY, FlfmADO EN N2 
VIEMBRE DE 1919 CON BULGARIA; T~ATADO DE THIANON DEL 4 OE

JULIO DE 1920, FIRMADO CON HUNGRIA; Y fL rnATAOO DE -----
LAUSANNE, FIH~IADO CON TURQUIA El 24 DE JULIO DE 1923 (El -
TRATADO DE SEVRES -FIRMADO EL 10 DE AGOSTO DE 1920- ENTRE
LAS MISMAS PARTES, HABIA SIDO INCLUMPLIOO). (3) 

LAS CONSECUENCIAS DIRECTAS E INMEDIATAS DE LOS TRATA-
DOS DE PAZ LAS PODEMOS DIVIDIR OBJETIVAMENTE fH UN TRIPLf

ASPECTO, A SABERs 

--- - - -- -- - -- - -- - --. -- - - - -----
(J) Siarr• M•nuel J. Tratado de Derecho lnt•rnacion•I 
(2) Obr• citada. 
(3) Obr• cit•de. 
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A) tN lO CONCERNIENTE AL RESTABLECIMIENTO DE LA PAZ 

CW SI. SOBRE EL PARTICULAR, VEROROSS SE EXPRESA EN ESTOS 
':TU~M 1 NOS: 

•MAS LOS TRAHDOS DE PAZ EN VERSALLES, SAINT-GERMAIN, 

TR 1 ANON Y NEU l ll Y, QUE PUSIERON f 1 N A LA PRIMERA GUERRA -
MUNDIAL SOLO EN PARTE REALIZARON EL PRINCIPIO DE LA REOR· 

OENACION DEL MU~OO SOBRE LA BASE DE LA AUTODETERMINACION
DE LOS PUEBLOS, PROCLAMADA POR EL PRES 1 DENTE W l LSON. POR 
DE PRONTO, El NUEVO TRAZADO DE LAS FRONTERAS NO SE LLEVO

A CABO SEGUN DICHO PRINCIPIO, TAMPOCO SE PROCEDIO A UNA -

REDUCCION EQUILIBRADA DE LOS ARMAMENTOS. POR ULTl•IO, NO
SE LOGRO ASEGURAR UNA SOLUCION PACIFICA OBLIGATORlA DE l2 
DOS LOS LITIGIOS INTERESTATALES. DE AHI QUE EN EL MOMEN

TO MISMO DE LA FIRMA DE LOS TRATADOS DE PAZ SE INICIASE -
LA LUCHA POR SU ~EV 1 SION". ( 1), 

CONCRETAMENTE HABLANDO, LAS POTENCIAS VENCIDAS SUFRI! 
RON PERO 1 DAS TERI\ 1 TOR l ALES -Al CUNAS HASTA SUS COLON l AS- -

Y JUNTO CON ESTAS LAS POBLACIONES QUf EN ELLAS HABITABAN, 

AMEN DE llABERSELES 1 MPUESTO CARGAS ECONOM 1 CAS Y OTRAS --
OBL l GAC IONES EN BENEFICIO, NATURALMENTE, DE LAS POTEN---
CIAS" ALIADAS Y ASOCIADAS•. (2) 

TODO ELLO ACARREO UNA REOI STRI BUCION GEOPOLI TICA OEL
CONTINENTE EUROPEO Y El NACIMIENTO DE NUEVAS NACIONES A -

LA VIDA JURIDICA INTERNACIONAL: AUSTRIA Y HUNGRIA rUERON 
SEPARADAS; POLONIA FUE RESUCITADA; SURGIERON EN EL AMBITO 

(1) Sierra Manuel J, Tratado de Derecho Internacional, 

(2) Sierr• M•nuel J. Tratado de Derecho Internacional. 
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DE LA COMUNIDAD INTERNACIONAL CHECOSLOVAQUIA, YUGOSLAVIA, 

ESTONIA, LETONIA, FINLANDIA, Y LA CIUDAD LIBRE DE DANTZIG. 

HUB 1 EROI~ ADnlAS OTROS CAMB 1 OS EN EUROPA Y OTROS NO MENOS-

1 MPORTANTES EN EL MEDIO ORIENTE, ENTRE ELLOS LA INTERNA-

CIDNALIZACION DEL ESTRECHO DE LOS DAROANELOS. 

8) EN LO QUE SE REFIERE A LA CONSTITUCION DE LA SO

CIEDAD DE NACIONES COMO INSTRUMENTO PARA GARANTIZA LA PAZ 
( l) 

ES BIEN SABIDO QUE EL »PACTO• FUNDACIONAL DE 26 AR-

TICULOS QUE CNEO A LA SOCIEDAD DE NACIONES CON SEDE EN G! 

NES:~A ALCANZO VIGENCIA EN El CAMPO INTERESTATAL MERCED -

A ~UE SE LE INCORPORO EN LA SECCION PRIMERA DE LOS PRECl

TAOOS TRATADOS DE PAZ, CON LA SOLA EXCEPCION DEL DE----

LAUSANNE EN DONDE YA NO APARECE INSERTO, (2) LA SOCIEOAD

DE NACIONES QUEDO OFICIALMENTE ESTABLECIDA EL 13 DE ENERO 

DE 1929. (3). 

EXPLIQUEMOS MUY CONCISAMENTE EN OUE CONSISTIO LA SO-· 

CIEOAD DE NACIONES V CUALES ERAN SUS FINES PRINCIPALES. 

LA SOCIEDAD DE NACIONES ES UNA ORGANIZACION INTERNA-

CIONAL, PEHO, ¿QUE ES UNA ORGANIZACION 1 NTERNACIOMAL? (4) 

SIN IMPLICARNOS EN El COMPLICADO PK08LEMA DE LA NATU

RALEZA JURIOICA DE LAS ORGANIZACIONES INTERNACIONALES --

HAY QUE HACER CONSTAR QUE UNA BUENA PARTf DE LOS AUTORES-

(1) Sierre Menuel J. Tretedo de Derecho lnternecionel. 
(2) Sierre Menuel J. Tretedo de Derecho lnternecionel • 

. (3) Sierre Menuel J, Tratedo de Derecho lnternecionel. 
(4) Sierre Menuel J. Tr•tado de Derecho lnternecional. 

'º 



SE tNCLINA POR MANIFESTAR QUE LA NATURALEZA JURIDICA DE -

LAS ORGANIZACIONES INTERNACIONALES ES SEMEJANTE, SINO --

IDENTICA, AL fENOMENO POLITICO DE AGRUPACION INTERESTATAL 

CONOCIDO COMO fEDERALl5*l EN SU FORMA CONFEDERATIVA. (1). 

ASI, VERBIQRACIA, SEPULVEOA DICE: -oc TODAS LAS fOR-

MAS DE ORGANIZACION POLITICA, A LA QUE MAS SE PARECE LA -

SOCIEDAD DE NACIONES ES A UNA CONFEOERACION, CON TODOS -

LOS DEFECTOS CO*INES A UNA ASOCIACION POLITICA DE ESA NA

TURALEZA, TAL COMO LA fACULTAO DE LOS MIEMBROS, DE RETl-

AARSE A VOLUNTAD Y LA AUSENCIA DE UN POOER CENTRAL ORGA-

NICO FUERTE•. (2) 

SOBRE ESTC RESPECTO, NUSS8AUM DEDUCE: •AL PARECER, A

LO QUE SE ASEMEJA NAS LA SOCIEDAD DE NACIONES ES A UNA f! 
DfRACION DE ESTADOS INDEPENDIENTES (STAATENBUNO) DEL TIPO 

OFRECIDO POR LA CONFEDERACION DE ESTADOS, DE NORTEAMERICA, 

O(SDE 1778 A 1787, O A LA CONFEOERACION CERMANICA DESDE -

1815 A 1866, CON LA DIFERENCIA DE QUE LOS OBJETIVOS DE LA 

SOCIEDAD DE NACIONES ERAN MENOS TOTALES•. (3) 

MIENTRAS QUE SEARA YAZQUEZ, Al TRATAR SOBRE LAS CONF!, 

DERACIONES Y LAS ORGANIZACIONES INTERNACIONALES, CONCLUYE: 

- ••• PERO NO HAY DUDA NINGUNA QUE ESTABLECER UNA OIFEREN-

CIA ESTRICTA ENTRE AMBAS INSTITUCIONES INTERNACIONALES ES 

TAREA MUV DlflCIL Y A VECES IMPOSIBLE". (4) 

----- . -- -- - -- - - - . - -- - - -- - - - - -
(1) Sierra Nenual J. Tratado de Derecho lnternecional. 
(2) S.p61veda C.aer. Cureo de Derecho lnternecion•I P6bli-

co, 
(3) Nu1e S.Ull Arthur. Hietori• del Derecho Internacional. 
(4) Sear1 V6zquez Mode•to. Derecho Internacional PGblico. 
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EN El MISMO SENTIDO QUE LOS ANTERIORES AUTOi~ES SE EN

CUENTRA ALI NEAOO CllARLES ROUSSEAU Y ALFRED VERDROSS ( 1) -

EL QUE DA UN CONCEPTO i NTEf~ESANTE SOBRE EL PROBLEMA ES -

L. OPPENHEIM, llE AllUI LOS PARRAFOS FUNDAMENTALES DE SUS -

EXTl?AORDINARIAS OBSERVACIONES: '"CONSIOERANDOLA SIN PREJUl 

CIOS, ME PARECE A MI QUE LA SOCIEDAD DE NACIONES PRESENTA 
UN CARACTER ABSOLUTAMENTE SU 1 GENER 1 S: ES, A M 1 MODO DE -

VER, UNA UNION DE UNA ESPECIE QUE NO HABIA EXISTIDO NUNCA 

ANTES'". "LA SOCI EDAO DE LAS NACIONES TRATA, POR MEDIO OE

UNA CONSTITUCION ESCRIT", OE ORGANIZAH ESTA COMUNIDAD DE

ESTAOOS ~UE HASTA !IOY NO llA SIDO ORGANIZADA. MIENTRAS NO 

liA PODIDO ORGANIZARSE LA FAMILIA DE NACIONES NO HA PODIDO 

EJERCER NINGUNA fUNCION ESPECIAL; NO HA PODIDO CONSAGRAR

SE, ASIMl5'il0, A NINGUNA TAREA. •coN El ESTABLECIMIENTO -

DE LA SOC 1 EDAD DE LAS NAC 1 ONES SE HA PRODUC t 00 UN GRAN -

CAMB 10. EN EFECTO, EL PACTO DE LA SOCIEDAD HA DADO NACl-
MIENTO A ALGUNOS ORGANOS CONSTITUCIONALES DE LA FAMILIA DE 

NACIONES QUE HACEN POSIBLE EN EL PORVENIR LA DISCUSION Y

DECISION, CUANDO HAYA LUGAll DE CUESTIOP;ES DE INTERES CO-

MUN INTERNACIONAL. •poR EL MOMENTO, LO QUE QUIERO SOBRE

TODO ES INDICAR QUE, SEGUN ESTE CONCEPTO, LA SOCIEDAD PA
:~ECE SER UN CASO DE DERECHO INTERNACIONAL. EXACTAMENTE C.Q. 
J.IC LOS DIVERSOS ESTADOS". EXPRESA PARA TERMINAR. 

"SIN EMBARGO, ES NECESARIO HACER OBSERVAR QUE LA SO-

CIEDAD ES, EN TODOS SUS PUNTOS UNA PERSONA INTERNACIONAL

SU 1 CENER 1 S, UN CASO DE DERECHO t NTEl~NAC 1 ONAL QUE NO PUE

DE SER COMPARADO CON NINGUN OTltO. ESENCIALMENTE, LA SO-

CIEDAO NO ES OTRA COSA QUE LA FAMILIA DE NACIONES, -·-·-· 
- --- --- - - --- - ---- ------- --- --
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ORGANIZADA•. (1) 

CON ESTAS ULTIMAS PALABRAS QUEDA, EN CIERTA FORMA --

ACLARADO EL CARACTER JURIDICO DE LA SOCIEDAD DE LAS NACIQ. 
NES. 

DE MODO QUE, LA INSTAURACION DE LA SOCIEDAD DE NACIO

NES ABRIO UN NUEVO PERIODO EN El CAMPO DE LAS RELACIONES.. 

INTERNACIONALES, PROCURANDO ORGANIZARLAS; SUS OBJETIVOS -

CONTENIDOS EN El PREAMBULO DEL •p4cro•, NOS PROPORCIONAN

UNA VISION FORMIDABLE DE LA IMPORTANCIA DE LA MISMA, --
TRANSCRIBAMOS ESTE: 

·coNSIDERANDO QUE PARA EL FO~\ENTO DEL TRABAJO COMUN -

ENTRE LAS NACIONES (2) Y PARA GARANTIZAR LA PAZ INTERNA-

CIONAL Y LA SEGURIDAD INTERNACIONAL (3), ES DE ESENCIAL -

IMPORTANCIA MANTENER PUBLICAMENTE RELACIONES INTERNACIONA 

LES FUNDADAS SOBRE LA JUSTICIA Y El HONOR; OBSERVAR ES--

TRICTAMENTE LAS PRESCRIPCIONES DEL DERECHO INTERNACIONAL
QUE EN ADELANTE REGIRA LAS ACCIONES DE LOS GOBIERNOS; HA

CER QUE GOBIERNE LA JUSTtCIA Y QUE TODAS LAS OBLIGACIONES 

ESTABLECIDAS EN TRATADOS, SEAN ESTRICTAMENTE RESPETADAS -

EN LAS RELAC 1 ONES MUTUAS ENTRE LAS NAC 1 ONES ORCAN 1 ZADAS,
LAS ALTAS PARTES CONTRATANTES APRUEBAN EL PRESENTE CONVE

Nl O, POR El CUAL QUEDA ESTABLECIDA LA LIGA DE LAS NACIO-
NES•. (4) 

(1) Sep61veda C'••r. Curao de Derecho lnternecionel P6blico 
(2) Se•r• V6aquez Modtato. Derecho lntarnacion•I P6blico 
(J) Se•r• V6aquez Nodeeto. Derecho lnternecion•I P6blico 
(4) Seer• V61quez Nodeato. Derecho Internacional P6blico 
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EN SINTESIS, LOS OBJETIVOS DE LA SOCIEDAD DE NACIONES 

SE REDUCEN A LAS SIGUIENTES APRECIACIONES DESEARA VAZ--
QUEZ: 

•LA IDEA DE ORGANIZACION INTERNACIONAL NOS HACE PEN-

SAR EN CUAL PUEDE SER SU f 1 NALI DAD, QUE NOSOTROS ENCONTR~ 

MOS EN UN PROPOSITO QUE OF~ECE DOS ASPECTOS: 

A) NEGATIVO: PREVENCION DE LOS CONFLICTOS QUE PUE-

DEN SURGIR ENTRE LOS GRUPOS; 

8) POSITIVO: DESARROLLO DE LOS CONTACTOS ENTRE LOS

GRUPOS Y DE SU MUTUA COOPEl~ACION PARA AUMENTAR • 

El BIENESTAR. 

Y ADELANTA: •PERO LA IDEA DE ORGANIZACION INTERNACIONAL -

ES ALGO MAS QUE ESO, SIGNIFICA TAMBIEN CIERTO GRADO OE -
INSTl TUCIONALIZACION ••• • (1) 

CONOCEMOS LOS OBJETIVOS PRINCIPALES DE LA SOCIEDAD DE 

NACIONES; EXAMINAREMOS AHORA, APROVECHANDO LA OCASION QUE 

NOS BRINDA SEARA VAZQUEZ Al TRAER A COLACION LO DE •ctER

TO GRADO DE INSTITUCIONALIZACION•, LA MANERA COMO ESTABA

ESTRUCTUllADA Ol{GANICAMENTE LA SOCIEDAD DE NACIONES, YA -

QUE PRECISAMENTE ERAN SUS ORGANOS -Y DEMAS OEPENDENCIAS

LOS FACULTADOS PARA DAR VIDA A TALES OBJETIVOS. 

. •FIJABA LA ESTRUCTURA DE LA SOCIEDAD, CUYOS ORGANOS -

PRINCIPALES ERAN: UNAASA~IBLEA EN LA QUE PARTICIPABAN ----------- -- - - --- - -- - - -- --------
(1) Seer• VAzquez Modeato. Derecho lnterni1Cionel P6blico. 
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TODOS LOS ESTADOS MIEMBROS Y QUE HABRIA DE REUNIRSE A IN

TERVALOS RECULARES, DE UN CONSEJO COMPUESTO POR M 1 E~IBROS

PERMAWENTES (LAS GRANDES POTENCIAS DE ENTONCES) Y MIEM--

~OS NO PERMANENTES, CUYO NUMERO P.\SO OC CUATRO ( C 1 FRA E~ 

TI PUlADA EN ll f'ACTCI) A ONCE EN LOS UL TIMOS AÜOS Y UNA S[ 

CRETARIA INTERNACIONAL PER~ANENTE•. (l) 

Al LADO DE ESTOS, TOTALMENTE CONECTADOS CON LA SOC 1 E
DAD DE NACIONES, SE ENCONTRABA LA Ol~GANIZACION ECONOMICA

y FINANCIERA, LA ORGANIZACICN OC TRANSPORTES Y COMUNICA-

CIONES, LA ORGANIZACION SANITARIA -O DE lllGIENE-, EL INS
llTUTC· INTERNACIONAL DE COOPER.\CION 11\TELECTUAL, LA CC~ll

SION PE.RMAlfüHE DE MANDATO, Y OTROS DEPARTAMENTOS, COMl-

StONlS Y OFICINAS MENOS IMPORTANTES. {2) 

CON BASE EN El ARTICULO 14 DEL PACTO, SE CONSTITUYO • 
El l~ISUNAL PER~lANENTE DE JUSTIClA INTERNACIONAL, QUE ERA 

CC-t.IPLETAMENTE INDEPENDIENTE DE LA SOCIEDAD DE NACIONES, -

HABIA SIDO INSTITUIDO POR UN TRATADO COLECTIVO AUTONOMO -

(16 Ot DICIEMBRE DE 1920). INICIO SUS FUNCIONES EL 30 DE 

ENl:RC 01: 1922.(J) SOBRE LA UTILIDAD QUE REPORTO SE HA -

DENUNCIADO: 

•SIEMPRE QUE El TRIBUNAL DIO SU DICTAMEN, FUE SEGUIDO 

ESTE POR LA SOCIEDAD DE NACIONES EN SU INTEGRIDAD. ACASO 

ESTA MISION, DE ACONSEJAR Y DICTAMINAR, fUE EN SU CONJUN· 

TO, EL EXlTO MAYOR Y LA PARTE MAS EílCAZ DE LAS ACTIVIDA
DES DEL TRIBUNAL PERMANENTt:.• (4). 

(1) Seer• VAzquez Modeato. Derecho Internacional P~blico. 
(2) Seor• V6zquez Modeato. Derecho lnt•rnaeional Póblico 
~~~ Seara V'1que1 Modeato. Derecho lntern•cionel P6blico 

Seer• V6squez Modeeto. Derecho Internacional P6blico 
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OBSERVEMOS UNA SINTESIS -ENUMERAMOS LAS MAS IMPORTAN

TES- DE LAS ACTI V 1 OADES QUE DESEMPEÑO LA SOC 1 EDAD DE NA-

C IONES, ALGUNAS EN FORMA DIRECTA, OTRAS LE PUEDEN SER --

ATRISUl OAS. 

( 1) 
( :&) 

1.- SOLUCIONO DISTINTOS LITIGIOS ENTRE PEQUEÑOS ES
TADOS. FALLO EN RESOLVER LOS CONFLICTOS GRAVES 
ENTRE LAS GRANDES POTENCIAS, (1) 

11.- SUS ESFUERZOS EN PRO DE LA REDUCCION O LIMITA-

CION OE ARMAMENTOS, FRACASARON. 

111 .- SE LLEVAl~ON ,\ FELIZ TERM 1 NO LOS CONV EN 1 OS DE G! 
NEBl~A PARA UN 1 FOR:.t,\R LAS LEG 1 SLACI ONES so en E LA 

LETRA DE CAMBlO Y OEL CHEQUE. (2) 

IV.• EN CONTADOS CASOS FACILITO AYUDA ECONOMICA A·· 
MIEMBROS. 

V.- EN 1923, SE EFECTUO SAJO LOS AUSPICIOS DE LA S2 
ClEDAD DE NACIONES, UN CONVENIO PARA LA SUPRE-
SION DE LA CIRCUlACION DE LAS PUBLICACIONES POR 
NOGRAFICAS, Y LA REVISION DE ALGUNOS DE LOS COli 

VENIOS MAS ANTIGUOS SOBRE ESTUPEFACIENTES, TRA· 
TA DE BLA~CAS Y NIÑOS, TAMBIEN SE ADMINISTRO Y 

LEGISLO INTERNACIONALMENTE SOBRE MEDIDAS PARA -

COMBATIR EPIDEMIA; PARA SUPRIMIR EL TRAFICO DEª 

ESTUPEFACIENTES Y ESCLAVOS; PARA LA EDUCACION Y 

SANIDAD INFANTIL; ASI COMO PARA AYUDAR A AQUELLOS 

S.•r• V61quez Modesto.- Derecho Internacional PGblico 
S.ar• V61quez Modesto.- Derecho lnternacion•I PGblico 
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QUE HU YEROS DE SUS PA 1 SES POll CAUSA DE LA GUERRA 

PARA ESTE FIN S( Cl~EO LA OFICINA INTERNACIONAL -

DE REFUGIADOS (OFICINA NANSEN), OUE ESTABA FUERA 

DE LA ESFERA DE LA SOCIEDAD DE NACIONES. 

YI.- PRODUJO TRATADOS SOBRE ARBITRAJE COMERCIAL, UNO -

EN 1923 Y OTRO EN 1927.- TAMBIEN DIO LUGA~ A QUE 

SE CELEBRASE UN CONVENIO RELATIVO A LA SUPRESION

DE LAS fORMALIDAOES ADUANERAS, EN 1923.- Y OTRO,

EN 1929, QUE SE OCUPABA DE LA REPRESION DE LA FAl 
SlflCACION DE MONEDAS. 

1'11,- ~[ lE PUEDE ADJUDICAR PCLITICI\ Y ESPll\ITUALMENTE, 

EL llASEl\S( PCDIOC' CELEBRAR EL PACTO DE LOCARNO -

(1925), EN EL, ALEMANIA, FRANCIA Y BELGICA, ACOR

DARON lfüTUAMENTE UNA POLI T 1 CA DE NO ACRES ION, A • 

LA VEZ QUE INGLATERRA E ITALIA GARANTIZABAN LA lli 

VIOLABILIOAO DE SUS FRONTCRAS CO~IUNl:S, INCORPORA· 

BA ADCMAS, UNOS ACUERDOS SOBRE ARBITRAJE ENTRE ·

ALEMANIA, POR UN LADO, Y FRANCIA, POLONIA, BELGI· 

CA Y CHECOSLOVAQUIA, POR OTRO. 

V 111.-EN MATERIA DE COHUNICACIONES HUBIERON ADELANTOS;· 

SE EFECTUO UN CONVENIO MULTILATERAL Y ABIERTO, -· 

EN 1923, QUE TRATABA DE REGULAR EL REGIMCN INTER

NACIONAL DE LOS FERROCARRILES A FIN OE UNlfORMAR

LOS PROBLEMAS TECN 1 COS. EL TRAFICO AEREO SE REGY, 

LO POR MEDIO DE LA COMISION INTERNACIONAL PARA LA 

NAVEGACION AEREA NACIDA EN 1919, ESTA COMISION NO 



TRABAJABA BAJO LA DIHECCION DE LA SOCIEDAD DE -
NACIONES. 

IX.- EL 27 DE AGOSTO OE 1928, SE FIRMO El PACTO ---
KELLOGG O PACTO DE PAR 1 S, EN EL SE HAC 1 A EXPl~ESA 

RENUNCIA DE LA GUERRA •coMO INSTRUMENTO DE POL.!. 
TICA NACIONAL•; SE RECURRIRIA A ELLA, SOLO EN -
LEGITIMA DEFENSA. LA SOLUCION OE LOS CONfllC-
TOS OEBERIA SER, POR TANTO, AL TRAVES DE MEDIOS 
PACIFICOS. 

~.- SE CELEBRO EN 1930 EN LA HAYA, BAJO LA EJIDA DE 
LA SOCIEDAD DE NACIONES, UNA UNICA PRIMERA CON
FERENCI~ PA~A LA CODIFlCACION PROGRESIVA DEL DE -
RECHO INTERNACIONAL. EXISTIA PARA TAL CASO, -
DESVINCULADA DE LA SOCIEDAD, EL INSTITUTO INTE! 

NACIONAL PARA LA UNIFICACION DEL DERECHO INTER
NACIONAL. 

X.1.- LOS TRATADOS DE PAZ HABIAN ENCARGADO A LA SOCIE -
OAO OE NACIONES, LA EJECUCION DE CUESTIONES ES

PECIFICAS, TALES COMO LA AOMINISTRACtON DE LA -
REGION DEL SAAR, LA PHEPARACION E INSPECCION -
DEL PLEBISCITO SOBRE EL FUTU~O DE ALTA SILESIA, 

LA ORGANIZACION Y VIGILANCIA DEL REGIMEN APLIC! 
oo~A LA CIUDAD LIBRE DE DANTZIG, EL EJERCICIO • 

DE CIERTAS FUNCIONES EN MATERIA DE MANDATOS CO
LONIALES Y LA PROTECCION DE LAS MINORIAS NACIO

NALES. ESTAS Hl~EAS LAS LLEVO A CABO 81 EN EN -

l 11 



CIERTOS CASOS, EN OTROS NEGLIGENTEMENTE. (1) 

PARA TERMINAR CON EL ESTUDIO DE LA SOCIEDAD DE NACIO- .. 

'UES l'f\ANSCRIBIREMOS UNAS OPINIONES QUE NOS REVELAN EN rou
MA ~IARAVILLOSA EL BALANCE DE LA ACTUACION DE ESTA ORGANIZ~ 

C·l~t~ INTE~NACIONAL DURANTE SU CORTA VIDA, lfELAS AOUI: 

ALFRED VEROROSS ES CATEGORICO AL MANIFESTAR: •LA SCCI{ 

DAD DE NACIONES (SON), CREADA POR OICltOS TRATADOS EN GINE
BRA, NO ESTABA, POR SU PARTE, EN CONDICIONES DE LLEVAR A -

UN COl~PROMISO EQUITATIVO LAS FUERZAS ESTATICAS Y LAS FUER

ZAS DINAMICAS OEl MUNDO INTERESTATAL, NI DE MANTENER Sl--

QUl ERA EL OHOEN ESTABLECIDO. •LA MISMA DEBILIDAD DE LA -

s.o.N. y su INCAPACJDAD PARA IMPEDIR LA SEGUNDA GUERRA -

MUNDIAL, TUVIERON SIN EMBARGO, COMO CONTRAPARTIDA EL QUE

MAOURACE EN LA CONCIENCIA DE LOS PUEBLOS DE QUE AL FINA
LIZAR LAS llOSTILIDADES SE IMPONIA LA CREACION DE UNA ORG~ 
NIZACION INTERESTATAL MAS FUERTE. Y ASI LLEGO, EN 1945 A 

LA ORGANIZACION DE LAS NACIONES UNIDAS. (2). 

ROUSSEAU ES PRECISO AL DECLARAR: #LA RESPONSABILIDAD -

0[ ESTOS FRACASOS• -EN LA SOLUCION DE LOS CONFLICTOS GRA-

VES- "RECAE MENOS SOBRE LA S.O.N. QUE SOBRE LOS ESTADOS -
OUE LA COl~STITUIAN. LA POLITICA AGllESIVA DE LAS POTENCIAS 

TOTALITARIAS, LA DEBILIDAD Y LA PUSILANIMIDAD DE LOS ESTA

DOS DEMOCRATICOS, LA INCAPACIDAD DE FRANCIA Y G~AN BRETAÑA 

PARA ARf.ION 1 ZAR SUS POLI TI CAS RESPECT 1 VAS, Y EL ABSENT 1 SMO-

(1) Sear• V6zquez Modeato.- Derecho lnternecional P6blico, 

(2) Verdroaa Alfred.- Derecho Internacional PC.bl ico. 
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OE LOS ESTADOS UNIDOS FUERON LAS PRINCIPALES CAUSAS DEL -

DESCREOITO EN OUE HABIA DE CAER LA INSTITUCION. POR OTRA 

PARTE, EL INSUFICIENTE GRADO OE EDUCACION OE LA OPINION -

PUBLICA, FUE TAMBIEN CAUSA DE GRAN PAIHE DE LAS DIFICULT~ 

DES CON QUE TROPEZO UNA INSTITUCION QUE NO POOIA DESARRO

LLARSE SIN UN fUEIHE APOYO POPULAR. (1) 

LAS OPINIONES DE SEPULVEDA MUESTRAN SU COMPRENSION -
HACIA LA ORGANIZACION AL DECIRNOS OUE: ~MUCHAS CRITICAS -

SE HAN O 1R1 G IDO, EN SU T 1 EMPO Y DESPUES, A LA SOC 1 EDAD DE 

NACIONES. LA NAYORIA DE ELLAS, COMO RESULTADO DE UNA OE
CEPCION AL HABER PUESTO DEMASIADA CONFIANZA EN LA SOCIEDAD 

DE NACIONES COMO CUERPO CAPAZ DE ACABAR CON LAS 01 SPUTAS • 
INTERNACIONALES. PEWO SE OLVIOA wUE LA SOCIEDAD OE NACI~ 

NES SE HAB 1 A C0Nct81 DO SOLO COMO UN ORGAN 1 ~10 DE COOPERA

Cl ON, BIEN LAXO, Y NO COMO CUERPO ORCANICC PARA G08ERNAR

AL MUNDO.• 

•HA81A UNA NOTORIA OESPl~OPORCION ENTRE LA NATURALEZA

RUOIMENTARIA DE LAS RELACION~S INTERNACIONALES ANTES DE -
1914 Y LA NATURALEZA RELATIVAMENTE EVOLUCIONADA DE LA SO

CIEDAD DE NACIONES. PERO ADEMAS, LA CULPA FUE DE LOS ES

TADOS MISMOS, NO DE LA SOCIEDAD DE NACIONES, POl:~UE LA -

INFRAESTRUCTUílA ES DETERMINANTE. COMO APUNTA GUGENHEIM ,

LOS FUNDAMENTOS POLITICOS Y SOCIALES DEBEN CORRESPONDER· 

Al EDIFICIO CONSTRUIDO. FALTO LIDERATO ESPIRITUAL Y POL! 

TICO. HUBO EXCESO DE NACIONALISMO, 

(1) Seer• V6zqu•z Modesto.- Derecho lnternecionel POblico 
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"HA DE TENERSE PRESENTE QUE LA EPOCA PRESENTA ASPEC-

TOS PATOLOGICOS MUY IMPORTANTES, COMO LO FUE LA CI RCUNS-

TANCIA DE APARECER DECENAS DE DICTADORES, LO OUE FAVORE-

CIA UN ESTADO DE DESEQUILIBRIO INTERNACIONAL.• 

"O BIEN SE TONA UNA TENDENCIA FAVORABLE A LA HEGrnO-

NIA OE LAS ;RANDES POTENCIAS, O BIEN SE PONE ENFASIS EN -

LA 1 GUALDAO DE LOS EST AOOS, llE AOU 1 LOS DOS PO LOS QUE Pl{i 

CISAN UNA RESOLUCION SATISfACTOi~IA. CL PROBLEMA ES ENCOli 

TRAR UNA CONCILIACION ENTWE EL PRINCIPIO GERAROUICO Y EL· 

PRINCIPIO IGUALITARIO. Y EN ESO FALLO LA SOCIEDAD 0( NA-

CIONES, POR CULPA DE QUIENES LA CREARON Y DE LAS CIRCUNS

TANCIAS EN QUE NACIO.• 

"LA SOCIEDAD DE NACIONES TUVO EL MERITO INOISCUTIBLE

OE INICIAR LO QUE GRAflCAMEHTE APUNTA BRIERLY COMO •LA -· 

EROS 1 ON 0( LA SCSERAN 1 A", ESE SENT 100 DE COMUI~ 1 DAO QUE, -

COMO HA DICHO El PROFESOR BRITANICO, VUELVE PStCOlOGICA·

~IENH MAS OlflCll LAS AflRf·lACIONCS DE LA SOBERANIA DE LOS 

PAISES. Y ELLO YA ES BASTANTE PARA SALVARLA DE LA DETUR

PACION Y DE LA CIHTICA. A0fl.4AS, EN EL CAMf'O DE LA COOPE

RACION INTERNACIONAL, LA SOCIEDAD DE NACIONES LOGHO AVAN· 

CES CONSIDERABLES QUE PAVIMENTARON LA VIA PARA LLEGAR A -

LOS INTENTOS DE SOLUCION DE LA EPOCA ACTUAL. PUEDE DECIR 

SE QUE ENTRE LA ANARQUIA Y UN GOBIERNO UNIVERSAL, LA SO-

CIEOAO DE NACIONES f~EPRESENTA UN ESTADO ll-IHRMEOIO," 

•No DEBE DESEST 1 MARSE T AMPCCO QUE LA SOC 1 EDAD DE NA-

C l ONES SIRVIO COMO UN GRAN CENTRO DE CONFERENCIAS INTERN~ 

CIONALES QUE íACILITARON ENTENDIMIENTO EN MUCHAS AREAS, -

,, 



Y PERMITIO LA CONTINUIDAD DE ESA OMGANIZACION." 

"PERO LO PRINCIPAL ES OUE, PESE A SU DISCUTIDO rnACA
SO, u soc l EOAO DE N,\C 1 ONES ornosrno 1 NCONTESTABLE~IENTE -
LA NECESIDAD DE QUE EX 1 STA UNA Ot:C.\I: 1 ZAC ION 1 NTERNAC IONAL 
OE ESTADOS, DE PERfll UNIVE;~SAL". (1) 

SEARA VAZQUEZ INDICA QUE: #SIENDO EL PRIMER INTENTO -
SERIO Y EFECTIVO DE Oi~GANIZ..\CION IN'fERNACION,\L, LA SOCIE

DAD DE NACIONES DEBIA FORZOSAMENTE PRESENTAR INSUFICIEN-
CIAS EN SU REALIZACION. EN LAS ACTIVIDADES DE CARACTER -
TECN 1 CO ES DONDE LA SOC 1 EDAD HA REALI ZAOO UNA LABOR MAS • 
EFECTIVA (EN MATERIA ECONOMICA Y FINANCIERA DE COMUNICA-

CIONES Y TRANSPORTES, OE COOPERACION INTELECTUAL, SOCIAL
y llUMAN 1 TAIU A, LUCHA CONTRA LOS ESTUPEFACIENTES, SOCORRO -

A REFUG 1 ADOS, ESCL.\V 1 TUD, ETC.) 

#EN LOS ASUNTOS POLI TtCOS, SI LOS RESUL TAOOS NO CORRE,2 

PONOIERON SIEMPRE A L.\S ESPERANZAS DEPOSITADAS EN LA SOCI~ 
DAD, NO HAY DUDA DE QUE El VOLUMEN DE ASUNTOS EN QUE INTER 

' -
VINO ES TESTIMONIO DE LA IMPORTANCIA Y DE LA INFLUENCIA -· 
CUE TUVO LA SOCIEDAD ••• ~ •Es VERDAD QUE NO SlEMPRE RESULTO 

EFICAZ LA INTERVENCION DE LA S.D.N., PERO ES INDUDABLE QUE 
EN ALGUNAS OCAS 1 ONES SU Pl~ESENC 1 A CONTR 1 BUYO ¡\ U SOLUC&ON 

DE LOS PROBLEMAS O POR LO MENOS A MODERAR LAS POSICIONES -
DE LAS PARTES EN PRESENCIA. 

•EN REALIDAD DESDE EL COMIENZO DE LA SEGUNDA GUERRA --

(1) Verdroes Alfred,- Derecho lnt•rnecionel P6blico 



MUNDIAL, SE HABIA COMPRENDIDO QUE LA SOCIEOAO ESTABA co~ 

OENADA A LA OESAPARICION Y QUE CRA NEC[SARIO PROCEDER NO 

A UNA Sl/.IPL( REESTRUCTURAC ION OE LA CIWAN IZACION, SI NO A 

CRCAR UNA NUEVA QUE VINIESE A SUPERAR LCS OEfECTOS OUE -

HABIAI\ llECllO INSERVIBLE A LA PRIMERA". 

"LA CAUSA DEL FRACASO DE LA SOCIEDAD OC NACIONES HAY 

out BUSCA!( LA SOBHE TCOC EN LA ACT 1 TUO NEGAT 1 VA OE LAS -

GRANDES rOTENCIAS, QUE AL NEGARSE A APLICAN LAS MEOIOAS

COERCITIVAS EXPRESAMENTE CONTENIDAS EN EL PACTO, RESTA·-

6.\N TODA EFICACIA A LA SOCIEDAD, CONDENANOOLA IRREMEDIA

BLEMENTE, POR EL OESCREOITO, A LA OESAPARICIOU•, (1) 

LA SOCIEDAD DE NACIONES DEJO JUIHDICAMENTE DE EXIS-

TIR El 31 DE. JULIO DE 1947, f'ECllA EN QUE FUERON CERRADAS 

LAS CUENTAS DE LA OFICINA OE LIQUIOACION. LOS SIENES -

PASARON A SER DE LAS NACIONES UNIDAS. 

COI~ ESTO ULTIMO DAMOS POR TERMINADO EL EXAMEN DE LA

SOCIEDAO OE NACIONES. 

C) EN LO RELATIVO A OTROS ASPECTOS VARIOS DE 

CARACTER JURIDICO INTERNACIONAL 

LOS rnATAOOS DE PAZ TRAJCRON LA NOVEDAD DE CREAR LOS 

"~IANOATOS", ESTOS SUSTITUYERON A LAS ANEXIONES QUE ANTE

RIOllMENTE SE USARON, Al TRAVES DE LOS MANDATOS LOS .... 

TERRITOl~tOS QUE HABIAN PEROIOC LAS POTENCIAS VENCIDAS SE 

ENTRCGABAt- l.L "ESTADO MANDATARIO", ESTO ES, A UNA DE LAS--- - - - - - - - -- - -· -. - - - - ----- - - -- ~ 

(1) Seere VA&que& Modesto. Derecho lnterntteionel P6blico. 
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YA FUERA DE LOS TRATADOS OE PAZ NOS l:NCl)NTl<AHOS .;:oN -

~UE HUBIERON OTROS OtSAR~OLLOS JURIOlCC INfERNACIONALE5 -

LOS wUE EN SEGUIDA TRATAl~EMOS. 

EN CANADA. AUSTRALIA, IRLANDA, SUEVA Z~LANOA Y SUD- -

Af'RICA, PASARON A SE~ CASI HóDt:PENOlf.NfES OH l.\IPElOO Bí~l 

TANICO (ESTATUTO DE tif.:STMINSH:t:n ( 1931), CO.'I ELLO ANUI-· 

IHERON CAPACIDAD PLENA EN DERECHO INfLWACIONAL. EL IRAii; 

OEJO DE. SER "'MANDATO" 1 NCLES P,\RA CONVE1H USE EN EST.\00 -

INDEPENDIENTE. (1932) 

POR OTRO LADO, ESTADOS UNIDOS PIWMt:Tl.\ A FILIPINAS -

SU INOEPENOENCIA (1934). 

LO ANTERIOR CONTRASTABA CON LA ANE~ION DE AUSTRALIA A 

ALEMANIA (1938) Y CON LA OCUPACION OE ABISINIA POR ITALIA 

( 1936), SUCESOS Pl~ELI MI NA~ES ..JUE ANUNC 1 ABAN LA SEGUNDA -

GUERRA MUNDIAL. 

CONTEMPORANfO A LO QIJE VENIMOS OESCiHSIENOO, HAY QUE~ 

INDICAR ~Uf NACIEUON VARIAS ORGANIZACIONES l~TERNACIONA-

LES DE CARACTER REGIO!IAL W EUliOPA, NOS REFERIMOS A LA Pf, 

~UE~A fNf(NTf (CHfCOSLOYAJUIA, RUMANIA Y YUGOfSLAYIA, OR

GANIZADAS OEflNITIYA~ENTE EN 1933); A LA ENTE~TE BALCAUI· 

CA {RUMANIA, TURQUIA Y YUGOESLAVIA, CREADA EN 1934); A LA 

ENTENTE SALTICA (ESTONIA, LETONIA Y LITUANIA, COllSTITUIDA 

EN 1934) Y AL PACTO REtíANO O PACTO OE LOCAHNC, OEL QUE YA 

NOS OCUPAMOS. 



YA FUERA OE LOS TRATADOS DE PAZ NOS ENCONTRMIOS CON -

QUE HUBIERON OTROS DESARROLLOS JURIDICO INTERNACIONALES -
LOS QUf EN SEGUIDA TRATAREMOS. 

EN CANADA, AUSTRALIA, IRLANDA, NUEVA ZELANDA Y SUD- -

AFRICA, PASARON A SER CASI INDEPENDIENTES DEL IMPERIO BR! 

TANICO (ESTATUTO DE 't'IESTMINSTER) (1931), CON ELLO ADQUl-
RIERON CAPACIDAD PLENA EN DERECHO INTERNACIONAL. EL IRAK 

DEJO DE SER ·MANDATO· INGLES PARA CONVERTrnsE EN ESTADO -

INDEPENDIENTE. (1932) 

POR OTRO LADO, ESTADOS UNIDOS PROMETIA A FILIPINAS -
Sll INDEPENDENCIA (1934). 

LO ANTERIOR CONTRASTABA CON LA ANEXION DE AUSTRALIA A 

ALEMANIA (1938) Y CON LA OCUPACION DE ABISINIA POR ITALIA 

(1936), SUCESOS PRELIMINA~ES QUE ANUNCIABAN LA SEGUNDA -

GUERRA MUNDIAL. 

CONTEMPORANEO A LO QUE VENIMOS DESCRIBIENDO, HAY QUE

INDICAR QUE NACIEltCN VARIAS ORGANIZACIONES INTEílNACIONA-· 

LES DE CARACTER REGIONAL EN EUROPA, NOS REFERIMOS A LA Pf 

QUEÑA ENTENTE (CHECOSLOVA~UIA, RUMANIA Y YUCOESLAVIA, OR

GANIZADAS OEFINITIVA~ENTE EN 1933); A LA ENTENTE BALCANI· 

CA (RUMANIA, TURQUIA Y YUGOESLAVIA, CREADA EN 1934); A LA 

ENTENTE BALTICA (ESTONIA, LETONIA Y LITUANIA, CONSTITUIDA 

EN 1934) Y AL PACTO RENANO O PACTO DE LOC>.RNO, DEL QUE YA 

NOS OCUPA~os. 



ESTAS ORGANIZACIONES INTERNACIONALES MUY POCO OESARRO· 

lLAOAS Y CON OBJETIVOS MUY LIMITADCS Y EN CIERTOS CASOS -

AMBIGUOS, SE PROPUSIERON FUNDAMENTALMENTE LA COMUN PROTEC

CION Y DEFENSA OC SU INTEGRIDAD TERRITORIAL E INDEPENOEN-

CIA POLITICA. SU EFICACIA FUE ALGO MAS QUE INUTIL. (1) 

LAS RELACIONES ECONOMICAS INTERNACIONALES se VIERON -

PR0FUNDAMENT[ ALTERADAS A PARTIR DE 1930, ESTO ES, COMO -
CONSECUENCIA DE LA CRISIS ECONCMICA DE 19~9 Y DE LA SUBSl

GUIO.:TE DEr'RESION, PUES LAS NACIONES, SOBR( TODO LAS DE Rf 

GIMENES TOTALITARICS, ABANDONAR~N LA POLITICA COMERCIAL L1 
Bí~ECA~IBISTA POR UNA FRANCAMENTE PROTECCICNISTA-NACICNALIS

TA, ES DECIR, MERCANTILISTA O HEOMERCANTILISTA; AíECTANDO

LOGICAMENTE LA ESTRUCTURA JURIDICA DEL TRATADO DE COMERCIO 

Y DE LAS RELACIONES MONETARIAS INTERNACIONALES. 

lt'S EFECTOS DE LOS TRATADOS COMERCIALES SE HICIEllON P~ 

TUH ES EN LAS •tED 1 DAS QUE SE UT 1 LI ZARON PARA CONTRARRESTAR 

LOS BENEFICIOS QUE EN EL FUTURO PODRIAN RESULTAR DE LA --

APL ICACION DE. LA •cLAUSULA OE LA NACION MAS FAVORECIDA• P~ 

l\A AQUELLOS PA 1 SES A CUYO FAVOR SE ~tUB 1 ESE PACTADO CON -·

PR l OR l OAD. ESAS MEDIDAS CONSISTIERON TANTO EN EL EMPLEO -

DE CLAUSULAS •Ao Hoc· INCORPORADAS EN LOS TRATADOS DE CO-

MERCIC CELEBRADOS CON POSTERIORIDAD A AQUELLCS OUE CONTE-

lilAN LA •cLAUSULA DE LA NACICN MAS FAVORECIDA•, COMO AL -

TRA\'ES DE •llNUCIOSOS ESTUDIOS EN LA CLASIFICACION DE LAS -

TARIFAS, ESTA ULTIMA ~EDIDA FUE A LA QUE MAS FRECUENTEMEN

TE SE ACUDIO. (2). 

(1) Seer• Vbquez ~1odeato. Derecho lnternecionel PCíbl ico. 

(2) Seer• V6zquez Modeato. Derecho lnternacionel PGblico. 

48 



EMPERO, LOS VERDADEROS CAMBIOS EN LAS RELACIONES ECO

NOMl CAS INTERNACIONALES Y EN LOS RECURSOS JURIDICOS PARA

REGULARLAS, APARECIERON CON LA CRISIS MONETARIA MUNDIAL,

ESTA SE GESTO EN AUSTRIA, EN 1931, Y DE AHI SE HABIA ES-
PARCIDO A TODAS LAS NACIONES. 

EN PRINCIPIO SE RELEGO AL PATRON ORO COMO INSTRUMENTO 

O UNIDAD DE CAMBIO PARA REGULAR LOS INTERCAMBIOS INTERNA

CIONALES, Y SURGIO EL PAPEL MONEDA PARA SUSTITUIRLO. A -

LOS NUEVOS PROBLEMAS SE LES HIZO FRENTE CON LOS,,ACTOS I,!! 

TERNACIONALES ESTABILIZADORES•. ASI, EN 1933, NACIO EL -
•BLOQUE DEL ORO•, ESTE UNIO A LOS PAISES DE LA UNION MON!, 

TARIA LATINA (ITALIA, SU&ZA, FRANCIA Y BELGICA) CON POLO

NIA Y HOLANDA CON EL FIN DE MANTENER El LIBRE JUEGO DEL -

PATRON ORO A LA BAJA PARIDAD DE SUS MONEDAS ENTONCES EXI~ 

TENTE. POLONIA, ITALIA Y BELGICA, INCAPACES PARA TAL ---

EMPRESA, DEJARON DE PERTENECER Al BLOQUE EN 1934; EN 1936 

DESAPARECIA TOTALMENTE. 

EN 1934 INCLATERRA, ALGUNOS DE SUS DOMINIOS, Y LOS -
PAISES ESCANDINAVOS INTEGRARON EL •eLOQUE DE LA LIBRA ES

TERLINA•, CON El PROPOSITO DE ALINEAR LOS VALORES DE LAS

NONEOAS DE ESTAS NACIONES SOBRE EL VALOR DE LA LIBRA, QUE 

DEBIA SOSTENERSE POR MEDIO DEL FONDO DE ESTABILIZACION -
CONSTITUIDO POR El TESCRO INGLES. POR ULTIMO, EN 1936, -

SE FIRMO EL •PACTO TRIPARTITA• ENTRE LOS ESTADOS UNIDOS,

FRANCIA E INGLATERRA, QUE ANUNCIABA UNA POLITICA MONETA-

RtA COMUN Y PONIA Al ORO NORTEAMERICANO, BAJO CIERTAS CO.!i 

DICIONES, A DISPOSICION DE LOS ESTADOS CONTRATANTES. SE 



_,_ 

ADHIRIERON A EL SUIZA, HOLANDA Y BELGICA. OESPUES DE LA

SEGUNOA GUERRA MUNDIAL AMBOS PACTOS PERDIERON SU IMPORTA~ 

CIA. 

LA CRISIS MONETARIA MUNDIAL TUVO OTROS IMPACTOS EN El 

CAMPO JURIOICO INTERNACIONAL REGULADOR DE LAS RELACIONES
ECONOMICAS INTERNACIONALES. SURGIERON LOS •PACTOS REDUC
TORES DE TRANSFERENCIAS• (ACUERDOS DE TRUEQUE) SE BUSCABA 

A TRAVES DE ELLOS LOGRAR UN EQUILIBRIO VALORATIVO EN EL -
INTEUCAMBIO DE P~OOUCTOS ENTRE DOS PAISES. TAMBIEN TUVlf. 
RON LUGAR LAS •cuOTAS OE IMPORTACION· y OTRAS MEDIDAS; -
TENDIAN A QUE LOS TRATADOS COMERCIALES SE CONVIRTIERAN ES .-
TRtCTAMENTE EN BILATERALES. DE MANERA QUE SE PUDIESE OBT! 

MER ENTRE DOS NACIONES UN INTERCAMBIO DE MERCANCIAS EQUI
VALENTE. 

TODAS ESTAS MEDIDAS SE DESTINABAN A EVITAR UN MAYOR • 

MOVIMIENTO DE ORO Y DE DIVISAS DE UN ESTADO A OTRO, Y Al

MISMO TIEMPO. A PROCURARSE LOS PRODUCTOS NECESARIOS PARA
SU VIDA Y DESARROLLO. LOS GOBIERNOS PODIAN ASIMISMO. MA! 
TENER UN ABSOLUTO CONTROL SOBRE LOS PAGOS INTERNACIONALES. 

EXISTIERON ADEMAS LOS LLAMADOS •ACUERDOS DE CONTROL -

DE MERCANCIAs•, (TRATADOS MULTILATERALES), QUE SE PROPO-
NIAN REGULAH MUNDIAL O REGIONALMENTE LA PROOUCCION Y OIS
TRl BUClON DE CIERTAS MATERIAS PQIMAS BASICAS. LOS MAS -

IMPORTANTES POR LOS PRODUCTOS QUE CONTROLARON FUERON EL -

DEL CAUCHO (1934), EL DEL AZUCAR (1937) Y EL DEL ESTAÑO -

(1937). 



PARA UNA MEJOR APLICACION DE ESTOS TRATADOS, CADA UNO 
DE DICHOS ACUERDOS PREVIO LA CREACION DE UNA COMPLCJA OR

CANIZACION CENTRALIZADA EN UN ORGANISMO DIRECTIVO QUE SE

MEJABA LO QUE HOY CONST 1 TUYEN LAS Of'I C 1 NAS 1 NTERNAC IONA-
LES (DE LOS ORGANIS~IOS ESPECIALIZADOS DE LAS NACIONES UNl-

01\S) , ( 1) • 

PASEMOS A EXAMINAR OTROS PUNTOS. 

DURANTE ESTOS AÑOS NOS PERCATAMOS DE QUE CONT 1 NUAMEN-
TE SE flRMARON CONVENIOS A TRAVES DE LOS CUALES LAS PAR-

TES CONTRATANTES SE OBLIGABAN A SOMETER SUS FUTURAS DI fE-

RENC IAS O CONTROVERSIAS A OTROS TRIBUNALES DISTINTOS DEL -

TRIBUNAL PERMANENTE DE JUSTICIA INTEl~NACIONAL, O A ARBl-·
TROS INDIVIDUALES. ESTOS CONVENIOS, EN ALGUNOS CASOS, -

OTORGABAN JURISDICCICN SUPLEMENTARIA EN FAVOR DEL TRIBUNAL 

PERMANENTE DE LA KAYA. PRESENTANOOSE EL CONFLICTO, LAS -
PARTES POR ACUERDOS BILATERALES BASADOS EN EL CONVENIO OR! 

GINAL, INTEGRABAN El TRIBUNAL QUE LO RESOLVERIA. 

EL MOVIMIENTO PACIFISTA DE LA EPOCA CULMINO CON LA co~ 

CERTACION, EH 1922, EN WASlll NGTON, OE UN TRATADO PARA LIM! 
TAR LOS ARMAMENTOS NAVALES. LOS ESTADOS PARTICIPANTES FU!, 

RON FRANCIA, JAPON, GRAN BRETAÑA, ITALIA Y LOS ESTADOS UN! 
DOS. JAPON LO DENUNCIO EN 1934, ENTRO EN VIGOR A FINALES

DE 1936. OEJO OE APLICARSE POCO ANTES DE INICIARSE LA SE
GUNDA GUERRA MUNDIAL. 

(1) Seer• Vizquez Modeato. Derecho Internacional P~blico. 
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EN CUANTO AL DERECHO DE GUERRA, EN SU ASPECTO HUMANI
TARIO, SE FIRMARON EN GINEBRA, EN 1929, DOS IMPORTANTES -

CONVENIOS MULTILATERALES. El PRIMERO AMPLIO LOS BENEFl-

CIOS OE LA CRUZ ROJA A LOS AVIONES EMPLEADOS COMO TRANS-

PORTES SANITARIOS; EL SEGUNDO CONCEDIA A LOS ESTADOS NEU
TRALES, UN ·sTATus· JURIDICO ADECUADO PARA EL CUMPLIMIEN

TO EFICAZ OE SU MISION: LA PROTECCION OE LOS PRISIONEROS
DE GUERRA. ( 1) 

RESTANOS ANTES DE DAR POR CONCLUIDO El ESTUDIO DE LOS 
AÑOS QUE HEMOS SEÑALADO, HACER UNA BREVE REFERENCIA AL -
DESENVOLVIMl ENTO JURIDICO INTERNACIONAL EN EL CONTINENTE
AMERICANO; PARA TAL EFECTO, SEGUIREMOS UN ORDEN Cl~ONOLOGl 

CO EN LA EXPOSICION. 

APADRINADO POR LOS ESTADOS UNIDOS, El TRIBUNAL OE JU2 

TICIA CENTROAMERICANO ESTUVO EN FUNCIONES DESDE 1907 HAS
TA POCO DESPUES DE 1918. LA JURISDICCION DE ESTE TRIBUNAL 
INTEflNAC IONAL FUE CI RCUNSCIH TA A RESOLVER DI STI NrAS CLA-
SES DE Lll"IGIOS ENTRE LOS ESTADOS DE AMERICA CENTRAL. D!, 

8100 A SUS ESCASAS Y DESAFORTUNADAS INTERVENCIONES DEJO -

DE EXISTIR. EN 1923 SE ESTABLECIO UNA CORTE DE JUSTICIA

CENTROA~ERICANA CON LA MISMA COMPETENCIA. 

EN SANTIAGO DE CHILE (1923) SE CELEBRO LA QUINTA CON
FERENCIA PANAMERICANA. SE FIRMO El TRATADO GONDRA, CONTf 

NIA UN PROCEDHll ENTO DE CONCILIACION SEMEJANTE AL DE LOS
TRATADOS BRIAN. SE FIRMARON TAMBIEN VARIOS CONVENIOS --

(PROTECCION DE MARCAS DE FABRICA; PUBLICIDAD DE DOCUMEN-

TOS ADUANEROS Y UNIFORMIDAD DE NOMENCLATURA PARA LA CLASl -- - - - - - - - - - --- --- -- - - - - - - - ---
.(1) S.•r• V6&que& Mode•to. Derecho lnternecion•I PGblico. 
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FICACION OE LAS MERCANCIAS) Y RESOLUCIONES (SOBRE SALUBR! 
DAD; FERROCARRIL PANAMERICANO; PASAPORTES, ETC.) DE CARA~ 
TER ADMINISTRATIVO. 

LA SEXTA CONFERENCIA PANAMERICANA SE EFECTUO EN LA H~ 

BANA (1928). FUE MUY PRODIGA, DE ELLA SALIERON VARIAS -
CONVENCIONES: LA DE AGENTES OIPLOMATICOS; LA DE AGENTES
CONSULMES; LA DE TRATADOS; LA OE ASILO DIPLOMATICO, LA -
DE LOS DERECHOS. r DEBERES DE LOS ESTADOS EN CASO DE LU·-
CHAS CIVILES; UN CODIGO DE DERECHO INTERNACIONAL PRIVADO
(CODIGO BUSTAMENTE); LA DE AVIACION COMERCIAL; LA DE UNA
UNION PANAMERICANA (CONTIENE LAS BASES DE LO QUE CON POS
TERIORIDAD SERIA LA O.E.A.), NO ENTRO ESTA EN VIGOR POR -
FALTA DE RATlflCACION, OTRA CONVENCION SE OCUPO DE LA --

CREACIOH Y FUNCIONAMIENTO DE UNA CORTE PANAMERICANA DE -
JUSTICIA INTERNACIONAL. SE APROBARON ALGUNOS OTROS CONV~ 

NIOS SOBRE ASUNTOS TECNICO-ADMINISTRATIVOS. 

LA SEPTIMA CONFERENCIA INTERAMERICANA (SE ABANDONO LO 
OE •PANAMERICANO•) SE REUNIO EN MONTEVIDEO EN 1933. DE -
AHI SURGIO UNA "'DECLARACION DE DERECHOS Y DEBERES DE LOS -
ESTADos· QUE CONDENABA LA INTERVENCION. SE FIRMARON CON
VENCIONES SOSRE NACIONALIDAD; NACIONALIDAD DE LA MUJER; -
EXTRAOICION; ASILO POLITICO r OTRAS. 

EN 1936, EN BUENOS AIRES, TUVO LUGAR UNA "'CONFEREN--

CIA PARA LA CONSOLIOACION DE LA PAZ"'. SE PUSO SOLUCIONA 
LA GUERRA DEL CHACO. NACIO El fAMOSO"PROCEOIMIENTO DE -

CONSULTA"'. SE APROBO UH PROTOCOLO DE NO INTERVENCION. --
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EXISTIERON CONVENIOS ACERCA DEL MANTENIMIENTO, AflANZAMIE!! 
TO Y RESTABLECIMIENTO DE LA PAZ; AMEN DE OTROS DOCUMENTOS
SOBRE BUENOS OFICIOS, MEDIACION, COORDINACION, AMPLIACION
y CUMPLIMIENTO DE LOS TRATADOS EXISTENTES, ETC. 

LA OCTAVA CONFERENCIA INTERNACIONAL AMERICANA (O DE Eª 
TADOS AMERICANOS) SE REALIZO EN LIMA, EN 1938. DE ELLA S! 
LlO LA't>ECLARACION SOBRE SOLIDARIDAD AMERICANA•, SE EMITII 
RON RESOLUCIONES, ACUERDOS Y RECOMENDACIONES SOBRE LA RE-
DUCCION DE BARRERAS Al COMERCIO EXTERIOR, Y SE INSISTIO EN 
LA NECESIDAD DE PERFECCIONAR Y COORDINAR LOS INSTRUMENTOS
INTERAMERICANOS DE PAZ. (1) 

HE AQUI UNA SINTESlS DE LOS SUCESOS MAS INMEDIATOS AL
NACIMIENTO DE LA SEGUNDA GUERRA MUNDIAL, ASI COMO DE LAS -
CONSECUENCIAS DE ESTA: 

ALEMANIA SE RETIRA DE LA SOCIEDAD DE NACIONES, DENUN-
CIA El TRATADO DE VERSALLES, RECUPERA EL SARRE, REMILITARl 
ZA RENANIA, SE ANEXIONA AUSTRIA, RECUPERA LA REGION DE LOS 
SUDETES, INVADE CHECOSLOVAQUIA Y CREA LOS PROTECTORADOS DE 
BOHEMIA Y MORAVIA, INCORPORASE A MEMEL Y SUSCRIBE UN PACTO 
DE AMISTAD Y NO AGRESION CON RUSIA. 

AL MISMO TIEMPO, ITALIA INVADE A ETIOPIA Y SE LA ANE-
XIONA, INVADE A ALBANIA, SUSCRIBE CON ALEMANIA Y JAPON EL
ACUERDO ANTIKOMITERN, AL QUE SE LE ADHIEREN OTROS PAISES -
EUROPEOS Y CHINA, JUNTO CON ALEMANIA AYUDA A LA ESPAÑA --
FRANQUISTA. - --- - - ---- --- ----- -- - - - --- - - ---
(1) ~erdro•• Alfred.- Derecho lnternecion•I PQbllco. 
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MIENTRAS QUE JAPON ATACA MANCHURIA, INVADE EL NORTE -
DE CHINA Y OCUPA PEKIN. 

EN 1939, ALEMANIA INVADE POLONIA Y FRANCIA E INGLA--

TERRA LE DECLARAN LA GUERRA. SE fORMAN OOS BANDOS BELIGf 
RANTCS: POR UN LADO ALEMANIA, ITALIA Y JAPON, LAS POTEN

CIAS DEL EJE -•TOTALITARISTAs•- Y POR EL OTRO ESTADOS UN! 
DOS, FRANCIA, INGLATERRA Y LA URSS, LAS POTENCIAS ALIADAS 

-·oEMOCRATICAs·-. LUCHAN OE 1939 A 1945 y FINALMENTE, 
PIERDEN LAS PRIMERAS LA SEGUNDA GUERRA MUNDIAL. 

SE SUSC~IBEN VARIOS ACUERDOS Y TRATADOS ENlRE LOS -
BELIGERANTES Y SUCEDE QUE: 

ALEMANIA PIERDE NUEVAMENTE LOS TERRITORIOS RECUPERA-
DOS Y ALGO MAS, ES DIVIDIDA EN DOS PARTES: ALEMANIA ORIE! 

TAL -REPUBLICA OEMOCRATICA ALEMANA- Y ALEMANIA OCCIDENTAL 
-REPUSLICA FEDERAL ALEMANA-. ACTUALMENTE LAS DOS ALEMA-
NIAS SON ESTADOS CON PERSONALIDAD JURIOICA PLENA EN El ·

AMBITO DE LA COMUNIDAD DE NACIONES. 

ITALIA PIERDE PARTE DE SU TERRITORIO NACIONAL ORIGl-
NAL Y SUS TERRITORIOS ULTRAMARINOS EN AFRICA. 

JAPON PIERDE VARIAS ISLAS DE SU TERRITORIO NACIONAL,
LAS QUE POSTERIORMENTE LE HAN SIDO DEVUELTAS. 

AHORA BIEN, RUSIA INCREMENTA SU TERRITORIO CON LITUA

NIA, ESTONIA Y lUTUANIA -ESTADOS BALTICOS-CON PARTE DE -
PRUSIA ORIENTAL. 
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POLONIA, RUMANIA, CHECOSLOVAQUIA, FINLANDIA Y ALGUNOS --

TERRITORIOS DEL ASIA ORIENTAL, QUITADOS A JAPON. 

TODOS LOS BELIGERANTES, VENCEDORES Y VENCIDOS, CON -

EXCEPCION DE LOS ESTADOS UNIDOS, QUEDAN MATERIALMENTE DE~ 

TROZADOS. 

OTRAS CONSECUENCIAS INMEDIATAS DE LA CONFLAGRACION -

FUE EL RESURGIMIENTO DE DOS SUPERPOTENCIAS: LOS ESTADOS -

UNIDOS Y LA URSS. CON LA PRIMERA SE ALINEARON LOS PAISES 

DE EUROPA OCCIDENTAL, CANAOA Y JAPON, EN TANTO QUE CON LA 

URSS LO HICIERON LOS PAISES DE EUROPA ORIENTAL Y, EN UN -

PRINCIPIO, CHINA. ADEMAS, SURGIO UN TERCER BLOQUE DE PAl 

SES ·No ALINEAoos•, QUE SON LOS RESTANTES: LATINOAMERIC~ 

NOS, AFRICANOS Y ASIATICOS. POR CIERTO QUE, LA INDEPEN-

DENCIA OE LOS PAISES AFRICANOS Y ASIATICOS TAMBIEN SE DE

BIO EN GRAN PARTE A LA SEGUNDA GUERRA. 

AQUELLOS DOS BLOQUES INICIARON UNA CONFRONTACION PER

MANENTE EN TODOS LOS CAMPOS, QUE SE CONOCE COMO •GUERRA -

FRIA~, LA OUE SUSTITUYERON POR UNA ACTITUD DE MUTUO ENTE~ 

DIMIENTO Y DE LIMITADA COOPERACION QUE SE CONOCE COMO --

•coEXISTENCIA PACIFICA·. 

FRUTO DE ESA CONFRONTACION HAN SIDO LAS GUERRAS DE -

COREA, VIETNAM Y LA ARABE-ISRAELI Y LA APARICION DE ---

PAISES DIVIDIDOS, APARTE DE ALEMANIA, COMO COREA DEL NOR

TE -REPUBLICA DEMOCRATI CA POPULAR DE COREA- Y COREA DEL -

SUR. -REPUBLICA DE COREA-, Y VIETNAM DEL NORTE -REPUBLl

CA DEMOCRATICA DEL VIETNAM- Y VIETNAM DEL SUR -REPUBLICA-



DE VttTNAM·. 

LA CUERRA TAMBIEN TRAJO APAREJADO El DESARROLLO Y PER

FECCIONAMl ENTO DE LAS ARNAS OFENSIVAS -DESTRUCTIVAS- MASI

VAS: DESOE LAS BOMBAS COMUNES HASTA LAS BOMBAS NUCLEARES,. 

PASANDO POR LAS V-2 ALEMANAS Y LAS PRIMERAS ATOMICAS. SI 
HAN PERFECCIONADO LOS VEHICULOS CAPACES DE TRANSPORTARLAS, 
ASI COMO OTROS MUCHOS ARMAMENTOS COMUNES Y ESTRATEGICOS •• 
LAS ARMAS QUIMICAS SE HAN SUBLIM!ZAOO Y SE HAN CREADO LAS· 
ARNAS BIOLOGICAS. 

TAMBIEN HAN APARECIDO ARNAS DEFENSIVAS, PERO SON DEFI
NITIVAMENTE MENOS ESPECTACULARES Y SIN CAPACIDAD PARA ANU· 
LAR A LAS OFENSIVAS. 

EN LA ACTUALIDAD, LOS UNICOS POSEEDORES DE ARMAS NU--
CLEARES SON ESTADOS UNIDOS, FRANCIA, CHINA (CONTINENTAL),
INOIA y LA URSS; El LLAMADO •cLUB ATOMlco•, EXISTEN OTRAS
NACIONES PROXINAS A POSEERLAS. 

~ATURALMENTE QUE MUCHAS DE LAS INVESTIGACIONES QUE SE

HAN HECHO PARA FINES BELICOS HAN LLEGADO A TENER APLICACIO -
NES EN FINES PACIFICOS Y HUMANITARIOS. 

LO RESEÑADO SON UNAS CUANTAS CONSECUENCIAS DE LA SECU!!, 

DA GUERRA MUNDIAL, OTROS MUCHOS ASPECTOS DE INTERES PARA -
NOSOTROS LOS IREJ«>S DESARROLLANDO CONFORME VAYA AVANZANDO
NUESTRO ESTUDIO EN LAS PAGINAS SIGUIENTES. 



LA ORGANIZACION DE LAS NACIONES UNIDAS 
O. N. U. 

(1) ORIGEN.- LA SEGUNDA GUERRA MUNDIAL 1939-1945 
PUSO DE MANIFIESTO UNA VEZ MAS, LA ULTIMA, LA ABSOLUTA Y -
PLENA INEFICACIA DE LA SOCIEDAD DE NACIONES; HAY ALGO MAS, 
PARA CUANDO AQUELLA SE PRESENTO, ESTA NO ERA SINO UN CADA
YER EN AVANZADO ESTADO DE PUTREfACCION. TAN ES ASI, QUE -
CON ANTERIORIDAD A QUE SE TOMARA LA DETERMINACION DE 01501 
YER LA SOCIEDAD DE NACIONES LOS ~STAOOS ALIADOS, SE PRESTA 
BAH DE MUY BUENA GANA A FUNDAR UNA NUEVA ORGANIZACION IN-
TERNACIONAL. 

EN EFECTO, PARALELAMENTE AL DESENVOLVIMIENTO DE TAN CA 
TASTROFICO SUCESO, SE REALIZARON LOS PREPARATIVOS TENDIEN
TES A INSTITUIR LA ORCANIZACtON DE LAS NACIONES UNIDAS. EN 
LONDRES, El 12 DE JUNIO DE 1941, EN UNA •oECLAaACICN INTE! 
ALIADA•, SE ESTABLECIERON LOS PRINCIPIOS FUNDAMENTALES QUE 
REGIRIAN LA FUTURA ORGANIZACION 'ENERAL INTERNACIONAL. ES
TOS PRINCIPIOS FUERON REITERADOS EN LA •cARTA DEL ATLANTl
co•, EL 14 DE AGOSTO DEL MISMO AAO. El lo, DE ENERO DE --
19~2, LOS ESTADOS ALIADOS FIRMARON LA CELEBRE •DfCLAIACION 
DE LAS NACIONES UNIDAS•, QUE 4MPLIA8A Y CONFIRMABA LOS --
OBJETIVOS EXPUESTOS EN LOS DOCUMENTOS QUE LE PRECEDIERON.
ESTO SE EfECTUO EN LA CIUDAD DE WASHINQTON. 

EN MOSCU, EL lo. DE NOVIEMBRE DE 1943, RUSIA, GRAN BR[ 
TARA, ESTADOS UNIDOS Y CHINA, EMITIERON LA •oECLARACION DE 

a.oscu•, EN ELLA SE SEHALA LA NECESIDAD DE FUNDAR, UNA VEZ-
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TERMINADAS LAS HOSTILIDADES, UNA ORGANIZACION GENERAL IN

TERNACIONAL. EN LA CONFERENCIA DE TEHERAN (lo. DE DICIE~ 

BRE DE 1943) SE INSISTE EN ESTE COMPROMISO. EN AGOSTO--

SEPT IEMS~E DE 1944, EN DUMBARTON OAKS (WASHINGTON) SE IN! 

CIAN LOS TRABAJOS EN EL PROYECTO DE LA NUEVA ORGANIZACION. 

ULTERICRMENTE, EN LA CONFERENCIA DE YALTA (DEL 11 AL 13 • 

DE FESRERC OE 1945), SE FINALIZAN LCS ULTIMOS DETALLES -

DEL CITADO PROYECTO Y SE CONVOCA A UNA CONFERENCIA DE LAS 
NACIONES U~IDAS QUE PERSEGUIRA LA CREACICN DE UNA ORGANI· 

ZACION GENERAL INTERNACIONAL•, DICHA CONFERENCIA DEBERA -

CELEBRARSE EN SAN FRANCISCO. 

EN CUMPLIMIENTO DE LC ACORDADO EN YALTA, EN SAN FRAN

CISCO TUVO LUGAR lA ·coNFERENCIA DE LAS NACIONES UNIDAS -

SOBRE ORGANIZACION INTERNACIONAL• (DEL 25 DE ABRIL AL 26-
DE JUNIO DE 1945). EL 26 DE JUNIO DE 1945, CON LA FIRMA

DE LA CARTA DE LAS NACIONES UNIDAS, CONCLUIA ESTA CONff •• 

RENCIA EN LA QUE HABIAN PARTICIPADO 50 ESTADOS. EL 24 DE 

OCTUBRE DEL MISMO A~O, DESPUES DE HABER SIDO RATIFICADA -

CONFORME A LO DISPUESTO POR El ART 1 CULO 110, ENTRO EN V 1-

GOR. (1). 

MIEMBROS.- AL 31 DE MARZO DE 1973, LA O.N.U. CONTABA· 

CON 132 ESTADOS MIEMBROS; DE ESOS, 51 SON MIEMBROS ORIGI

NAi~ 1 OS DE ACUERDO CON LO ESTI PU LADO POR LA CARTA ( ARTI CU

LO 3). 

PROPOSITOS.- LA O.N.U. TIENE LOS SIGUIENTES: MANTENER 

(1) Seer• V6zquez Modeato, Derecho lnternecionel P~blico, 



LA PAZ Y LA SEGURIDAD INTERNACIONALES; MANTENER RELACIONES 
DE AMISTAD ENTRE LAS NACIONES; REALIZAR LA COOPERACION IN
TERNACIONAL EN LA SOLUCION DE PROBLEMAS INTERNACIONALES DE 
CARACTER ECONOMICO, SOCIAL, CULTURAL O HUMANITARIO Y ESTI
MULAR EL RESPETO A LOS DERECHOS HUMANOS Y A LAS LIBERTADES 
FUNDAMENTALES; SERVIR DE CENTRO QUE ARMONICE LOS ESFUERZOS 
DE LAS NACIONES PAl~A ALCANZAR ESTOS PROPOSITOS. (ARTICULO
NUM. 1). 

PRINCIPIOS.- LA O.N.U. SE BASA EN ESTOS: IGUALDAD SO-
BERANA DE TODOS SUS MIEMBHOS; CUMPLIMIENTO OE BUENA FE DE
LAS OBLIGACIONES CONTRAIDAS; SOLUCION PACIFICA DE LAS CON

TROVERSIAS INTERNACIONALES: ABSTENCION DE RECURRIR A LA -
AMENAZA O AL USO DE LA FUERZA; PRESTAR A LA ORGANIZACION -
TODA CLASE DE AYUDA EN ACCIONES QUE SE TOMAREN DE ACUERDO

CON LA CARTA, Y NO PRESTARLA A ESTADOS EN CONTRA DE LOS -
CUALES SE EJERZA ACCION PREVENTIVA O COERCITIVA; LA ORGANl 
ZACION HARA QUE LOS ESTADOS NO MIEMBROS DE LAS NACIONES -
UN IDAS SE CONDUZCAN DE ACUERDO CON ESTOS PRINCIPIOS EN LA
MEOIDA QUE SEA NECESARIA PARA MANTENER LA PAZ Y LA SEGURI
DAD INTERNACIONALES; P~~BIBICION A LA ORGANIZACION DE lN-
TERVENIR EN ASUNTOS INTERNOS DE LOS ESTADOS QUE SEAN MATE

RIA ABSOLUTA DE SU JIJRISOICCION, SALVO LA APLICACION DE Mi 
OIOAS COERCITIVAS PRESCRITAS EN EL CAPITULO VII DE LA CAR

TA. (ARTICULO NUM. 2). 

ORGANOS.- SEIS SON LOS CRGANOS PRINCIPALES DE LAS NA-
CIONES UNIDAS: LA ASAMBLEA GENERAL, EL CONSEJO DE SEGURl-

OAO, EL CONSEJO ECONOMICO Y SOCIAL, EL CONSEJO DE ADMINIS

THACION FIDUCIARIA, LA CORTE INTERNACIONAL DE JUSTICIA Y -
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LA SECRETARIA. SE f'ODRAN ESTABLECER, DE CONFORMIDAD CON

LAS DISPOSICIONES DE LA CARTA, LOS ORGANOS SUBSIDIARIOS -
QUE SE ESTIMEN NECESARIOS. (ARTICULO NUM. 7). 

LA ASAMBLEA GENERAL.- ESTA SE INTEGRA CON TODOS LOS -
ESTADOS ~IEMBROS DE LAS NACIONES UNIDAS, (ARTICULO NUM.9) 

•LA ASA•\BLEA GENERAL PODRA DISCUTIR CUALESQUIER ASUN
TOS O CUESTIONES DENTRO DE LOS LIMITES DE ESTA CARTA O -
QUE SE REFIERAN A LOS PODERES Y FUNCIONES DE CUALQUIERA -
DE LOS ORGAl~OS CREADOS POR ESTA CARH, Y SALVO LO DISPUE~ 

TO POR EL ARTICULO 12• -SE REIFERE AL CASO EN QUE EL CON

SEJO DE SEGURIDAD ESTE DESEMPEÑANDO SUS FUNCIONES CON RE~ 
PECTO A UNA CONTROVERSIA O SITUACION QUE PONGA EN PELIGRO 
LA PAZ e LA SEGURIDAD INTERNACIONALES- •pooRA HACER REC~ 

MENDACIONES SOBRE TALES ASUNTOS O CUESTIONES A LOS MIEM-
BROS DE LAS NACIONES UNIDAS O AL CONSEJO DE SEGURIDAD O A 
ESTE Y A AQUELLOSª (ARTICULO NUM. 10), 

LOS ORGANOS SUBSIDIARIOS DE MAYOR IMPORTANCIA DE LA -
ASAMBLEA GENERAL SON: LA COMISION GENERAL; LA COMISION DE 
VERlflCACION DE PODERES; LA COMISJON CONSULTIVA EN ASUN-
TOS ADMINISTRATIVOS W DE PRESUPUESTO; LA COMISION DE --
CUOTAS (TODAS ELLAS CON UNA PARTICIPACION MINORITARIA DE 
MIEMBROS); Y LAS SITE COMISIONES PRINCIPALES -EN LAS QUE

PARTICIPAN TODOS LOS MIEMBROS, CON LAS QUE TRABAJA FUNDA

M.ENTAL~IENTE LA ASAMBLEA GENERAL DURANTE SUS SESIONES; --
ELLAS SON: PRIMERA COMJSION: ASUNTOS POLITICOS Y DE SEGU

RIDAD; COMISION POLITICA ESPECIAL, COADYUVANTE DE LA ---
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ANTERIOR; SEGUNDA COMISION: ASUNTOS ECONOMICOS Y FINAN-

CIEROS; TERCERA COMISION: ASUNTOS SOCIALES, HUMANITA--

RIOS Y CULTIJRALES; CUARTA COMISION, ADMINISTRACION FIDU

CIARIA, INCLUIDOS LOS TERRITORIOS NO AUTONOMOS; QUINTA CQ 

MISION: ASUNTOS ADMINISTRATIVOS Y DE PRESUPUESTO; SEXTA -

COMISION: ASUNTOS JURIDICOS. 

OTROS ORGANOS, SUBSIDIARIOS y ·AD Hoc•, PARA ATENDER

ASUNTOS CONCRETOS, SON: LA COMISION DEL DERECHO INTERNA-
CIONAL; LA COMISION DE 08SERVACIOH DE LA PAZ; LA COMISION 

DEL DESARME; EL COMITE DEL DESARME; LA COMISION DE MEOl-

DAS COLECTIVAS; Y MUCHISIMAS OTRAS MAS. (1) TODOS ESTOS -

ORGANOS TAMBIEN TIENEN UNA PARTICIPACION MINORITARIA DE -
MIEM81lOS, CON EXCEPCION DE LA COMISION DE DESARME EN LA -
QUE INTERVIENEN TODOS LOS MIEMBROS DE LA ASAMBLEA GENERAL. 

EN RESUMEN, CON UNA SOLA LECTURA DE LOS TtTULOS DE E~ 

TAS COMISIONES Y COMITES, NOS PERCATAMOS PERFECTAMENTE DE 

QUE TAN EXTENSAS SON LAS ATRIBUCIONES DE LA ASAMBLEA GEN!, 

RAL. 

•LA ASAMBLEA GENERAL SE REUNIRA ANUALMENTE EN SESIO-

NES ORDINARIAS, Y CADA VEZ QUE LAS CIRCUNSTANCIAS LO EXI· 

JAN, EN SESIONES EXTRAORDINARIAS. EL SECRETARIADO GENE-

RAL CONVOCARA A SESIONES EXTRAORDINARIAS A SOLICITUD DEL

CONSEJO OE SEGURIDAD O DE LA MAYORIA DE LOS MIEMBROS DE -

LAS NACIONES UNIDAS•. (ARTICULO NUN. 20). 

EL CONSEJO DE SEGURIDAD. ESTE SE COMPONE DE CINCO -

MIEMBROS PERMANENTES: CHINA, FRANCIA, LA URSS, EL REINO -

. (1) S.aro• V6zques Modeato. D•ro•c:ho lnt•rnac:ional PObl ico. 
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UN 1 DO y LOS rsuoos UH 1 DOS-. y o 1 E? M 1 EMBROS NO PERMANEN-

TES ELEGIDOS POR LA ASAMBLEA GENERAL. LOS MIEMBROS ELECTJ. 

VOS NO PUEDEN SER REELECTOS PARA PERIODOS CONSECUTIVOS. 

(ARTICULO NUM. 23, APARTADOS l Y ~. (1), 

LA FUNCION P~IMA Y ESENCIAL DEL CONSEJO DE SEGURIDAD -

SE ENCUENTHA CLARAMENTE DEFINIDA EN El APARTADO 1, DEL AR

TICULO 24 Ot LA CARTA: •A FIN DE ASEGURAR ACCION RAPIOA Y 

EFICAZ POR PARTE DE LAS NACIONES UNIDAS, SUS MIEMBROS CON

FIEREN AL CONSEJO DE SEGURIDAD LA RESPONSABILIDAD PRIMOR-

DIAL Of MANTCNER LA PAZ Y LA SEGURIDAD INTERNACIONALES, Y

RECONCCEN QUE El CONSEJO OE SEGURIDAD ACTUA EN NOMBRE DE -

ELLOS AL DESEMPEÑAR LAS FUNCIONES QUE LE IMPONE AQUELLA -

RESPONSABILIDAD.• 

EL APARTADO 2 DEL MISMO ARTICULO INDICA QUE: •EN EL -

DESEMPEÑO DE ESTAS FUNCIONES, EL CONSEJO DE SEGURIDAD PRO

CEDERA DE ACUERDO CúN l.OS PROPOSITOS Y PRINCIPIOS DE LAS -

NACIONES UNIDAS. LOS PODERES OTORGADOS AL CONSEJO DE SEG~ 

RIOAO PA~A El OtSEMPE~O DE DICHAS FUNCIONES QUEDAN DEFINI

DOS EN LOS CAPllULOS VI, VII, VIII Y XII". 

EL CONSEJO 0[ SEGURIDAD TIENE OTRAS FACULTADES TALES -

COMO RECOMENDAR MOTIVADAMENTE A LA ASAMBLEA GENERAL, EL -

INGRESO DE ALGUN ESTADO COMO MIEMBRO DE LA ORGANIZACION, O 

LA SUSPENSION DE ALGUNO QUE LO ES EN EL EJERCICIO DE SUS -

DERECHOS Y PRIVIUGIOS INllEllENTES A SU CALIDAD DE MIEMBR0-

0 SU EXPULSION DE LAS NACIONES UNIDAS. POORA RECOMENDAR -

- -- - - - - - - -- -- -- - - - - -- - - - - - - .. - -
(1) Seara Vlxque~ Modeato. Derecho Internacional Póblico. 



TAMBIEN AL SECRETARIO GENERAL. LA ASAMBLEA RESOLVERA EN C~ 
DA CASO LO CONDUCENTE. (ARTICULOS 4, S, 6 Y 97). 

LA CARTA DE LAS NACIONES UNIDAS -ARTICULO 47- HA DOTADO
AL CONSEJO DE SEGURIDAD DE UN ORGANO AUXILIAR PERMANENTE: EL 
COMITE DE ESTADO MAYOR. 

EL CONSEJO DE SEGURIDAD ESTA ORGANIZADO PARA FUNCIONAR -
CONTINUAMENTE. (ARTICULO 28), 

EL CONSEJO ECONOMICO Y SOCIAL. ESTE SE CONSTITUYE POR -
27 MIEMBROS ELEGIDOS POI~ LA ASAMBLEA GENERAL PARA PERIODOS -
DE TRES AROS. CADA A~O SON NOMBRADOS NUEVE DE ESOS MIEMBROS 
LOS MIEMBROS SALIENTES PUEDEN SER REELECTOS PARA EL PERIODO
INMEOIATO SIGUIENTE. (ARTICULO 61) (1) 

LAS FUNCIONES DEL CONSEJO ECONOMICO Y SOCIAL ESTAN ENMA~ 

CADAS CONCRETAMENTE EN LOS CUATRO APARTADOS DEL ARTICULO 62. 
ESTE DISPONE QUE AQUEL PODRA: 

¡,. HACER O INICIAL ESTUDIOS E INFORMES CON RESPECTO A 

ASUNTOS INTERNACIONALES DE CARACTER ECONOMICO, SO
CIAL, CULTURAL, EDUCATIVO Y SANITARIO, Y OTROS --
ASUNTOS CONEXOS, Y HACER RECOMENDACIONES SOBRE TA
LES ASUNTOS A LA SAMBLEA GENERAL Y A LOS MIEMBROS
DE LAS NACIONES UNIDAS Y A LOS ORGANISMOS ESPECIA

L 1 ZADOS; 

(1) Seer• V6&quez Mode•to. Derecho lntern•cion•I P~blico. 



2.- HACER RECOMENDACIONES EN MATERIA DE DERECHOS HU

MANOS Y LIBERTADES FUNDAMENTALES DEL HOMBRE; 

3,. fOR~ULAR PROYECTOS DE CONVENCION SOBRE LAS CUES

TIONES DE SU COMPETEllCIA Y SOMETERLOS A LA ASAM
BLEA GENERAL; 

4.- CONVOCAR CONFERENCIAS INTERNACIONALES SOBRE LAS

MATEWIAS DE SU COMPETENCIA. 

A PET 1 C l ON DE LA ASAMBLEA GENERAL, UNO DE LOS TRABAJOS 

ESPECIFICOS QUE EL CONSEJO ECONOMICO Y SOCIAL TIENE DESDE-

19~7, ES EL DE EXAMINAR ANUALMENTE LA SITUACION ECONOMICA

OEL MUNDO; LA UTILIDAD QUE ELLO PRESTA ES OBVIA, ESTE EXA 

MCH SE HACE CONSTAR EN UN " 1 NfORf~( ECONCM 1 CO MUNO 1 AL• QUE

AÑO CON AÑO SE PUBLICA. 

LOS ORGANOS SUBSIDIARIOS DEL CONSEJO ECONOMICO Y SOCIAL 

MAS llolPOlnANTES SON LOS SIGUIENTES: 

1.- LAS COMISIONES FUNCIONALES: COMISION DE ESTADIS

TICA; COMISION DE POBLACION; COMISION PARA EL DE

SARROLLO SOCIAL; COMISION DE DEllECHOS HUMANOS; -

CO~ISION DE LA CONDICION JURIDICA Y SOCIAL DE LA

MUJER; COMISION DE ESTUPEFACIENTES. 

11.- LAS COMISIONES ECONOMICAS REGIONALES: COMISION -

ECONOMICA PARA EURCPA (CEE); COMISION ECONOMICA • 
PARA ASIA Y EL LEJANO ORIENTE (CEALO); COMISION -

ECONOMICA PARA AMERICA LATINA (CEPAL); COMISJON -

ECONOMICA PARA AFRICA (CEA). 



TANTO EN UNAS COMO EN OTRAS, EXISTEN SUBCOMISIONES, ..,_ 

COMITES, OFICINAS Y OTROS CUERPOS ORGANICOS QUE LABORAN -
BAJO LA DIRECCION DE AQUELLAS. 

El CONSEJO ECONOMICO Y SOCIAL CELEBfM NORMALMENTE DOS 

PERIODOS DE SESIONES AL AÑO: UNO EN PRIMAVERA, EN NUEVA -
YORK Y OTRO EN VERANO, EN GINEBRA, 

EL CONSEJO DE ADMINISTRACION FIDUCIARIA ESTA COMPUES
TO POR LOS MIEMBROS DE LAS NACIONES UNIDAS QUE ADMINIS--
TRAN •rERRITORIOS FIDEICO~llTIOOS· (AL lo. DE MARZO DE 1969 
AUSTRALIA, ESTADOS UNIDOS Y El REINO UNIDO); POR LOS---
MIEMBROS PERMANENTES DEL CONSEJO DE SEGURIDAD QUE NO ES-
TEN ADMINISTRANDO •TERRITORIOS FIDEICOMITIDOS• (A LA MIS
MA FECHA: CHINA, FRANCIA Y LA URSS), Y POR TANTOS OTROS• 
NtEM8ROS -ELEGIDOS POR LA ASAMBLEA GENERAL POR PERIODOS -
DE TRES AÑOS- QUE SEAN NECESARIOS PARA IGUALAR EL NUMERO
ENTRE ESTADOS QUE ADMINISTRAN •TERRITORIOS FIDEICOMITIOOS• 
Y LOS QUE NO LO HACEN. (ARTICULO NUM. 86). 

El CONSEJO DE ADMINISTRACION FIDUCIARIA TIENE A SUCA! 
GO LA DEBIDA APLICACION DEL •REGINEN INTERNACIONAL DE AO
NINISTRACION FIDUCIARIA• DE LA CARTA DE LAS NACIONES UNI
DAS -CAPITULO ~ti-, EL CUAL SE AJUSTA A LOS PROPOSITOS -
QUE ENUNCIA LA MISMA CARTA EN SU ARTICULO PRIMERO. 

LA CORTE INTERNACIONAL DE JUSTICIA ES EL ORGANO PRIN
Cl PAL DE lAS NACIONES UNIDAS. -ACTUA DE CONFORMIDAD CON -

SU ESTATUTO QUE CONTIENE 70 ARTICULO$- QUE FORMA PARTE I~ 
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TECRANTE DE LA CARTA. (ARTICULOS 92 DE LA CARTA Y 1 DEL E,2 

TATUTO), 

'"LA CORTE SERA UN CUERPO DE MAGISTRADOS INDEPENDIENTES 

ELEGIDOS SIN TENER EN CUENTA SU NACIONALl~AD, DE ENTRE PEB, 
SONAS QUE GOCEN DE AllA CONSIDERACION MORAL Y QUE REUNAN -
LAS CONDICIONES REQUERIDAS PARA El EJERCICIO DE LAS MAS A.b, 
TAS TAS fUNCIONES JUDICIALES EN SUS RESPECTIVOS PAISES, O
QUE SEAN JURISCONSULTOS DE RECONOCIDA COMPETENCIA EN MATE
RIA DE DERECHO INTERNACIONAL'". (ARTICULO 2 DEL ESTATUTO). 

LA CORTE ESTA CONSTITUIDA POR 15 MAGISTRADOS NOMBRADOS
POR MAYORIA ABSOLUTA DE LOS MIEMBROS DE LA ASAMBLEA GENE-
RAL Y DEL CONSEJO DE SEGURIDAD, EN VOTACION SIMULTANEA PE
RO INDEPENDIENTE, PARA PERIODOS DE NUEVE AÑOS. LOS MAGIS
TRADOS PUEDEN SER REELEGIDOS. LOS MIEMBROS -MAGISTRADOS-

DE LA CORTE INTERNACIONAL DE JUSTICIA PODRAN SER DE CUAL-
QUl ER NACIONALIDAD, MAS NUNCA HABRA DOS NACIONALES DEL MI! 

MO ESTADO. (ARTICULOS 3, 4, 8, 10 Y 13 DEL ESTATUTO). 

SON PARTES •1pso FACTO· EN EL ESTATUTO DE LA CORTE IN
TEl~t\,\CIONAL DE JUSTICIA TODOS LOS ESTADOS MIEMBROS DE LAS

~ACIONES UNIDAS. LOS ESTADOS NO MIEMBROS PODRAN LLEGAR A
SERLO EN LAS CONDICIONES QUE EN CADA CASO FIJE LA ASAMBLEA 
GENERAL POR RECOMENDACION DEL CONSEJO DE SEGURIDAD. (AR--
T 1 CULO 93 DE LA CARTA Y 35 DEL ESTATUTO). 

LA COMPETENCIA DE LA CORTE ES DECIDIR CONFORME AL DE-
RECilC' INTERNACIONAL TODOS LOS LITIGIOS QUE LE SOMETAN LAS

r~~TES; PARA TAL EFECTO, APLICARA: LOS TRATADOS Y LAS CON-
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VENCIONES INTERNACIONALES; LA COSTUMBRE INTERNACIONAL; LOS 

PRINCIPIOS GENERALES OE DERECHO RECONOCIDOS POR LAS NACIO
NES CIVILIZADAS; LAS DECISIONES JUDICIALES Y LAS DOCTRINAS 

DE LOS PUBLICISTAS DE MAYOR COMPETENCIA EN LAS DISTINTAS -
NACIONES, SI LAS PARTES LO CONVINIEREN, PUEDE AQUELLA DI
RIMIR CONTROVERSIAS •Ex AEOUO ET BONO•, ESTO ES, JUZCANDO

EQUITATIVAMENTE. (ARTICULO 38 DEL ESTATUTO). 

LA CORTE FUNCIONA PERMANENTEMENTE, EXCEPTO DURANTE LAS 
VACACIONES JUDICIALES. SU SEDE ESTA EN LA HAYA, SIN---· 
EMBARGO, PUEDE REUNIRSE Y FUNCIONAR EN OTROS LUGARES CUAN
DO ASI LO ESTIME CONVENIENTE. (ARTICULOS 22 Y 23 DEL ESTA
TUTO). 

LA SECRETARIA SE COMPONDRA DE UN SECRETARIO GENERAL Y
DEL PERSONAL QUE REQUIERA LA ORGANIZACION. EL SECRETARIO
GENERAL SERA NOMBRADO POR LA ASAMBLEA GENERAL A RECCMENDA
C l ON DEL CONSEJO DE SEGURIDAD. EL SECRETAIHO GENERAL SERA 
EL NAS ALTO FUNCIONARIO ADMINISTRATIVO DE LA ORGANIZACION• 

(ARTICULO 97). 

El SECRETARIO GENERAL ACTUA COMO TAL EN TODAS LAS SE-
SIONES DE LOS DEMAS ORGANOS OE LAS NACIONES UNIDAS, EXCEP

TO, LOGICAMENTE, EN LA CORTE INTERNACIONAL DE JUSTICIA. -
RINDE ANUALMENTE UN INFORME A LA ASAMBLEA GENERAL SOBRE -
LAS ACTIVIDADES DE LA ORGANIZACION. ESTA AUTORIZADO PARA

LLAMAR LA ATENCION DEL CONSEJO DE SEGURIDAD RESPECTO DE ·
CUALQUIER ASUNTO QUE EN SU OPINION PUEDA PONER EN PELIGRO
El MANTENIMIENTO DE LA PAZ Y LA SEGURIDAD INTERNACIONALES. 



EL PERSONAL DE LA SfCRETARIA ES NOMBRADO POR EL SECRETARIO 
GEN ERAL TOMANDO EN CONSI OERAC 1 ON LAS REGLAS QUE PARA ELLO

HA ESTABLECIDO LA ASA~BLEA GENERAL, (ARTICULOS 98, 99 Y --
101), 

EL SECRETARIO GENERAL Y El PERSONAL DE LA SECRETARIA -
TIENEN EL CARACTER DE FUNCIONARIOS INTERNACIONALES. DEL -

DESEl4PE~O DE SUS FUNCIONES SON UN ICAMENTE RESPONSABLES AN
TE LA ORGANIZACtON. NO RECIBIRAN NI SOLICITARAN INSTRUC-
CIONES DE Nll~GUN GOBIERNO U OTRA AUTORIDAD AJENA A LA ORG! 
NIZACION; POR LO TANTO, TODOS LOS MIEMBROS DE LAS NACIONES 
UN 1 DAS SE HAN CO~\PROt.IETI DO A RESPETAR ESE CARACTER Y A NO
TRA T AR DE INFLUIR EN ELLOS, (ARTICULO 100). 

EL SECRETARIO GENERAL PERMANECE EN SU CARGO S AROS; 
PUEDE SER REELECTO. ACTUALMENTE, EN 1975, OCUPA EL CARGO
OE SECRETARIO GENERAL DE LA O.N,U. EL AUSTRIACO kURT 
WALOHEIM. 

LA SECRETARIA DE LAS NACIONES UNIDAS ES POR NATURALEZA 
UN ORGANO PERMANENTE DE LA ORGANIZACION. (1) 

ORGANOS SUBSIDIARIOS DE LA O.N.U. EN EL CURSO DE VA-
RIOS DE SUS PERIODOS DE SESIONES, LAS NACIONES UNIDAS HAN

ESTABLECIDO, POR RESOLUCIONES DE LA ASAMBLEA GENERAL. FUN
DADAS EN EL APARTADO 2 DEL ARTICULO 1 DE LA CARTA, UN GRU

PO DE. CUERPOS ORGANICOS SUBSl DIAIHOS CON El FIN DE QUE LE

AYUDCN AL MEJOR DESEMPE~O DE SUS ACTIVIDADES EN CUESTIONES 

O ASUNTOS CONCRETOS DE NATURALEZA DIVERSA. 

- - - ~ - - - - - -- . - - ---- - - - - - --- . 
(1) Seere Vhquez Modeeto,- Derecho lntern•cional PGblico 



PUES BIEN, ENTRE ELLOS CABE MENCIONAR LOS QUE PROSl---

GUEN: fONOO DE LA~ NACIONES UNIDAS PARA LA INFANCIA (UNICEF) 

ESTABLECIDO EN 1946; ORGANISMO DE OBRAS PUBLICAS V SOCORlW
DE LAS NACIONES UNIDAS OARA LOS REFUGIADOS DE PALESTINA EN 

EL CERCANO ORIENTE (UNR'.JA), ESTABLECIDO EN 1948; GRUPO MILI 
' -
TAR OBSERVADOR DE LAS NACIONES UNIDAS PARA INDIA Y PAKISTAN 

(UNMOGIP) ESTABLECIDO EN 1949; ORGANISMO DE VIGILANCIA DE -

LA TREGUA DE LAS NACIONES UNIDAS (UNTSO), ESTABLECIDO EN --
1949; COMISION DE LAS NACIONES UNIDAS PARA LA UNIFICACION -

Y REHABILITACION DE COREA (UNCURK), ESTABLECIDA EN 1950; -
OFICINA DEL ALTO COMISIONADO DE LAS NACIONES UNIDAS PARA -
LOS REFUGIADOS (UNHCR), ESTABLECIDA EN 1950; PROGRAMA MUN-
DIAL DE ALIMENTOS DE LAS NACIONES UNIDAS (UN\ffP), ESTABLECI 

DO EN 1963, FUERZA DE LAS NACIONES UNIDAS PARA EL MANTENI-· 

MIENTO DE LA PAZ EN CHIPRE (UNFICYP), ESTABLECIDA EN 1964:
CONFERENCIA DE LAS NACIONES UNIDAS SOBRE COMERCIO Y DESARR~ 

LLO (UNCTAD), ESTABLECIDO EN 1964; INSTITUTO DE FORMACION -

PROFESIONAL E INVESTIGACIONES DE LAS NACIONES UNIDAS - - -
(UNITAR), ESTABLECIDO EN 1965; PROGRAMA DE LAS NACIONES UNI 

DAS PARA EL DESARROLLO (UNDP), ESTABLECIDO EN 1966; ORGANl

ZACION DE LAS NACIONES UNIDAS PARA EL DESARROLLO INDUSTRIAL 

(UNIDO) ESTABLECIDA EN 1967; MISION DE LAS NACIONES UNIDAS

EN EL MEDIO ORIENTE (UNMEM) ESTABLECIDA EN 1967; FONDO DE -
CAPITAL DE LAS NACIONES UNIDAS PARA EL DESARROLLO (UNCDF),

ESTABLECIDO EN 1968. (1). 

ORGANISMOS ESPECIALIZADOS DE LA O.N.U, SIENDO UNO DE -
LOS PROPOSITOS DE LAS NACIONES UNIDAS EL.EMPLEAR UN MECANI~ 

MO INTERNACIONAL PARA PROMOVER El PROGRESO ECONOMICO Y SO-

CIAL DE TODOS LOS PUEBLOS• (PREAMBULO DE LA CARTA); PARA --
- - - - ---- - - - - - - - -- - - - - -- - - - --- -
(1) Seer• Va1que1 Modesto.- Derecho lntern•cional PGblico 
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TAL EFECTO, LA CARTA CONSTITUTIVA DE LA ORGANIZACION SEÑA

LA EN EL APARTADO 1, DEL ARTICULO 57, QUE¡ 

ªLOS DISTINTOS ORGANISMOS ESPECIALIZADOS ESTABLECIDOS

POR ACUERDOS INTERGUBERNAMENTALES, QUE TENGAN AMPLIAS ATR! 
BUCIONES INTERNACIONALES DEFINIDAS EN SUS ESTATUTOS, Y RE
LATIVAS A MATERIAS DE CARACTER ECONOMICO, SOC AL, CULTURAL, 

EDUCATIVO, SANITARIO Y OTRAS CONEXAS, SERAN VINCULADQS CON 

LA ORGANIZACION DE ACUERDO CON LAS DISPOSICIONES DEL AR--
TICULO 6J•, 

ªEL CONSEJO ECONONICO Y SOCIAL PODRA CONCERTAR CON --
CUALQUIERA DE LOS ORGANISMOS ESPECIALIZADOS DE QUE TRATA -

EL ARTICULO 57, ACUERDOS POR MEDIO DE LOS CUALES SE ESTA-

BLEZCAN LAS CONDICIONES EN QUE DICHOS ORGANISMOS NABRAN DE 

VINCULARSE CON LA ORGANIZACION. TALES ACUERDOS ESTARAN -
SUJETOS A LA APROBACION DE LA ASAMBLEA GENERAL.• (ARTICULO 

63, APARTADO 1), 

DE MODO QUE, BASANDOSE EN ESOS PRECEPTOS DE LA CARTA,

LA ORGANIZACION DE LAS NACIONES UNIDAS, PARA CUMPLIR CON -

LO DISPUESTO POR EL ARTICULO SS DE LA MISMA, -QUE ENGLOBA

LOS PROPOSITOS DE LA COOPERACION INTERNACIONAL, ECONOMlCA
y SOCIAL-, HA INCORPORADO A ELLA, SIN QUE ELLO SIGNIFIQUE 
UNA INTEGRACION ORGANICA, UNA SERIE DE •ORGANISMOS ESPE-
CIALIZADOS• DE CARACTER AUTONONO QUE EN LA ACTUALIDAD SON 

LOS SIGUIENTES: (1) 

(l) Seara V6xquez Modeato. Derecho lntornacionel P6blico 



1.- EL ORGANISMO INTERNACIONAL DE ENERGIA ATOMICA -
(OlEA). SEDE VIENA, AUSTRIA. MIEMBROS: 102, 

lt .- LA ORCANIZACION INTERNACIONAL DEL TRABAJO (OIT) 
SEDE GINEBRA, SUIZA. MIEMBROS: 122. 

111.- LA OIKlANIZACION DE LAS NACIONES UNIDAS PARA lA 
AGRICULTURA Y LA ALIMENTACION (FAO). SEDE ROMA 

ITALIA. MIEMBROS: 125. 
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8) FUNDAMENTOS JURIOICOS DE LA 

COOPERACION SOCIAL Y ECONOMICA, 

A LA SEGURIDAD SOCIAL DEBEMOS ENFOCARLA BAJO SUS TR~~ 

ASPECTOS FUNDAMENTALES: El ECONOMICO, EL POLITICO Y EL ~ 
CIAL. 

J. L ECONOM 1 CO 

•LA SEGURIDAD SOCIAL TIENE UN CONTENIDO EMINEN
TEMENTE ECONOMICO Y DE PROPORCIONES MAS RELEVANTES QUE EL 

SEGURO SOCIAL, DADO QUE LA FUNCION QUE DESEMPEÑA LA REAL! 

ZA EN FORMA GENERAL Y DENTRO DEL CONGLOMERADO, TfNDlfNOO

A ROBUSTECER, PARA LOS INDIVIDUOS Y SUS FAMILIARES, LA -
CAPACIDAD DE TRABAJO, OE GANANCIA Y CONSUMO; SITUACIONES

QUE REPERCUTEN PARA UNA MEJOR Y MAYOR PROOUCCION QUE BEN~ 

flCIE DIRECTAMENTE A LA SOCIEDAD Y AL CAPITAL; COMO FUNDA 
MENTO ECONOMICO •LA SEGURIDAD SOCIAL LA ENTENDEMOS CONO -

UN APROVISIONAMIENTO DE BIENES Y UNA REOISTRIBUCION JUSTA 

DE LOS MISMOS. ESTE FUNDAMENTO PENETRA EH EL TRABAJO --
AUMENTANDO LA CAPACIDAD LABORAL, FISICA, MORAL Y CULTURAL 

DE LA POBLACION. EN EL CAPITAL SE INTRODUCE, LIBERANOOLO 

OE SUS PERDIDAS Y DE SUS RIESGOS, GARANTIZANDO SU PRODUC

CION Y SU CONSUMO; EN EL ESTADO, Al tNCREMENTAR LOS BIE-

NES E INGRESOS DE LA COLECTIVIDAD, AMINORA LAS DIFfREN--· 

CIAS OE CLASES SOCIALES; ELEVA EL NIVEL DE VIDA POPULAR;

CONSOLIDA LA PAZ SOCIAL Y LA CONSECUENTE ESTABILIDAD POL! 
TICA". (1). 

- - - - - p - - - - - - - - - • - - - - - - - - - - - - -

(l) feuraud L. Una Subeatructura de I• S.guridad Sociel
PruetNt de Depresi.cionea Monetaries. 
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-LA SEGURIDAD SOCIAL SE FINANCIA MEDIANTE UNA SERIE OE 

IMPUESTOS CON CARGO A LA SOCIEDAD, DE TASAS A LA PRODUC--

CION O DE GRAVAMENES A LA EMPRESA; RECURSOS QUE SE DESTl-

NAN A UNA SERIE DE PRESTACIONES QUE FORTALECEN EN FORMAD! 

RECTA El NUCLEO FAMILIAR Y A LA ECONOMIA POPULAR. PROPOR

CIONANDO ASI UN MEJOR CUIDADO A LA SALUD, UNA MEJOR EDUCA

CION PARA LOS HIJOS, ~IEJOR ALIMENTACION, VESTIDO, VIVIENDA, 

ETC.; PERMITIENDO A LA VEZ EL RECREO Y LA ILUSTRACION, ASI 

COMO UNA MEJOR FORMACION PROFESIONAL; EVITANOOSE CON ESTO
LA PERDIDA O DISMINUCION DE LA SALUD Y EL TRABAJO, ASI CO
MO LA INVALIDEZ, ACCIDENTE, DESEMPLEO, MUERTE, Efe,•. 

RESULTADO: LA SEGURIDAD SOCIAL ES TANTO DESARROLLO --
ECONOMICO CONO BIENESTAR SOCIAL, 

1.2, POLITICO. 

EN EL ASPECTO POLITICO, EL ESTADO TIENE LA OBLl

GACION DE ENCONTRAR Y ATACAR LAS CAUSAS GENERATRICES DE LA 

INSEGURIDAD COLECTIVA, Y LO CONSIGUE MEDIANTE UNA SERIE DE 

PLANES Y ACCIONES PERFECTAMENTE ELABORADOS QUE TIENDAN A -

REMEDIAR ESTE MAL. CREEMOS AL IGUAL QUE JELLINEK, EN SU -
TEORIA GENERAL DEL ESTADO, QUE ES COMO: •LA ASOCIACION DE 

UN PUEBLO, POSEEDORA DE UNA PERSONALIDAD JURIDICA, SOBERA

NA, QUE DE ~DO SISTEMATICO Y CENTRALIZADOR YALIENDOSE DE

MEDIOS EXTERIORES, FAVORECE LOS INTERESES SOLIDARIOS, IND! 

VIDUALES, NACIONALES Y HUMANOS, QUE SE PROYECTAN HACIA UNA 
ME:T A PROCRES 1 VA Y COMUN• • ( 1) 

(l) Jetrio•k J. Teorf• Gen•r•I del Eat•do. 
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DE ACUI OUE SE CALIFIQUE A LA SEGURIDAD SOCIAL COMO UN

srnVICIO PUBLICO, COMO UN INSTRUMENTO ADMINISTRATIVO CON -

OUE EL ESTADO CUMPLE CON SU FIN PRIMORDIAL: El BIEN COMUN. 

1.3. SOCIAL. 

El TERCER FUNDA~IENTO ES EL SOC 1 AL, EL CUAL SE Df

BE Pl~ESENTAR O OESCfUBIR, COMO EL ESFUEllZO COORDINADO DEL-

ESTADO A TRAVES DEL DERECHO, LA POLITICA Y LA ECONOMIA, --

HACIA EL BICN COLCCTIVO; PROCURANDO SOLUCIONAR LOS PROBLE-

f.\AS QUE SURJAN, CON ENTERA IMPARCIAllDAD Y JUSTICIA. POR-

LO TANTO, LA SEGURIDAD SOCIAL DEBE TENDER A PROPORCIONAR --
81 ENESTAR Y SEGURIDAD INDIVIDUAL, COMO MEDIO PARA ALCANZAR

EL FIN CUE SE PROPONE: EL BIENESTAR Y SEGURIDAD DEL CONGL~

MERAOO NACIONAL. 

•LA SEGURIDAD SOCIAL ESTRUCTURADA ASI, REPRESENTA UNA-
FILOSOFIA MUY COMPLETA; Y SE CONVIEHTE EN UNA DOCTRINA EM~

NADA O(L DEREClfO, PUESTA EN ACCION POR LOS PODERES PUBLICO$ 

POR LO QUE ES DENOMINADA:'"SOCIALISMO DE ESTADO•, O •JURIDl

CO" O TA~\B 1 EN "SOC 1 ALI St.10 DE CATEDRA•. El POR QUE DE ESTAS 

DENOMINACIONES, SE DEBE MAS BIEN A LA OBRA DEL PENSAMIENTO

l}UE AL DE LA ACCION; AOHtAS, A ESTA MATERIA PODEMOS CONSID[ 

llARLA COMO LA OOCTR 1 NA MODERADORA DE LOS O 1 FERENTES ESTRA-

TC>S SOCIALES, Y A LA VEZ PUNTO ~IEDIO Y SIN JERARQUIZACION -

/,LGUNA ENTRE LO JURIDICO, LO ECONOMICO Y LO SOCIAL; PORQUE

;L ESTADO, CON LA COLABORACION DE LA SOCIEDAD, ALCANZA LOS

~AS ALTOS INDICES EN LAS CONDICIONES DE LA VIDA FAMILIAR Y 

LA l'l:OSPErUDAO DEL INDIVIDUO, LOGRANDO UNA MAYOR RIQUEZA.!. 

CCLECTIVA Y UN ALTO GRADO DE TRANQUILIDAD NACIONAL. (1) - ~ - - - - - - - -- . - - - - - - - - - - - ~ - - - -
(1) Bernaldo Cuiroz Juan. Apunte• de Claae dictada •n 1977. 
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11.- LOS PRINCIPIOS DE LA SEGURIOAO SOCIAl 

LA IOEOLOGIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL TAL COMO SE HA -
EXPUESTO, HA VENIDO A INFLUIR Y EN ALGUNOS CASOS A MOOIF! 
CAR, EL SEGURO SOCIAL CLASICO O TRADICIONAL, OANDOLE UNA· 
NATURALEZA DE INTfGRIOAO, ENSANCHANDO SU CAMPO OE APLICA
CION, TRANSFORMANDO SU TECNICA OPERATIVA, INCREMENTANDO -
SUS BENEFICIOS, MODIFICANDO SUS FINANCIAMIENTOS O CAMBIA!! 
DO SU GfST ION. 

2.1 08Lf0ATORIEDAD 

ESTE PRINCIPIO NACE DE LA IMPOSICION OE ASEGURAMIENTO 
QUE EL ESTADO ACUERDA, A EFECTO DE LOGRAR QUE LA PROTfC-
C IOH SE EXTIENDA A TODA LA POSLACION QUE DEBE CUBRIR, 

EH CONTRAPOSICIOH A ESTE PRINCIPIO SE TIENE, EL SEGU· 

RO FACULTATIVO, OUE A PESAR Of HABERSE ACORDADO EN LA LEY 
CASI NADIE HACE USO DE EL. 

DE AQUI LA CELEBRE FRASE DEL PROFESOR FRANCES PAUL -
PIC: •Et SEGURO·SOCIAL SERA OBLIGATORIO O NO SERA NUNCA -
SEGURO SOCtAL•. 

2.2 UNIFICACION 

LA SEGURIDAD SOCIAL PRESUPONE UNA PROTECCION TOTAL EN
CUANTO A ESTADOS DE NECESIDAD, TENDIENDO AL RIESGO UNICO, 
El RIESGO SOCIAL; SIN Tt'.NEI~ EN CUENTA LA CAUSA GENERADORA 
SINO EL EFECTO QUE PRODUCE, QUE SIEMPRE ES IGUAL; PERDIDA 
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O DISMINUCION DE GANANCIAS O AUMENTO DE NECESIDADES fAMl-

LIARES. POR LO TANTO, LA UNlflCACION SUPERA LA GENERALl-
OAD DE LAS CONTINGENCIAS CUBIERTAS. tt 

•El FINANCIAMIENTO DE UNA INSTITUCION DE SEGURO SOCIAL 

INDIVIDUALIZADO SEGUN RIESGO ESPECIFICO ES MAS COSTOSO QUE 

El TOTAL DE UN SEGURO SOCIAL GENERAL. LA CONTINUIDAD OE • 

LA PROTECCION EN TODA CONTINGENCIA, SOLO PUEDE REALIZARLA

UN SEGURO SOCIAL UNIFICADO. LA REUNION OE UNA SOLA LEGIS

LACION Y UNA INSTITUCION DE TODOS LOS RIESGOS EXISTENTES -

EN LA VIDA HUMANA•. (1) 

2.J UNIVERSALIZACION 

ESTE PRINCIPIO IMPLICA LA TOTALIDAD DE LAS PER52_ 

NAS PROTEGIDAS. 

•EN EL CONCEPTO DE SEGURIDAD SOCIAL COMO DERECHO DE TO· 

00 SER HUMANO SIN OISTINCION DE OCUPACION, IDEOLOGIA, RAZA 

SEXO O ESTADO CIVIL, RADICA LA UNIVERSALIZACION• (2) 

2.4 SOLIDARIDAD 

EL SEGURO EN GENERAL, ESTA BASADO EN LA LEY DE -

LOS GRANDES NUMEROS; ES DECIR, QUE LAS CONSECUENCIAS ECON

NOMICAS QUE SUPONEN LAS PRESTACIONES EN LAS DIVERSAS CON-· 

TINGENCIAS CUBIERTAS, SE REPARTEN MEJOR Y SE DISTRIBUYEN -

EQUITATIVAMENTE SU COSTO, EN RELACION AL NUMERO DE ASEGUR! 

DOS QUE CUBRA Y EVENTUALIDADES QUE AMPARE. DE ESTA MANERA 

LAS GENERACIONES JOVENES, CONTRIBUYEN A LOS GASTOS QUE ---
- - - - - - - -- - - - - - - - - - - - - - - -- - - --
(1) S.rnaldo de Quiroz Juan. Conaidaracione• en Torno • la 

S.gurided Social. 
(2) 8ernaldo de Quiroz Juan.R•9i .. n Jurldico da la S.guri

ded Social. 
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SUPONEN LAS GENERACIONES OE EDAD AVANZADA, LAS PERSONAS -
SANAS SOPORTAN LOS COSTOS QUE OCASIONAN LAS ATENCIONES DE

LOS QUE ENFERMAN, LOS SOLTEROS CONTRIBUYEN A LAS CARGAS -

QUE IMPLICAN LOS MATRIMONIOS CON HIJOS, LOS INDIVIDUOS QUE 

TRABAJAN COOPERAN A LOS SUBSIDIOS DE DESEMPLEO Y LOS TRAS~ 

JADORES QUE NO SE ACCIDENTAN, AL DESEMBOLSO QUE SUPONE EL 

INFORTUNIO PROFESIONAL, LOS TRABAJADORES URBANOS QUE GOZA!! 

DO DE UNA SITUACION ECONOMICA MEJOR QUE LA DE LOS CAMPESI

NOS, PUEDEN AYUDAR EN EL FINANCIAMIENTO DEL SEGURO RURAL,
COMO ACUERDA LA LEY MEXICANA DE 196), QUE CARGA A LA EMPR{ 

SA URBANA LA MITAD DE LA CONTRIBUCION ESTATAL PARA QUE ESA 
DIFERENCIA SE APLIQUE AL SEGURO SOCIAL AGRICOLA, SOBRE TO

DO, PARA LOS TRABAJADORES DEL CAMPO QUE CARECEN DE UN PA-

TRON FIJO. 

ASI PUES, ESTE PRINCIPIO OPERA TANTO EN CUANTO AL PRIN

Cl PIO DE UNlflCACION, GENERALIDAD DE CONTINGENCIAS CUBIER

TAS, COMO El DE UNIVERSALIZACION, Y TIENDE TAMBIEN A UNA -

DOBLE PROYECCION: LA SOCIAL Y LA ECONOMICA. 

2.5 SUBSIDIARIDAD 

ESTE PRINCIPIO SE BASA EN LA APORTACION QUE EL -

ESTADO HACE A LA INSTITUCION DEL SEGURO SOCIAL CON OIJETO

OE QUE LA FINANCIACION SEA MAS COMPLETA; LINEAS ATRAS DEJ! 

MOS ASENTADO QUE LA SEGURIDAD SOCIAL ES UN INSTRUMENTO PA

RA LA REOISTRIBUCION DE LA RIQUEZA, EN LA CUAL INTERVIENE

EL ESTADO, POR LO QUE TIENE LA OBLIGACION DE PARTICIPAR -

CON SU CONTRISUCION ECONOMICA; FACTOR QUE HA PERMITIDO EL 

DESARROLLO E INTEGRACION DEL SISTEMA DE SEGURO SOCIAL. 



2.6 SUSTANCIALIDAO 

LA INSTITUCION DEL SEGURO SOCIAL CONCEDE PRESTA

C 1 ONES DE T 1 PO ECONOM 1 CO A LOS ASEGURADOS QUE POR ALGUN MQ. 

TIVO SUFREN UN RIESGO, CON OBJETO DE QUE SU INGRESO NO SE

VEA SUSPENDIDO POR ESTA CAUSA; ESTAS PRESTACIONES ECONOMl

CAS DEBEN EQUIPARARSE AL SALARIO OUE EL TRABAJADOR TENIA -

ANTES DE LA CONTINGENCIA¡ PARA EVITAR ASI QUE SU NIVEL DE

VIOA, OUE DE POR SI ES BAJO, NO SE VEA DISMINUIDO; POR LO

TANTO, EL SUBSIDIO O LA PENSION ASIGNADA, NO DEBE SUPONER

UNA CUANTIA MENOR, QUE DICHO SALARIO. 

2.7 COOROINACION 

EL ESTADO A TRAVES DE LA POLITICA SOCIAL, DESARR~ 

LLk Y COORDINA LA LABOR EN LAS DEPENDENCIAS OFICIALES Y NO 

OFICIALES RELACIONADAS CON EL CUIDADO DE LA SALUD; LOGRAN

DO ASI UNA PROTECCION DE TIPO GENERAL E INTEGRAL, QUE SE -

DESIGNA COMO SEGURIDAD SOCIAL INSTITUCIONAL. ESTA POLITl

CA DE COOROINACION EN DONDE MAS SE MANIFIESTA ES EN LA PR2, 

TECCION DE LA SALUD. 

CON BASE EN ESTA POLITICA, MEXICO, EN EL AÑO DE 1965, -
DECRETO LA CREACION DE UNA COMISION MIXTA, COORDINADORA DE 

ACTIVIDADES DE SALUD PUBLICA, ASISTENCIA Y SEGURIDAD SO--

CIAL QUE AGRUPA A REPRESENTANTES DE DOS INSTITUCIONES DE -

SEGURIDAD EUSTENTES EN EL PAIS: EL INSTITUTO MEXICANO DEL 

SEGURO SOCIAL Y EL INSTITUTO DE SEGURIDAD Y SERVICIOS SO-

CIALES DE LOS TRABAJADORES AL SERVICIO DEL ESTADO; ANEXANDO 

TAMBIEN A UNA SECRETARIA DE ESTADO: LA DE SALUBRIDAD Y ----
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ASISTENCIA PUBLICA, BAJO ESTE SISTEMA COORDINADOR, SE HAN 

INTEGRADO DIVERSAS COMISIONES: DE PREVENCION, PLANIFICA-

CION, fORMACION DE UNIDADES MEDICAS, ESTADISTICAS EN CUA

DROS BASICOS, OE MEDICAMENTOS, ADQIJISICION OE MUEBLES E -
INMUEBLES, ETC. 

EN EL PLANO INTERNACIONAL, EN LA XVI 1 CONFERENCIA SA

NITARIA PANAMERICANA, CELEBRADA EN WASHINGTON EN 1966, SE 

ESTUDIO ESTA COOIWINACION Ell UN TEMA TITULAOOi "METOOOS

PARA PROMOVER Y HACER EFECTIVA LA COOROINACION ENTRE LOS

SEHVICIOS Y PROGHAMAS DE LOS MINISTERIOS DE SALUBRIDAD, -

INSTITUTOS DE SEGU!?IOAO SOCIAL Y OTRSO ORGANISMOS QUE SE

RELACIONAN POR LLEVAR A CABO ACTIVIDADES RELACIONADAS CON 

LA SALUD.'' ( 1) 

LOS ORGANISMOS INTERNACIONALES QUE SE RELACIONAN CON

LA .SEGURIDAD SOCIAL EN EL MIBITO AMERICANO ACORDARON ---

COORDINAR SU LABOR A EFECTO DE NO DUPLICAR ACTIVIDADES EN 
ESTA MATER 1 A. D J CllO ACU EROO FUE TOMADO EN PAN AMA, POR LOS 

REPí?CSENT ANTES DE LA OF 1C1 NA 1NTERNAC1 ONAL DEL TRABAJO, -

LA ASOCIACION INTERNACIONAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL, LA OE 
GANIZACION DE ESTADOS AMERICANOS, LA CONFERENCIA INTERA-

MERICANA DE SEGURIDAD SOCIAL Y LA OflCINA SANITARIA PANA

MERICA.NA. 

'"ASI MISMO, EN NOVIEMBRE DE 1967 fUE CELEBRADO EN MEX! 

CO, UN SEMINAl~IO SOBRE "SEGURIDAD SOCIAL Y PLANIFICACION

NACIONAL• EN EL QUE SE CONSIDERO LA COORDINACION ENTRE LA 

- - - - - - - - ---- - . - - - - --- - - - -- - - -
(1) Bernaldo de Quiroi Juan. Rfgi .. n Jurrdico de la Segu

r i dad Soc i a 1 • 
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SEGURIDAD SOCIAL Y LA ECONOMIA NACIONAL; EL SEMINARIO SE -

REALIZO EN fORMA CONJUNTA CON LA ORGANIZACION DE ESTADOS -

AMERICANOS Y EL CENTRO INTERAMERICANO DE ESTUDIOS DE SEGU

RIDAD SOCIAL, EFECTUADO EN SU REALIZACION EN LAS INSTALA-

CIONES DCL COMITE PERMANENTE INTEIWIEIUCANO DE SEGURIDAD -

SOCIAL. 

TEMARIO DE LAS DISCUSIONES: 

t.- CONCEPTOS SOBRE EL DESARROLLO ECONOMICO 

2.- CUADRO OE LA SEGURIDAD SOCIAL EN AMERICA LATINA 

J.- VINCULACION ENTRE LOS REGIMENES VIGENTES DE SE

GURIDAD SOCIAL Y LA ECONOMIA NACIONAL. (1) 

J.8 INTERNAClONALIZACION 

EL PRINCIPIO DE LA INTERNACIONALIZACION DE LA -

SEGURIDAD SOCIAL SE REFIERE AL DERECHO QUE TIENEN TODOS -

LOS PUEBLOS DEL ORBE, SIN DISTINCIONES DE NINGUNA CLASE,

A LA SEGURIDAD SOCIAL. 

ENCONTRAMOS AQUI LA DOBLE CONCEPCION ECONOMICO-SOCIAL. 

"ECONOMICA, PORQUE LA NACION QUE CARECE DE UN REGIMEN OE

SEGURIDAD SOCIAL O QUE TENGA UN SISTD1A LIMITADO DE ELLA, 

PUEDE REALIZAR UNA COMPETENCIA DESLEAL EN EL MERCADO DE -

LA PRODUCCION; PORQUE PUEDE OFRECER ARTICULOS O BIENES DE 

- - - - - - - - - - - - - - - -- -- - - - - - -- -
{l) Seminario aobre Seguridad y Planificación Nacional. 

Revista Seguridad Social del C.P.1.S.S. 
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CONSUMO A UN PRECIO ~IAS REDUCIDO, YA QUE SU ELABORACION NO 

ESTA CARGADA CON LOS COSTOS DE LA SEGURIDAD SOCIAL. 

SOCIAL, PORQUE TODOS LOS HOMBRES SIN DISCRIMINACION -

DE NINGUNA CLASE DEBEN GOZAR DE LOS BENEFICIOS QUE SUPONE

LA SEGURIDAD SOCIAL•. (1) 

LA ORGANIZACION INTERNACIONAL DEL TRABAJO, NACIDA EN -

1919, CON PARTE DEL ·rRATADO DE VERSALLEs•; fUf ASOCIADA A 

LA ORGANIZACION DE LAS NACIONES UNIDAS, EN CALIDAD DE ORG,! 

NISNO ESPECIALIZADO, EN 1946. ASIMISMO, SE CONSIDERO NECf 

SARIA LA ESPECIALIZACION REGIONAL DE SUS ACTIVIDADES, SE -

INSTITUYERON LAS CONFEllENCIAS REGIONALES, EN LAS CUALES SE 

TRATA DE IMPULSAR A LA LEGISLACION SOCIAL Y LAS CONOlCIO-

NES DE VIDA Y TRABAJO. LAS PRIMERAS MUESTRAS DE LAS CON-

fERENCIAS REGIONALES SON LAS DE AMERICA, DE LAS CUALES, -

SE HAN CELEBRADO OCHO. LA PRIMERA EN SANTIAGO OE CHILE, -

EN 1936, EN DONDE SE MANlfESTO LA NECESIDAD DE ESTABLECER

LOS SEGUROS SOCIALES OBLIGATORIOS, COl«l PARTE DE LA SEGUR! 

DAO SOCIAL; Y LA ULTIMA, LA VIII, EN OTTAWA, CAHADA, EN -

SEPTIEMBRE DE 1966, EN DONDE NACIO El •PLAM DE SEGURlDAD
SOCIAL PARA LAS AMERICAS• O •PLAN DE OTTA\'A•, QUE EN SUS

PRlNCIPlOS GENERALES SEÑALA: 

•LA SEGURIDAD SOCIAL DEBE SER UN INSTRUMENTO DE AUTEN

TICA POLITICA SOCIAL, PARA GARANTIZAR UN EQUILIBRADO ---

DESARROLLO SOCIAL Y ECONOMICO Y UNA OISTRIBUCION EQUITATI
VA DE LA RENTA NACIONAL. EN CONSECUENCIA, LOS PROGRAMAS -

(1) Bernaldo de Quirox. R6gi11141n Jurrdico de I• Seguridad -
Socia I. 
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DE SEGURIDAD SOCIAL DEBEN SER INTEGRADOS EN LA PLANIFICA-
CION ECONOMICA GENERAL DEL ESTADO, CON EL FIN DE DESTINAR
A ESTOS PROGRAMAS El MAXIMO DE RECURSOS flNANCIERON COMPA

TIBLES CON LA CAPACIDAD ECONOMICA DEL PAIS. 

POR LO QUE RESPECTA AL AMBITO UNIVERSAL, SE PENSO TAM-

81 EN, EN UNA ESPECIALIZACION, MOTIVO POR EL CUAL, FUE FUN· 
DADA EN BRUSELAS EL 4 DE OCTUBRE DE 1927, LA-CONFERENCIA -
INTERNACIONAL DE LA MUTUALIDAD Y DE LOS SEGUROS SOCIALES• 

(CIMSS), EN 1947 SE LE CAMBIO EL NO~IBRE POR El DE •ASO-
CIACION INTERNACIONAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL•, (AISS); CY, 

YA MISION ES COLABORAR EN El AMBITO INTERNACIONAL EN LA -
l"fWTECCION, FOMENTO Y DESARROLLO 0( LA SEGURIDAD SOCIAL -
f'C R TODO EL MUNDO. ( 1) 

#LA NECESIDAD DE ADOPTAR LA NORMA INTERNACIONAL DE LA
SlGURIDAD SOCIAL, A LAS CONDICIONES ESPECIFICAS DE LA RE
Cl CNALIOAO AMERICANA, ESTA LA •coNFERENCIA INTERAMERICANA 
or SEGURIDAD SOCIALH, QUE NACIO EN SANTIAGO DE CHILE, EN
SCPTIEMBRE DE 1942 Y QUE YA HA CCLEBRADO NUEVE CONFEREN-
Cl~S, LA ULTIMA DE ELLAS EN CIUDAD DE QUITO, ECUADOR, EN-
1971. DE LAS CONFrnENCIAS HAN EMANADO 76 RESOLUCIONES -
;u[ \'ll:NEN A CONSTITUIR UN VERDADERO CODICO DE SEGURIDAD
SO: 1 AL AMER 1 CANO•. ( 2) 

- - -- - - - - - - - - - - -- -- - - - - - - - - - - -
(1) Bernaldo de Quiroz Ju•n. R6gi .. n Jurfdico de la Segu

r i dad Socia 1 • 

(z'¡ Berneldo de Quiro1 Juan. Reg. Jur. de le Seg. Sociel. 
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CAPITULO 111 

DERECHO SOCIAL INTERNACIONAL 

A) CARTA DE LAS NACIONES UNIDAS 

8) CARTA DE LA ORGANIZACION DE 

ESTADOS AMERICANOS 
e) CARTA INTERAMERICANA DE 

GARANTIAS SOCIALES 

D) OECLARACION AMERICANA V 

UNIVERSAL DE LOS DERECHOS 
DEL ttOMBRE 

E) CARTA DE DERECHOS Y DEBERES 
ECONOMICOS DE LOS ESTADOS 



----.=c. L __ • 

CARTA 0( LAS ~ACIC~E~ UNIDAS 

LA CONSTITUCIC~ POLITICO SOCIAL OE~ MUNDO, FUE FIRMADA 

'EN LA CIUDAD DE SAN FRANCISCO A LOS 26 OIAS DEL MES OC JU

NIO DE J945. El BIOllANTE PREAMBULO TUTUAU.IE"''TE DICE: 

~OSOTROS, LOS PUEBLOS DE LAS NACIONES UNIDAS, RESUEL-

TOS: 

A PRESERVAR A lAS GENERACIONES VENIDERAS DEL flAGELO -

0( LA GUERRA, QUE DOS VECES DURANTE NUESTRA VIDA HA tNFRIN 
' -

GIDO A LA HUMANIDAD SUFRIMIENTOS INDECIBLES; 

A Rf4FIRMAR LA FE EN LOS DERECHOS FUNDAMENTALES DEL -
HOMBRE, EN LA DIGNIDAD Y EL VALOR DE LA PERSONA HUMANA, EN 

LA ICUALOAO OC OCRECHOS DE HOMBRES Y MUJEHES Y DE LAS NA-

CIONES GRANDES Y PEQUEÑAS; 

A CREAR CONDICIONES BAJO LAS CUALES PUEDA MANTENERSE -

LA JUSTICIA Y EL RESPETO A LAS OBLIGACIONES EMANADAS DE -

LOS TRATADOS Y DE OTRAS FUENTES OEL DERECHO INTERNACIONAL; 

A rRvMOVER ll PROGRESO SOCIAL y A ELEV~ R EL NIVEL OE

VIDA DENT~O Ot UN CONCEPTO MAS AMPLIC DE LA LIBERTAD; 

Y CON TALES FINALIDADES: 

A PRACTICAR LA TOLERANCIA Y CONVIVIR EN PAZ COMO BUE-· 

NOS VECINOS; 
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A UNIR NUESTRAS FUEH?AS P~~A EL MANTENIMIENTO OE LA 

PAZ Y LA SEGU~ID40 INTERNACIONALES; 

A ASEGURAR MEDIANTE LA ACEPTACION OC PRINCIPIOS Y LA

ADOPCION DE M(TOOOS, JUE NO SE USARA LA FUE~ZA ARMADA, Sl 
NO EN SERVICIO DEL INTERES COMU~, Y 

A EMPLEAH UN MECAN 1 SMO 1 NTEilNAC l ONAL PARA Pl:CMOVER El 

PROGRESO ECONOMICO Y SOCIAL DE TOOOS LOS PUEBLOS; 

HEMOS OEC 1O100 AUN Al~ NUESTROS ESFUERZOS PARA REAL 1 ZAR 

ESTOS DESIGNIOS. 

POR LO TANTO, NUESTROS RESPECTIVOS GOBIERNOS, PON ME
O 1 O DE REPi~E;)ENTANTES ~EUN 1 OOS EN LA C 1 UDAO OE SAN FRAN-

Cl SCO, ~UE llAN EXHIBIDO SUS PLENOS PODERES, ENCONTRADOS -

EN BUENA Y DEBIDA FOl{l.IA, HAN CONVENIDO EN LA PRESENTE CA!! 

TA DE LAS NACIONES UNIDAS, Y POR ESTE ACTO ESTABLECEN UNA 

ORGANIZACION INTEHNACIONAL QUE SE DENOMINARA LAS NACIONES 

UNIDAS. 

POR LA IMPORTANCIA QUE REVISTEN LOS TEXTOS DE DERECHO 

UNIVE~SAL, SOCIAL OE LA CARTA, SE REPRODUCEN LOS SIGUIEN

TES: 

PROPCSITOS Y PRINCIPIOS 

ART. 1.- LOS PROPOSITOS DE LAS NACIONES UNIDAS SON: 
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1.- MANTENER LA PAZ Y LA SEGURIDAD INTERNACIONALES

y CON lAL FIN, TOMAR MEDIDAS COLECTIVAS, EFICA

CES PARA PREVENIR Y ELIMINAR AMENAZAS A LA PAZ, 

Y PARA SUPRIMIR ACTOS OE AGRESION U OTROS uUE-

BRANTAMIENTOS DE LA PAZ Y LOGRAR POR MEDIOS PA

CIFICOS Y DE CONFORMIDAD CCN LOS PRINCIPIOS DE

LA JUSTICIA Y DEL DERECHO 1NTERNAC1 ONAL, EL AJU.§. 

TE O ARREGLO DE CONTROVERSIAS O SITUACIONES IN

TERNACIONALES SUSCEPTIBLES DE CONDUCIR A QUE--

BRANTAMIENTOS DE LA PAZ; 

11.- FOMENTAR ENTRE LAS NACIONES RELACIONES DE AMIS

TAD BASADAS EN EL RESPETO Al PRINCIPIO DE LA -

IGUALDAD DE DERECHOS Y AL DE LA LIBRE DETERMINA 

CION DE LOS PUEBLOS, Y TOMAR OTRAS MEDIDAS ADE

CUADAS PARA FORTALECER LA PAZ UNIVERSAL; 

111.- REALIZAR LA COOPERACION INTERNACIONAL EN LA 50-

LUCION DE PROBLEMAS INTERNACIONALES DE CARACTER

ECONOMICO, SOCIAL, CULTURAL O HUMANITARIO, Y EN

El DESARROLLO Y ESTIMULO DE RESPETO A LOS DERE-

CHOS HUMANOS Y A LAS LIBERTADES FUNDAMENTALES DE 

TODOS, SIN HACER DISTINCION POR MO"l'IVOS DE RAZA, 

SEXO, ID 1014A O RELIGION, Y 

1 V.- SERV 1 R DE CENTRO QUE ARMON 1 CE LOS ESFUERZOS DE -

LAS NACIONES PARA ALCANZAR ESTOS PRINCIPIOS CON,!! 

NES, 
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COOPERACION INTERNACIONAL, ECONOMICA Y SOCIAL 

ART. 55,. CON El PROPOSITO OE CREAR LAS CONDICIONES DE E! 

ART. S6.-

TABILIDAD Y BIENESTAR NECESARIAS PARA LAS RELA
CIONES PACIFICAS Y AMISTOSAS ENTRE LAS NACIONES 
BASADAS EN EL RESPETO AL PRINCIPIO DE LA l~UAL· 

DAD DE DERECHOS Y AL DE LA LIBRE DETERMINACION
DE LOS PUEBLOS, LA ORGANIZACION PNOMOVERAi 

A) NIVELES DE VIDA MAS ELEVADOS, TRABAJO PER
MANENTE PARA TODOS Y CONDICIONES DE PROGR~ 
SO Y DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL; 

B) LA SOLUCION DE PROBLEMAS INTERNACIONALES -

DE CARACTER ECONOMICO, SOCIAL Y SANITARIO, 
Y DE OTROS PROBLEMAS CONEXOS; Y LA COOPE-

RACION INTERNACIONAL EN EL ORDEN CULTURAL
y EDUCATIVO, Y 

C) El RESPETO UNIVERSAL A LOS DERECHOS HUMA-

NOS Y A LAS LIBERTADES FUNDAMENTALES DE T~ 
DOS, SIN HACER DISTINCION DE MOTIVOS, DE -
RAZA, SEXO, IDIOMA O RELIGION, Y LA EFECTl 
YIOAD DE TALES DERECHOS Y LIBERTADES, 

TODOS LOS MIEMBROS SE COMPROMETEN A TOMAR • 
MEDIDAS, CONJUNTA O SEPARADAMENTE, EN COOPERACION 

CON LA ORGANIZACION PARA LA REALIZACION DE LOS -

PROPOSITOS CONSIGNADOS EN EL ARTICULO 55, 

89 



.T. 57 .- LOS DISTINTOS ORGANISMOS ESPECIALIZADOS E.§ 
TA8LECIDOS POR ACUERDOS INTERGUBERNA~ENTALES, -
QUE TENGAN AMPLIAS ATRIBUCIONES INTERNACIONALES 
DEFINIDAS fN SUS ESTATUTOS, Y RELATIVAS A MATE
RIAS DE CARACTER ECONOMICO, SOCIAL, CULTURAL, -
EDUCATIVO, SANITARIO, Y OTRAS CONEXAS, SERAN -
VINCULADOS CON LA ORGANIZACIOH DE ACUERDO CON -
LAS DISPOSICIONES DEL ARTICULO 63. 

TALES OROANl~OS ESPECIALIZADOS, ASI VINCULA--
OOS CON LA O~ANIZACION SE O~NONINARAN EN AOE-· 
LANTE LOS ORGANISMOS ESPECIALIZADOS. 

ART. 58.- LA ORGANIZACION HARA RECOMENDACIONES CON -

El OBJETO DE COORDINAR LAS NORMAS DE ACCIOH Y -
LAS ACTIVIDADES DE LOS ORGANIS"40S fSPt:CIALIZA--
005. 

ART. 59.- LA ORGANIZACION INICIARA, CUANDO HUBIERE -

ART. 60.-

LUGAR, NEGOCIACIONES ENTRE LOS ESTADOS INTfRES~ 

DOS PARA CREAR LOS NUEVOS ORGANISMOS ESPECIALI
ZADOS QUE FUERfH NECESARIOS PARA LA REALIZACION 
DE LOS PROPOSITOS ENUNCIADOS EN El ARTICULO 55. 

LA RESPONSABILIDAD POR El DESEMPEÑO DE LAS 
FUNCIONES OE LA ORGANIZACION SERALAOAS EN ESTE
CAPITULO, CORRESPONOERA A LA ASAMBLEA GENERAL,Y 
SAJO LA AUTORIDAD DE ESTA, Al CONSEJO ECONOMICO 
Y SOCIAL, QUE OlSPONORA A ESTE EFECTO DE LAS FA 
CULTAOES EXPRESADAS EN EL CAPITULO SIGUIENTE. 
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ART. 61.-

ART. 62.-

,, 

EL CONSEJO ECONOMICO Y SOCIAL 

COMPOSICION 

EL CONSEJO ECONOMICO Y SOCIAL ESTARA INTE-

GRADO POR DIECIOCHO MIEMBROS DE LAS NACIONES -
UNIDAS ELEGIDOS POR LA ASAMBLEA GENERAL, 

SALVO LO PRESCRITO EN EL PARRAFO SIGUIENTE, 

SEIS MIEMBROS DEL CONSEJO ECONOMICO Y SOCIAL St 

RAN ELEGIDOS CADA AÑO POR UN PERlODO DE TRES -

AÑOS, LOS MIEMBROS SALIENTES SERAN REELEGIBLES 

PARA El PERIODO SUBSIGUIENTE, 

EN LA PRIMERA ELECCION st:RAN DESIGNADOS DIECIO

CHO MIEMBROS DEL CONSEJO ECONOMICO Y SOClAL. -
EL MANDATO DE SEIS DE LOS MIEMBROS ASI DESIGNA

DOS, EXPIRARA AL TERMINAR El PRIMER ARO, Y El -
DE LOS OTROS SEIS MIEMBROS, UMA VEZ TRANSCURRI

DOS DOS A~OS, CONFORME A LAS DISPOSICIONES QUE-
01 CTE LA ASAMBLEA GENERAL. 

CADA MIEMBRO DEL CONSEJO ECONOMICO Y SOCIAL TE! 

ORA UN REPRESENTANTE. 

FUNCIONES Y PODERES 

El CONSEJO ECONOMICO Y SOCIAL PODRA HACER O 

INICIAR ESTUDIOS E INFORMES CON RESPECTO A ASUN· 

TOS INTERNACIONALES DE CARACTER ECONOMICO, SOCIAL 

CULTURAL, EDUCATIVO Y SANITARIO Y OTROS ASUNTOS-
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CONEXOS Y HACER RECOMENDACIONES SOBRE TALES --

ASUNTOS A LA ASAMBLEA GENERAL, A LOS MIEMBROS -

DE LAS NACIONES UNIDAS Y A LOS ORGANISMOS ESPE

CIALIZADOS INTERESADOS. 

EL CONSEJO ECONOMICO Y SOCIAL POORA llACER RECO

MENDACIONES CON EL OBJETO DE PROMOVER EL RESPE

TO A LOS DERECHOS HUMANOS Y A LAS LIBERTADES -

FUNDAMENTALES DE TODOS, Y LA EfECTIVIOAD DE TA

LES DERECHOS Y LIBERTADES. 

El CONSEJO ECONOMICO Y SOCIAL PODRA FORMULAR -

PROYECTOS DE CONVENCION CON RESPECTO A CUESTIO

NES DE SU COMPETENC 1 A PARA SOMETERLOS A LA ASAM-

8EL A GENERAL. 

El CONSEJO ECONOMICO Y SOCIAL PODRA CONVOCAR, Y 

CONFORME A LAS REGLAS QUE PRESCRIBA, LA ORGANIZA 

CION DE CONFERENCIAS INTERNACIONALES SOBRE ASUN

TOS DE SU COMPETENCIA. 

ART. 63.- El CONSEJO ECONOMICO Y SOCIAL POOAA CONCER-

TAR CON CUALQUIERA DE LOS ORGANISMOS ESPECIALIZA 

DOS DE QUE TRATA EL ARTICULO 57, ACUERDOS POR -

MEDIO DE LOS CUALES SE ESTABLEZCAN LAS CONDICIO

NES EN QUE DICHOS ORGANISMOS HABWAN DE VINCULAR

SE CON LA ORGANIZACION. TALES ACUERDOS ESTARAN

SUJETOS A LA APROBACION DE LA ASAMBLEA GENERAL. 

92 



ART. 64. -

ART. 65.-

ART. 66.-

EL CONSEJO ECONOMICO Y SOCIAL POORA COORDINAR -

LAS ACTIVIDADES DE LOS ORGANISMOS ESPECIALIZA-

DOS MEDIANTE CONSULTAS CON ELLOS V HACIENO()LES

RECOMENDACIONES, COMO TAMBIEN MEDIANTE RECOMEN

DACIONES A LA ASAMBLEA GENERAL Y A LOS MIEMBROS 
DE LAS NACIONES UNIDAS. 

EL CONSEJO ECONOMICO Y SOCIAL PODRA TOMAR-

LAS MEDIDAS APROPIADAS PARA OBTENER INFORMES Pf 

RIODICOS OE LOS ORGANl~~os ESPECIALIZADOS, TAM-
81 EN POORA HACE!~ ARREGLOS CON LOS MIEMBROS DE -

LAS NACIONES UNIDAS Y CON LOS ORGANISMOS ESPE-
CIAllZAOOS PARA OBTENER INFORMES CON RESPECTO A 
LAS MEO 1 DAS TOMADAS PAl~A HACER EFECTIVAS SUS -
PROPl AS RECOMENDACIONES Y LAS QUE HAGA LA ASAM

BLEA GENERAL ACERCA DE MATERIAS DE LA COMPETE~ 

CIA DEL CONSEJO. 

El CONSEJO ECONOMICO Y SOCIAL PODRA COMUNICAR A 
LA ASAMBLEA GENERAL SUS OBSERVACIONES SOBRE DI

CHOS INFORMES. 

EL CONSEJO ECONOMICO Y SOCIAL PODRA SUMI--

NISTRAR INFORMACION AL CONSEJO DE SEGURIDAD Y -
DEBERA DARLE LA AYUOA QUE ESTE SOLICITE. 

EL CONSEJO ECONOMICO Y SOCIAL DESEMPEÑARA" 
LAS FUNCIONES QUE CAIGAN DENTRO DE SU COMPETEN

CIA EN RELACION CON El CUMPLIMIENTO DE LAS---
RECOMENDACIONES DE LA ASAMBLEA GENERAL. 



ART. 67 .-

ART. 68.-

ART. 69.-

El CONSEJO ECONOMICO Y SOCIAL PODRA PRESTAR, -
CON APROBACION DE LA ASAMBLEA GENERAL LOS SERVl 
CIOS QUE LE SOLICITEN LOS MIEMBROS DE LAS NACIQ 

NES UNIDAS Y LOS ORGANISMOS ESPECIALIZADOS. 

El CONSEJO ECONOMICO Y SOCIAL DESEMPAÑARA LAS -
OEMAS fUNC 1 ONES PRESCR 1 TAS EN ornAS PARTES DE -
ESTA CARTA O QUE LE ASIGNAllE LA ASAMBLEA GENE-
RAL. 

VOTACION 

CAOA MIEMBRO DEL CONSEJO ECONOMICO Y SO---
CIAL TENORA UN VOTO. 

LAS DECISIOWES DEL CONSEJO ECONOMICO Y SOCIAL -
SE TONARAN POR LA MAYORIA DE LOS MIOlBROS PRE-
SENTES Y VOTANTES, 

PROCEDIMIENTO 

EL CONSEJO ECONOMICO V SOCIAL ESTA8LECERA-
COMISIONES DE ORDEN ECONOMICO Y SOCIAL Y PARA -
LA PMOMOCION DE LOS DERECHOS HUMANOS, ASI COMO
LAS DEMAS COMISIONES NECESARIAS PARA El DESEMP~ 
ÑO DE SUS FUNCIONES. 

El CONSEJO ECONOMICO V SOCIAL INVITARA A -

CUALQUIER MIEMBRO DE LAS NACIONES UNIDAS A PAR

TICIPAR SIN DERECHO A VOTO, EN SUS OELISEMACIO-
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ART. 70.-

ART. 11.-

ART. 72.-

NES SOBRE CUALQUIER ASUNTO DE PARTICULAR INTERES 
PARA DICHO MIEMBRO. 

EL CON SE JO ECONOM 1 CO Y SOC UL POORA HACER -
AHREGLOS PARA QUE REPRESENTANTES DE LOS ORGANIS-

NOS ESPECIALIZAOOS PARTICIPEN, SIN DERECHO AVO-
TO, EN SUS DELIBERACIONES Y EN LAS COMISIONES --

QUE ESTABLEZCA Y PARA QUE SUS PROPIOS REPRESEN--
TANTES PARTICIPEN EN LAS DELIBERACIONES DE AQUE -
LLOS ORGANISMOS. 

El CONSEJO ECONOMICO Y SCCIAL PODRA HACER -
ARRE;LOS ADECUAOOS PARA CELEBRAR CONSULTAS CON -

ORGANIZACIONES NO GUBERNAMENTALES QUE SE OCUPEN-
EN ASUNTOS OE LA COMPETENCIA DEL CONSEJO, PQ---

ORAN HACERSE DICHOS ARREGLOS CON ORGANIZACIONES-

INTERNACIONALES, Y SI A ELLO HUBIERE LUGAR, CON-
ORGANIZACIONES NACIONALES, PREVIA CONSULTA CON -

EL RESPECTIVO MIEMBRO DE LAS NACIONES UNIDAS. 

El CONSEJO ECONOMICO Y SOCIAL DICTARA SU --
PROPIO REGLAMENTO, El CUAL ESTABLECERA El METOOJ 

OE ELEGIR SU PRESIDENTE. 

EL CONSEJO ECONOMICO Y SOCIAL SE REUNIRA CUANOO

SEA NECESARIO OE ACUERDO CON SU REGLAMENTO, El -

CUAL INCLUIRA DISPOSICIONES PARA LA CONVOCACION
A SESIONES CUANOO LO SOLICITE UNA MAYORIA DE SUS 

MIEMBROS. (EL PROYECTO DE BUMBARTON OAKS, EN SU 

FONDO SOCIAL SE PREOCUPO POR ELIMINAR LAS CAUSAS 
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DE LA GUERRA, MEDIANT[ LA SOLUCION DE LOS r1W8.l.f, 

MAS ECONN: ICOS Y SC'C 1 ALES Y El R(SPETO A LCS DE-

1\(CllOS T LIBERTADES HUMANAS. TAL ES El ORIGEN -

SOCIAL DE LA CARTA). 

llAN5 KELSEN, PROFESOR 0[ CIENCIAS POL ITICAS OI LA UNIVERSl 

~A~ DE CALIFORNIA (BERKELEY), EN SU MAGNIFICA EXEGESIS DE

LA CARTA, JUSTIFICA EN PRIMER TERMINO, EL CAHACTER OBLIGA

iORIO DEL PHEAMBULO COMO PRECEPTO DE LA MISMA, EN LOS TER

~INOS SIGUIENTES: 

#EL PREAMBULO (S PARTE DE LA CARTA. EN CCNSECUENCIA,

TIENE VIRTUALMENTE LA ~tlSMA VALIDEZ LEGAL; ES DECIR, -

IGUAL FUEllZA OBLIGATORIA DE UNA OECLARACIOfli QUE NO 0(

l"ENOE EN REAL! DAD SOLAMENTE DEL llECllC OE SER PARTE DE

UN ESTATUTO, C DE UN TRATADO, SINC DE SU CONTENIOO, -

ESTATUTOS Y TRATADOS CON fRECUENCIA CONTl[NEN ELEMEN-

TOS LEGALES IRl\ELEVANTES. El COlffENIDO DE UN ESTATUTO 

o DE UN Tl~ATADO T ICNE FUERZA Cl.illGATCrn A SCLAMENTE Sl

T IENE UN CARACTER NO~MATIVO; ES DECIR, SI SU PROPOSITO 

ES EL DE ESTABLECER UNA OBLIGACION POR SI MISMA, O EN

CONEXION CON 0TRCS CONTENIDOS OE UN ESTATUTO O TRATA-

DO. LA OBLICACION LEGAl DE COMPORTARSE EN CIERTO MODO

S( ESTABLECE SI UNA SANCION EST~ APAREJADA A UNA CON-

DUCTA CQhTRARIA. UNA DECLARACIO~ CUYO PROPOSITO ES El 

0( ESTABLECLR UNA OBL IGACION, ES UNA NOl-!MA. UNA DECL! 

RACION TIENE CARACTER NORMATIVO, AUN CUANDO PUEDA SER

USADA SOLAMENTE CON EL PROPOSITC DE INTERPRETAR CTRAS

DECLARACIONES ~UE TENGAN El CARACTER DE VERADERAS NOR-

MAS". 
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DESPUES DE TRATAR DE LA COOPERACION POLITICA, SE RE-

FIERE A LA COOPERACION ECONOMICA Y SOCIAL, LLEGANDO A ES

TA CONCLUSION: 

• UNA INTERPRETACION 0( LAS PREVISIONES tNCONSISTEN-

TfS OE LA CARTA, ~ELACIONADAS CON LA LLAMADA COOPERA

CION ECONOMICA Y SOCIAL, RESULTA LA OECLARACION QUE -

UNA DE LAS FUNCIONES ESENCIALES DE LAS NACIONES UNl-

OAS, ES LA DE EFECTUAR A TRAVES DE ACTIVIDADES ESPEC! 

flCAS DE LA ASAMBLEA GENERAL Y DEL CONSEJO ECONO\llCO

y SOCIAL COOPERAC ION DE LOS ESTADOS MIEMBROS EN EL ·

CA~IPO SOCIAL EN GENEl~AL, Y EN PARTICULAR EN LOS CAM·

POS DE LA ECONOMIA, DE LA CULTURA, INCLUYENDO LA EDU

CACION Y DE LA SALUD, LA COOPEllACION EN EL CAl.jPO SO-

CIAL IMPLICA LA PROMOCION DEL PROGRESO SOCIAL Y ESPE

CIALMENTE LA PROMCCION CON RESPECTO A LA OBSERVANCIA

OE LOS DERECHOS HUMANOS, ( 1 NCLUYENDO LAS LIBERTADES -

FUNDAMENTALES) PAaA TOCOS, SIN DISTINCION DE RAZA, -

SEXO, IDIOMA O RELIGION. COCPERACION EN EL CAMPO ECQ. 

NOMICO !~PLICA LA PROMOCION DE NIVELES DE VIDA MAS -

ALTOS, PLENO EMPLEO Y CONDICIONES DE PROGRESO ECONOMl 

CO". 

LUEGO EXAMINA El PROPIO AUTOR LOS DERECHOS HUMANOS Y -

COMENTA CON ACERTADAS CRITICAS TODOS LOS TEXTOS DEL INSTRY 

MENTO MUNDIAL. (THE LAW OF TllE UNITEO NATIONS. TRAOUCCION 

DEL LIC. ~UBEN GONZALEZ SOSA). 

LA CARTA SUPREMA, LA SUPERLEY POR EXCELENCIA, ES FUEN

TE INELUDIBLE DE LA NUEVA LEGISLACION POLITICO SOCIAL DEL

MUNOO. 
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CARTA DE LA ORGANIZACION 

Of: LOS ESTADOS AMER 1 CANOS 

LAS NACIONES 0( AMERICA, ror. sus CONDICIONES ESPECIFI

CAS, llAN FORMADO UNA AVANZADA UGISLACION SOCIAL INTERAME

RICANA. 

SOBRE LA HISTORIA Of. LAS Rf.LACION(S INTERNACIONALES -

AMER 1 CANAS, DON JA 1 ME TORRES 000ET, EX-SECRETAR 1 O DE RELA

CIONES DE MEXICO, OA UNA IDEA CLARA DEL IDEAL DE AMERICA -

HASTA SU CONSAGRACION EN LEY INTERNACIONAL. DICE ASI AL -

f\ESPECTO. 

•fS CIERTO: OCL CONGRESO OE PANAMA A LA CEREMONIA Ll.f 

VAOA A CASO EN LA #QUINTA BOLIVARH EL 30 DE ABRIL, PU!, 

DEN CONTARSE MAS DE CIEN AÑOS. Y, fN SUMA, LOS C0~1PR.Q. 

MISOS DE BOGOTA NO SE APARTAN ESENCIALMENTE DE LOS PA2 
POSITOS ENUNCIADOS EN 1826, PERO NO POR ESO DEJA DE -

SER GIGANTESCO EL ESflJERZO HECHO PCR TODAS NUESTRAS N! 

CIONES AL AVANZAR EN LA VIA TRAZADA DESDE AQUELLA HIS

TORICA REUNION ENTRE LA ASAMBLEA DEL ISTMO Y LA DE CO· 

LOMB 1 A, APllEC 1 AMCS LA O 1HRENC1 A QUE S 1 El-4PRE EX 1 STE -

ENTRE LA OIAfANIOAO DEL ENSUEÑO Y LA MAOU~EZ DE LAS -

REALIOAOCS. LOS IDEALES BOLIVIANOS -QUE EN PANAMA, P.!, 

RECIAN APENAS, EL BALBUCEO DE UN CONTINENTE-, FUERON -

COBRANDO CON LA EXPERIENCIA Y R(CICOUM6RE OE HECHOS IN

DISCUTIBLES Y ALCANZARON EN LA NOVENA CONFERENCIA IN-

TERNACIONAL AMERICANA, LA CONSAGRACION MAS AUGUSTA: LA 

DE LA LEY•. 

94 



El NUEVO DERECHO SOC 1-AL 1NTERAMER1 CANO SE HA PLASMADO 

EN l~IPORTANTES DOCUMENTOS CUYA FUENTE DE 1 NFORMAC ION SE -

ENCUENTRA EN LA OBRA PUBLICADA POR LA SECRETARIA DE RELA

CIONES EXTERIORES: #MEXICO EN LA IX CONFERENCIA lNTERNA-

CIONAl AMERICANA# (BOGOTA-30 DE MARZ0-2 DE MAYO DE 1948), 
MEXICO. 

CONTIENE ADEMAS, LAS CONFERENCIAS DICTADAS POR LOS 1! 
DIVIDUOS DE LA DELEGACION MEXICO, ASI COMO LOS DOCUMENTOS 

Y TEXTOS DE LAS CARTAS Y CONVENIOS DE BOGOTA. 

EN EFECTO, LA CARTA DE LA ORGANIZACION DE LOS ESTA-

DOS AMERICANOS, APROBADA EN BOGOTA, COMIENZA CON UN INTE

RESANTE PROLOGO, QUE A LA LETRA, DICE: 

"EN NOMBRE DE SUS PUEBLOS, LOS ESTADOS REPRESENTADOS

EN LA IX CONFERENCIA INTERNACIONAL AMERICANA, 

CONVENCIDOS DE QUE LA MISION HISTORICA OE AMERICA ES

OFRECER AL HOMBRE UNA TIERRA DE LIBERTAD Y UN AMBITO

FAVORABLE PARA EL DESARROLLO DE SU PERSONALIDAD Y LA

REALIZACION DE SUS JUSTAS ASPIRACIONES; 

CONSCIENTES DE QUE ESA MISION HA INSPIRADO YA NUMERO

SOS CONVENIOS Y ACUERDOS, CUYA VIRTUD ESENCIAL RADICA 

EN EL ANHELO DE CONVIVIR EN PAZ Y DE PROVEER MEDIANTE 

SU MUTUA COMPRENStON Y SU Ri::SPETO POR LA SOBERANIA DE 

CADA UNO EL MEJORAMIENTO OE TODOS EN LA INDEPENDENCIA, 

EN LA IGUALDAD Y EH EL DERECHO; 
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SEGURCS DE OUE El SENTIDO GENUINO OE LA SOLIDARIDAD -

AMERICANA Y DE LA BUENA VECINDAD NC PUEDE SER OTRO -

~UE EL DE CONSOLIDAR EN ESTE CONTINENTE, DENTRO DEL -

MARCO DE LAS INSTITUCIONES DEMOCRATICAS, UN ~EGIMEN -

DE LIBERTAD INDIVIDUAL \ DE JUSTICIA SOCIAL FUNDADO -

EN El RESPETO DE LOS DERECHOS ESENCIALES DEL HOMBRE;-

PERSUADIDOS DE QUE EL BIENESTAR OE TODOS ELLOS, ASI -

CCMQ SU CONTRIBUCION AL PROGRESO Y LA CIVILIZACION -

DEL MUNDO HABRA OE REQUERIR, CADA OIA MAS, UNA INTEN

SA COOPERACION CONTINENTAL; 

DETERMINADOS A PRESERVAR EN LA NOBLE EMPRESA QUE LA -

IWMAtilDAD HA CClfflAOO A LAS NACIONES UNIDAS, CUYOS -

P~INCIPIOS Y PROPOSITOS REAFIRMAN SOLEMNEMENTE. 

COMPENETRADOS DE QUE LA ORGANIZACION JURIDICA ES UNA

COND 1e101\ NECESAR 1 A rMA LA SEGUR 1 DAD y LA PAZ, FUNO! 

DAS EN EL ORDEN MORAL Y EN LA JUSTICIA, Y, 

DE ACU[i<OO CON LA RESCLUCION IX DE LA CONFERENCIA S0-

5UE P~OBLEMAS DE LA GUERRA Y DE LA PAZ REUNIDA EN LA

CIUDAD DE MEXICO, HAN CONVENIDO EN SUSCRIBIR LA Sl--

GUIENTE CARTA DE LA ORGANIZACION DE LOS ESTADOS AMER! 
CANOS. 

EN CUANTO A DERECHOS SOCIALES, ESTABLECE LAS SIGUIEN
TES FORMULAS: 
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ART. 28.-

ART. 29.-

NORMAS SOCIALES 

LOS ESTADOS MI EMSl~OS CONV 1 ENEN EN COOPERAR-

ENTRE SI A FIN OE LOGRAR CONDICIONES JUSTAS Y Hy 

MANAS OE VIDA PARA TODA SU POBLACION. 

LOS ESTADOS MIEMBROS ESTAN DE ACUERDO EN LA 

CONVENIENCIA OE DESARROLLAR SU LEGISLACION SOCIAL 

SOBRE LAS SIGUIENTES BASES: 

A) TODOS LOS SERES HUMANOS, SIN OISTINCION DE -

RAZA, NACIONALIDAD, SEXO, C~EOO O CONDICION

SOCIAL, TIENEN EL DERECHO DE ALCANZAR SU ---

81 ENESTAR MATERIAL Y SU DESARROLLO ESPIRl--

TUAL EN CONDICIONES DE LIBERTAD, DIGNIDAD, -

IGUALDAD DE OPORTUNIDADES, Y SEGURIDAD ECON~ 

MICA. 

B) EL TRABAJO ES UN DERECHO Y UN DEBER SOCIAL;

NO SERA CONSIDERADO COMO UN ARTICULO DE CO-

MERCIO, RECLAMA RESPETO PARA LA LIBERTAD DE

ASOCIACION Y LA DIGNIDAD DE QUIEN LO PRESTA; 

Y HA DE EFECTUARSE EN CONDICIONES QUE ASEGU

REN LA VIDA, LA SALUD Y UN NIVEL ECONOMICO -

DECOROSO, TANTO EN LOS AÑOS DE TRABAJO COMO

EN LA VEJEZ, Y CUANDO CUALOUIER CIRCUNSTAN-

CIA PRIVE AL HOMBRE DE LA POSIBILIDAD DE TR~ 

BAJAR. 
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ART, 32.-

EN EL CAPITULO INTITULADO •GARANTIAS SOCI~ 

LES~ ESTABLECE: 

LOS ESTADOS AMERICANOS DENTRO DE LOS OBJE-

TlVOS ECONOMICOS ~UE SEÑALA ESTE CONVENIO, --·

ACUERDAN COOPERAR DEL MODO MAS EF t CAZ, EN LA S.Q 

LUCION Ot SUS PROBLEMAS SOCIALES Y EN ADOPTAR -

MEDIDAS APROPIADAS A SUS INSTITUCIONES POLITl-

CAS Y SOCIALl.:S OE CONfORMIDAO CON LO ESTABLECI

DO EN LA CARTA INTERAMCRICANA DE GARANTIAS SO-

CIALES Y CONDUCENTES A: 

A) ASEGURAR EL IMPERIO OE LA JUSTICIA SOCIAL

y LAS BUENAS RELACIONES ENTRE TRABAJADORES 

Y PATRONOS; 

8) PROMOVER OPORTUNIDADES PARA EL EMPLEO UTJL 

Y REGULAR CON UNA REMUNERACION JUSTA, PARA 

TODA PERSONA QUE DESEE Y PUEDA TRABAJAR; 

C) ATEMPERAR LOS EFECTOS PERNICIOSOS QUE LA -

ENFERMEDAD, LA VEJEZ, EL DESEMPLEO TEMPO-

RAL Y LOS RIESGOS DEL TRABAJO, PUEDAN TE-
HER RESPECTO ~ LA CONTINUIDAD DE LOS SALA. 

RIOS; 

O) SALVAGUARDAR LA SALUD, El BIENESTAR Y LA -

EDUCAC l ON DE LA POBLAC 1 ON, PREST ANDO ESPE,

C l AL ATENCION A LA SALUD MATElrnA E INF'AN-

Tl l: 
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E) PROVEER EN CADA PAIS EL MECANISMO AOMINIS

TRAT 1 VO Y El PEl~SONAL ADECUAOO PARA PONER

EN EFECTO ESTOS PROGRAMAS; 

F) ASEGURAR UN REGIMEN LEGAL DE DESCANSO RE-

TRIBUIDO ANUAL PARA TODO TRABAJADOR, TE--
NIENOO EN CUENTA DE MANERA ESPECIAL EL AD~ 

CUADO EN El TRABAJO DE LOS MENORES, Y 

G) ASEGURAR LA PERMANENCIA EN El DISFRUTE OE

SU TRABAJO DE TODO ASALARIADO, IMPIDIENOO

LOS RIESGOS DEL DESPIDO SIN JUSTA CAUSA. 

AS 1M1 SMO, SE fORMULAl~ON RECOl.tENOAC 1 ONES CON EL F 1 N COMUN

QUE PERSIGUEN LOS ESTADOS AMERICANOS DE ESTABLECER LA DE

MOCRACIA SOBRE BASES POLITICAS, ECONOMICAS Y SOCIALES PA

RA CREAR SERVICIOS QUE BENEFICIEN A LAS MASAS TRABAJADO-

RAS EN EL ARTE DE PREVENIR Y CURAR LAS ENFERMEDADES, ASl

COMO LA O 1 FUS ION DE 1 NfORt.IES REF Ef~ENTES A LA CONSTI TUC 1 ON 

Y FOMENTO DE COOPERATIVAS; Y SOBRE DESARROLLO Y MEJORAMtEtJ. 

TO DE LOS SERVICIOS DE ASISTENCIA SOCIAL, QUE CO~tPRENOAN

SEGURCS SOCIALES Y OTROS PROGRAMAS CON SERVICIOS OUE CON

TRIBUYAN A CONSOLIDAR LA FAMILIA, SERVICIOS PARA LA INFA!i 

CIA Y LA JUVENTUD Y SERVICIOS DE ASISTENCIA PARA DETERMI

NADOS CHUPOS Y ZONAS, ASI COMO OTROS SERVICIOS PARA LA lti 

FANCIA Y LA JUVENTUD Y SERVICIOS DE ASISTENCIA PARA OETE! 

MINADOS GRUPOS Y ZONAS, ASI COMO OTROS SERVICIOS EN EL 

TERRENO SOC 1 AL. 
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SUE.im: 0( llO~ISRES Y MUJCRES, CONSIDERADOS YA, NO COMO 

CIUDADANOS, SINO COMO PERSONAS; 

ACORDES, POR LO TANTO, EN OUE EL PRESENTE GRADO DE LA 

EVOLUCION JURIOICA EXIGE A LOS REGIMENES OEMOCRATICOS 

Ghi~ANT l 2AH S 1 MUL TANEA~IENTE El RESPETO A LAS U BERTA-

DES POLITICAS Y Otl ESPIRITU, Y LA REALIZACION DE LOS 

POSTULADOS DE LA JUSTICIA SOCIAL. 

At\ t MAOOS POll El HECHO DE QUE ES ANllELO VHIOIENTE DE -

LOS PAISES DE AMERICA LA CONQUISTA DE ESA JUSTICIA S.Q. 

CIAL; UNlílCADOS EN LOS CONCEPTOS DE QUE UNO DE LOS -

OBJETIVOS PIHNCIPALES DE LA ORGANIZACION INTE~NACIO-

NAL PRESENTE ES EL LOGRO DE LA COOPERACION DE LOS 01-

\'El~SCS EST AOOS EN LA SOLUC ION DE LOS PROBLEMAS DEL -

li\ASAJO Y UE QUE ES DE INTERES PUBLICO, DESOE El PUN

TO OC VISTA INTERNACIONAL, LA EXPCOICION DE UNA LECI~ 

u,c10~1 SOCIAL, LO MAS COMPLETA POSIBLE, QUE DE A LOS

rnABAJ.\DCRES GARANT 1 AS Y DERECHOS EN ESCALA, NO INFE

~ IOR A LA INDICADA A LAS CONVENCIONES Y RECOMENOACIO

llES OE LA ORGANIZACION INTERNACIONAL O(L TRABAJO¡ 

CONFORMES EN QUE LA COOPERACION ECONOMtCA TAN ESEN--

CIAL PARA LAS REPUBLICAS AMERICANAS, ~O PUEDE SER VE,!i 

OADEl:A!·IENTE EíECTIVA, A MENOS OUE SE TOMEN MEDIDAS -

PARA ASEGURAR LOS DERECHOS DE LOS TRABAJADORES Y SE -

MCDlflilUEN FAVORABLEMENTE, TANTO COMO SEA FACTIBLE, -

LAS CONDICIONES DE VIDA, COMO LAS CONDICIONES DE---

EMPLEC; 
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IDENTIFICADOS EN APRECIAR LA AGUDIZACION DE LOS PRO-

BLEMAS SOCIALES COMO fAC'íOR DE EVIDENTE MALESTAR IN-

TERNO, Y EN LO INTERNACIONAL COMO fENOMENO DE PERJU-

DICIALES REPERCUSIONES PARA EL MANTENIMIENTO DE LA -
PAZ.; 

CONSCIENTES OE QUE LOS PRINCIPIOS CRISTIANOS ENSEÑAN

QUE DEBE CONTlll BUIRSE AL BIENESTAR MATERIAL DEL H014-

BRE Y LA MUJER Y A SU DESARROLLO ESPIRITUAL, OTORGAN

DOLES UN PATRON DE VIDA DECENTE QUE TENGA EN CUENTA -

SU LIBERTAD, DIGNIDAD Y SECURIDAD, Y DE QUE ESA OHIEli 

TACIOH ACCRTADAMENTE CONCILIE LA INICIATIVA INDIVl--

DUAL CON LA INNEGABLE VALORIZACION ~UE HA ALCANZADO -

EL TRABAJO HUMANO EN LAS SOCIEDADES ~lODERtlAS; 

CONCORDES EN DAR FORMA A LA f{ESOLUCION LVI 11 DE LA -

CONHRENC 1 A 1 NTERAMER !CANA SOBRE PROBLEMAS OE LA ---
GUERRA Y DE LA PAZ, LA CUAL DISPONE LA ELABOflACION DE 

UNA CARTA DE G,\RANTI AS SOC 1 ALES. 

AOOPT ,\N LA s 1 CUI ENTE CARTA 1NTERr,Ac1 ONAL AMER t CANA DE 

GAR.\NTIAS SOCIALES COMO OECLARACION DE LOS DERECHOS -

SOC 1 ALES DEL TRABAJAOCR, 

PRINCIPIOS GENERALES 

ART. lo.- LA PRESENTE CARTA DE GARANTIAS SOCIALES --

TIENE POR OBJETO DECLARAR LOS PRINCIPIOS FUNDA

MENTALES QUE DEBEN A~PARAR A LOS TRABAJADORES -

OC TODA CLASE Y CONSTITUYE UN MINIMUM DE DERE--

CHOS ~UE ELLOS DEBEN GOZAR EN LOS ESTADOS -----
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ARl. 2o.-

AMERICANOS, SIN PRCJUl~IO OE QUE LAS LEYES DE C! 

DA UNO PUEOAN AMPLIAR ESOS DrnECHOS O RECONOCER
LES OTROS MAS FAVORABLES. 

ESTA CARTA DE GARANTIAS SOCIALES PROTCGE POR --

IGUAL A HOMBRES y MUJrnEs. 

SE RECONOCE CUE LA SUPERACION OE TALES DERECllOS

y El MEJORAMIENTO PROGRESIVO OE LOS NIVELES DE -

VIDA DE LA COMUNIDAD tN GENERAL, DEPENDAN EN --
EXTENSA MEDIDA DEL DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES 

ECONCMICAS, DEL INCREMENTO DE LA PRODUCTIVIDAD Y 

DE LA COOPERACION DE LOS TRABAJADORES Y LOS ---

EMPRESARIOS, EXPRESADA EN LA ARl·IOIHA DE SUS REL! 

CIONES Y EN EL RCSPETO Y CUMPLIMIENTO RECIPROCO

DE SUS DERECHOS Y DEBERES. 

CONSIOERANSE COMO BASICOS EN El DERECHO SO-

CIAL DE LOS PAISES AMERICANOS LOS SIGUIENTES --

PR INCl PIOS: 

A) El TRABAJO ES UNA FUNCION SOCIAL. GOZA DE -

PROTECCION ESPECIAL DEL ESTADO Y NO DEBE -

CONSIO[RARSE COMO ARTICULO OE COMERCIO. 

8) TODO TR48AJADOR DEBE TENER LA POSIBILIDAD -

DE UNA EXISTENCIA DIGNA Y EL DERECHO A CON

DICIONES JUSTAS EN EL DESARROLLO DE SU ACT! 

VIOAO. 
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C) TANTO EL TRABAJO INTELECTUAL COMO EL TECNl-

CO Y EL MANUAL, DEBEN GOZA~ DE LAS GARANTIAS 
QUE CONSAGRE LA LEGISLACION DEL TRABAJO, CON 

LAS DISTINCIONES QUE PROVENGAN DE LAS MODALI

DADES EN SU APLI CAC t ON. 

O} A TRABAJO IGUAL, DEBE CORRESPONDER IGUAL RE
~IUNERAC 1 ON, CUALQU 1 ERA QUE SEA EL SEXO, RAZA 

CllEOO O NAC 1 ONAL l DAD DEL TRABAJADOR. 

E) LOS DERECHOS CONSACR.\OOS A FAVOR OE LOS TRA-

BAJAOORES NO SON RENUNCIABLES Y LAS LEYES QUE 

LOS RECONOCEN OBLIGAN Y BENEFICIAN A TODOS -

LOS HABITANTES OEL TERRITORIO, SEAN NACIONA-

LES O EXTRANJEROS. 

Mn. Jo.- TODO TRAB1\JADOR TIENE DERECHO A SEGUIR su vo-

.:.r\T. 4o.-

CACION Y DEDICARSE A LA ACTIVIDAD QUE LE ACOMODE.

TIENE IGUAUIE:'HE LA LIBERTAD DE CAMBIAR DE EMPLEO. 

TODO TRABAJADOR TIENE DERECHO A RECIBIR EOU--

CACION PllOFESIONAL Y TECNICA PARA PffffECCIONAR SUS 

APTITUDES Y CONOCIMIENTOS, OBTENER DE SU TRABAJO -
l.IA YCRES 1 NGR ESOS Y CONTR l BU 1 R DE MODO EF 1C1 ENTE AL 

DESARROLLO DE LA PROOUCCICN, A TAL EFECTO, EL ES

TADO ORGANIZARA LA ENSEÑANZA DE ADULTOS Y EL APREli 
OIZAJE DE LOS JOVENES, DE TAL MODO QUE PERMITA AS~ 

GURAR LA ENSEÑANZA EFECTIVA DE UN OFICIO O TRABAJO 

DETERMINADO AL PAR CUE PROVEA SU FORMACION CULTU-· 

TSL, MORAL Y CIVICA, 
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ART. So.- LOS TRABAJADORES T 1 ENEN OERECllO A PAaTI e 1-

PAH EN LA EQUITATIVA OISTRIBUCION DEL BIENESTAR

NACIONAL, OBTENIENDO A PRECIOS RAZONABLES LOS 08-
JCTOS Allf.IENTICICS, Vf.STIDOS Y HABITACIONES IN-

O 1 SPENSABLES. PAl~A Al.CANZAR ESTAS f 1 NALI OAOES -

EL ESTADO DEBE ACEPTAR LA CREACION Y FUNCIONA--

~11 ENTO DE GRANJAS Y RESTAURANTES POPULARES Y DE

COOPERAT l VAS DE CONSUMO Y CREDITO Y ORGANIZAR -

INSTITUCIONES DESTINADAS Al FOMENTO Y FINANCIA-

MIENTO OE AQUELLAS GRANJAS Y ESTABLECIMIENTOS, -

ASI COMO A LA DISTRIBUClON DE CASAS BARATAS, CO

MODAS E HIGIENICAS, PARA OBREROS, EMPLEADOS Y •• 

CAMPESINOS, 
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CAPITULO IV 

ORCANIZACION INTERNACIONAL QEL 
TRABAJO 

A) ORIGEN 

B) NORMAS INTERNACIONALES 

C) UNtftCACION DEL DERECHO 
INTERNACIONAL DEL 
TRABAJO 
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A) ORIGEN 

LA ORGANIZACION INTERNACIONAL DEL TRABAJO FUE CREADA 

EN 1919. AUNA LA ACCION DE LOS GOBIERNOS, DE LOS EMPLE.,1 

001\ES Y LOS TRABAJADORES PARA t MPULSAI~ LA JUST 1C1 A SO--

C l~l Y MEJO~Aíl LAS CONDICIONES DE VIDA Y DE TRABAJO EN -

EL MUNDO LNTEl\0, ES UNA OHGAN IZACION TRIPARTITA: LOS Rf. 

rRESENTANTES DE LOS EMPLEADORES Y DE LOS TRABAJADORES -

r~RT IC l PAN EN SUS ACTIVIDADES AL IGUAL QUE LOS REPRESEN

T~NTLS GUBCNNAMENTALES. EL NUMERO DE PAISES MIEMBROS OE 

LA O. l .T. SE ELEVA ACTUALMENTE A 135. EN 1969, AílO DE -

SU CENTENARIO, LE FUE OTORGADO El PREMIO NOBEL DE LA PAZ 

DESDE EL PUNTO DE VISTA HISTORICO, LA CREACION DE LA 

C1 • I. T. FUE RESUL TAOO DE LAS IDEAS SOCIALES PREOO~llNANTES 

E~ EL SIGLO XIX. LAS CONDICIONES DE TRABAJO RESULTANTES 

DC LA REVOLUCION INDUSTRIAL APARECIAN MAS Y MAS INTOLER! 

BltS A OJOS Dt LOS ECONOMISTAS Y LOS SOCIOLCGOS. LOS -
PENSA:lORES OUE ABOGABAN POR LA REFOWMA SOCIAL, A PARTIR

DE ROBERT OwCN, ESTABAN CONVENCIDOS 0[ QUE TODO PAIS O • 

11wusrn1A ilUE ADOPTABA ~IEOIOAS ENCAMINADAS A MEJORAR LAS 

CONDICIONES DE TRABAJO -LO QUE LLEVA IMPLICITO UNA ELEV~ 

CION DEL COSTO DE LA MANO DE OB~A- SE COLOCARIA EN CONO! 

CIONES DESVENTAJOSAS EN RELACION CON OTROS PAISES Y -·-
Ofl{AS INOUSTIUAS. POR ESTA l~AZON, TRATARON CON AHINCO -
DE PERSUADIR A LOS ESTADISTAS EUROPEOS DE QUE ~IEJORARAN

LAS CONDICIONES DE TRABAJO Y REDUJERAN LA JORNADA DE TRA 
BAJO MEDIANTE ACUERDOS INTERNACIONALES. 

EL PRIMER RESULTADO CONCRETO DE ESTOS EMPEÑOS rur' -
UNA CONFERENCIA INTERNACIONAL QUE SE CELEBRO EN BERLIN· 

1 1 2 



EN 1890, EN LA QUE ESTUVIERON REPRESENTADOS 14 PAISES. EN 

1897 SE REUNIO EN BRUSELAS OTRA CONFERENCIA INTERNACIONAL 

Y COMO RESULTADO SE CREO EN 1900 LA ASOCIACION INTERNACI~ 

NAL PARA LA PROTECCION LEGAL DE LOS TRABAJADORES, ORGANI! 

MO P~ECURSOR DE LA O.t .T. AL QUE SE SEÑALO LA MISION DE -

TRADUCIR Y DE PUBLICAR LA LEGISLAClON SOCIAL DE DIFEREN-

TES PAISES A MEDIDA QUE ESTA SE PONIA EN VIGOR. ASI NA-

CIO LA SERIE LEGISLATIVA, QUE LA O.I.T. CONTINUA PUBLICA,!'! 

OO. 

LA NUEVA ASCCIACION AUSPICIO UNA CONFERENCIA DIPLOMA· 

TICA CELEBRADA EN BERNA EN 1906, CON El OBJETO DE ESTU---

0 IAR LA AOOPCION DE DOS CONVENIOS INTERNACIONALES. EL -

PRIMERO TENOIA A REDUCIR LA UTILIZACION DE FOSFORO BLANCO 

SUBSTANCIA TOXICA EMPLEADA ENTONCES EN LA MANUFACTURA OE

FOSFOROS. EL SEGUNDO TENIA CO~K' FINALIDAD PROHIBIR El -

TRABAJO NOCTURNO DE LAS MUJEllES EN LA INDUSTRIA, CON SAL

VEDAD DE LAS PEQUEÑAS EMPRESAS. LA ADOPCION DE ESTOS DOS 

CONVENIOS INAUGURO U~ NUEVO CAPITULO EN LA HISTORIA DE -

LAS RELACIONES INTE~NACIONALES. LA ASOCIACION SE OISPO-

NIA A PREPARAR LA AOOPCION DE DOS NUEVOS CONVENIOS, UNO -

QUE PROSCRIBIA El TRABAJO NOCTURNO PARA LOS JOVENES Y --

OTRO QUE FIJABA UNA JORNADA LABORAL DE 10 HO~AS PARA LOS

AOOLESCENTES Y LAS MUJERES, CUANDO EL ESTALLIDO DE LA --

PRIMERA GUERRA MUNDIAL rn 1914, VINO A ANULAR SUS ESFUER

ZOS. 

CREACION DE LA O.I.T. 

Al FINALIZAR LA GUERRA SE PRESENTO UNA NUEVA OPORTUNl 

OAO PARA UNA REALIZACION POSITIVA, ·A SOLICITUD DE LOS --
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SINDICATOS DE VARIOS PAISES, LA CONFERENCIA DE LA PAZ OE-

1919, CREO UNA COMISION SOBRE LEGISLACION INTERNACIONAL -

llEL TRABAJO COMPUESTA POR 15 MIEMBROS. OESPUES DE 10 SE

MANAS 0[ DELIBERACIONES, PRESIDIDAS POR SAMUEL GOMPERS,-

CONCCID~ DIRIGENTE SINDICALISTA NORTEAMERICANO, LA COMI-

~ 1 ON ,\DOPTO UN TEXTO OUE PASO A SER l A PARTE X 111 DEL TR~ 

T\00 DE VERSALLES, CON ALGUNAS MODIFICACIONES, ESH TEXTO 

SICUE SIENDO LA CONSTITUCION DE LA O.I.T. 

EL PREAMBULO DE DICHA CONSTITUCION DECLARA ·~UE LA -

PA:. UNl\'rnSAL Y P(íl.MANENTE, SOLO PUEO~ BASARSE EN LA JUS

'flC IA SOCIAL". LA OECLARACION DE flLAOELflA ADOPTADA EN-

1944, roR LA CONFERENCIA INTERNACIONAL OEL TRABAJO y ---

ANEXADA A LA CCNSTITUCION, CONTIENE UNA NOCION AUN MAS -

DINMllCA.. PlWCLAt.IA EL DERl:CllO DE TODOS LOS SERES HUMANOS 

A 'µrnsEGUrn su BIENESTAR MATERIAL y su DESARROLLO ESPIR! 

TUAL EN COl~OICION(S DE LIBERTAD Y DIGNIDAD; DE SEGURIOAD

(CONOMICA \' EN IGUALDAD DE OPOfnUNIOAO(S•. 

TAMBIEN AílRMA QUE: •LA POBREZA EN CUALQUIER LUGAR -

CC' t;ST ITUYE us PELIGRO PARA LA PROSPER 1040 DE Tooos•. 

LOS PRIMEROS AROS 

LA PRIMERA CONHRENCIA INTERNACIONAL DE TRABAJO SE Cf 

UBl\O EN '.VASttlNGTON, EN OCTUBRE DE 1919. SE EllGIO COMO

DIRECTOR DE LA NUEVA OFICINA INTERNACIONAL DEL TRABAJO AL 

rJiANCES ALBERT TllOMAS. PROFESOR DE HISTORIA, APAStoNAOO

f'CI~ LAS CUESTIONES SOCIALES, POLITICO, EMBAJADOR Y MINIS

TlW DEL GOBIERNO fRANCES DUliANTE LA GUERRA, ALBERTTHONAS 
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ORIENTO LA ACCION DE LA O.I.T. EN SUS AÑOS INICIALES. 

DURANTE EL PERIODO TRANSCURRIDO ENTRE LAS DOS GUERRAS, 

LA O .1 • T. FUNC l ONO COMO ORGAN 1 SMO AUTONOMO DE LA SOC l EOAO

DE NACIONES. SUS PRIMERAS DECISIONES TENIAN QUE VER CON -

ALGUNOS DE LOS PROBLEMAS MAS U~GENTES DEL MOMENTO, ENTRE -

ELLOS LA PRONOC ION DE LA JORNADA OE OCHO HORAS, LA LUCHA -

CONTRA EL DESEMPLEO, LA PROTECCION DE LA MATERNIDAD Y LA -

MEJORA OE LAS CONDICIONES DE TRABAJO DE LAS MUJERES Y LOS

JOVENES. 

DURANTE LA SEGUNDA GUERRA MUNDIAL LA O.I.T. TRASLADO -

SU SEDE A MONTREAL (CANAOA). LA CONFERENCIA INTERNACIONAL 

DEL TRABAJO CELEBRADA LUEGO DE UNA INTERRUPCION DE CINCO -

AÑOS EN flLAOELflA, EN 1944, OEFINIO NUEVAMENTE LOS 08JET1 

VOS OE LA ORGANIZACIOH Y CONTRIBUYO A PREPARAR A LA O.I.T. 

PA~A LA SOLUCION DE LOS PROBLEMAS QUE LA AGUARDABAN EN EL 

PERIODO DE POST GUERRA. 

NUEVO CAMPO DE ACCION 

EN 1946 LA O.l .T. FUE EL PRIMER ORGANISMO ESPECIALIZA-

DO QUE SE ASOCIO CON LAS NACIONES UNIDAS. DESDE ENTONCES

SE HA DESARROLLADO UN SISTEMA DE ESTRECHA COOPERACION EN-

TRE LAS ORGANIZACIONES INTERNACIONALES EN UNA TENTATIVA DE 

RESOLVER LAS GRAVES DESIGUALDADES Y OESEOUILIBRIOS QUE --

EXISTEN ENTRE LAS DIVERSAS REGIONES DEL MUNDO. EN EL CAMPO 

OE LA POLITICA SOCIAL, LA O.I.T. DESEMPEÑA UN PAPEL CONSI

DERABLE EN LAS ACTIVIDADES DE LA COOPERACION TECNICA, UNA

OE LAS NOVEDADES MAS IMPORTANTES QUE SE HAN PRODUCIDO EN -
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LA ESFERA INTERNACIONAL DESDE LA SEGUNDA GUERRA MUNDIAL. 

CONTINUA PLANTEANOOSE NUEVOS.-PROBLEMAS COMO RESULTADO DE -

LA EVOLUCION TECNICA, ECONOMICA Y SOCIAL. MIENTRAS OUE LA 

MEJORA OC LAS CONDICIONES OE TRABAJO Y DE VIDA Y LA PROMO

CIC'N DEL PLENO EMPLEC CONTINUAN SIENDO OBJETIVOS CENTRALES 

Ot LA O.I.T., LA CRGANIZACION TAMBIEN TIENE QUE HACER FRE!i 

TE A LOS PHOBLEMAS PLANTEADOS POR LA SITUACION OE LOS TRA

BAJADC'RES MIGRANTES, POR LAS EMPRESAS MULTINACIONALES, -

POR EL MEDIO DE TRABAJO Y POR LAS CONSECUENCIAS SOCIALES • 
DE LA INESTABILIDAD MONETARIA. 

AUN CUANDO LA O.I.T. CONTINUA DESEMPEAANOO SU MISION -

NOHMATIVA, PRESTA HOY MUCHA ATENCICN A LAS ACTIVIDADES --

PRACTIC~S Y LA CSAA EDUCATIVA EN SU SENTIDO MAS AMPLIO. EN 

1960, CflEO AL INSTITUTO INTERNACIOl\AL DE ESTUDIOS LABORA-· 

LES EN GINEBRA, Y EN 1965 ESTASLECIC EN TURIN EL CENTRO I~ 

TERNACIO~AL DE PERFECCIONAMIENTO PROFESIONAL Y TECNICO. -

TAMBI EN HA LANZADO UN PROGRAMA MUNDIAL OH EMPLEO. LAS A_g 

TIVIDAOCS PRACTICAS HAN SIDO EL PRINCIPAL MOTIVO DE LA DE.§. 

CENTRALIZACICt-; DE RESPONSABILIDADES DE LA BASE DE LA O.I.T. 

EN GINEBRA llACIA SUS OFICINAS EN DIVERSAS REGIONES DEL MU!!, 

DO, PROCESO QUE ACTUALMENTE ESTA LLEVANOOSE A CABO, LOS -

GASTOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES DE COOFERACION TECNICA 

REPRESENTAN HOY ALREDEDOR DE LA MITAD DEL TOTAL DE RECUR-

SOS DE LA C,I .T. 

EL HUMERO DE ESTADOS MIEMBROS OE LA ORGANIZACION QUE -

EN 1919 ASCENOIA A 42 Y EN 194S A 58, HA LLEGADO A SER DE-

135. El PRESUPUESTO ORDINARIO DE LA ORGANIZACION PASO DE

$ 4'500,000.00 DCLARES EN 1948 A $ 269'000,000,00; DE DOL! 

RES PARA 1978 Y 1979. ESTE CRECIMIENTO SE TRADUCE EN -
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CAMBIOS DE ORIENTACION Y DE REPRESENTACION GEOGRAFICA, LA 

ANTIGUA PREPONDERANCIA DE LOS PAISES INDUSTRIALES CON Ecg 

NOMIAS DE MERCADO llA DADO LUGAR A UNA COMPOSICION HETERO

GENEA, EN LA QUE DESEMPEílAN PAPEL IMPORTANTE LOS PAISES -

DE EUROPA ORIENTAL CON ECONOMIAS PLANIFICADAS Y LAS NACIQ 

NES DEL TERCER MUNDO. 

ESTRUCTURA 

LA ORGANIZACION INTERNACIONAL OEL TRABAJO SE COMflONE -

DE UNA ASAMBLEA ANUAL (LA CONFERENCIA INTERNACIONAL DEL -
TRABAJO) DE UN ORGANO EJECUTIVO (EL CONSEJO DE ADMINISTRA

CION) Y DE UNA SECRETARIA PER~ANENTE (LA OFICINA INTERNA-

CIONAL DEL TRABAJO). LA ORGANIZACION ACTUA TAMBIEN A TRA· 

VES DE OTROS ORGANOS COMO LAS CONFERENCIAS REGIONALES, LAS 

COMISIONES DE INDUSTRIA Y LAS REUNIONES DE EXPERTOS. 

LA CONFERENCIA INTERNACIONAL DEL TRABAJO ELIGE AL CON-

SEJO DE AOMINISTRACION, ADOPTA EL PRESUPUESTO DE LA O.I.T • 

.flNANCIAOO POR LAS CONTRIBUCIONES DE LOS PAISES MIEMBROS-

ESTABLECE LAS NORMAS INTERNACIONALES DEL TRABAJO Y FUNCIO

NA CO~!O FORO MUNDIAL PARA LA DI SCUSION DE LAS CUESTIONES -

RELATIVAS AL TRABAJO Y LOS PROBLEMAS SOCIALES. CADA DELE

GACION NACIONAL COMPl~ENDE DOS DELEGADOS GUBERNAMENTALES, -

UN DELEGADO OE LOS EMPLEADORES Y UN DELEGADO DE LOS TRABA

JADORES. LOS DELEGADOS DE LOS EMPLEADORES Y DE LOS TRABA

JADORES TIENEN COMPLETA LIBERTAD DE EXPRESION Y DE VOTO, Y 

PUEDEN OPONERSE LIBREMENTE A LOS PUNTOS DE VISTA DE SUS G.Q 

SIERNOS O DE OTROS MIEMBROS DE SU PROPIO GRUPO. 
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LL CONSEJO DE AOMINIST~ACION SE REUNE NO~MALMENTE --

Ti:ES VEClS po¡.¡ AÑO EN G 1 NEBRA \' OEC 1 DE LA POLI T 1 CA Y LOS

r~CGRA~"S 0[ ACTIVIOAO(S DE LA O~CANIZACION. ESTA INTE-

GRADA POR ~6 MIEMBROS GURERNAMENTALES, 14 MIEMBROS EMPLE! 

iú;(S Y 14 Ml[l.laROS TRABAJADOllES. LOS JO ESTADOS 0[ MAYOR 

IMPORTANCIA INDUSTRIAL TIENEN RCPRESENTACION GUBERNAMEN-

iAL PHM..\NENH, MIENTRAS QUE LOS OTROS MIEM8iWS SON ELEGl 

ors PCR LA CONFERENCIA CADA TRES A~DS. 

LA OFICINA INTCRNACIO~AL DEL TRABAJO ESTA ENCABEZADA

f0~ UN DIRECTOR GENEMAL (FRANCIS BLANCHARO DCSOE 1974), -

~t S 1 GllAOO PQf¡ EL CC\NSEJC' OE ADM 1N1STl{AC1 ON, El NW!ERO DE

íU~C l ONAR l CS, QUE REP~CSENTAN MAS DE 100 NACIONALIOADES,

H~ Cl\EC l '.K DESDE 500 rn 1948 A UNOS 2, 000 EN 1977. JUNTO 

A ~;s DE GOO EXPERTOS QUE PRESTAN SERVICIO EN PROGRAMAS -

Cl C00PERACIO~ TECNICA EN TODO EL MUNDO. ADEMAS DE SUS • 

ACT l \' 1 DADES PRACTICAS, LA or 1e1 NA DESEMPEÑA Ut\ PAPEL DE -

CE~TRO DE INVESTIGACICNES Y DE PUBLICACIONES SCBRE UNA 

Gt{,\I\ VAR 1 EDAD DE TEMAS DE ALCANCE SOC 1 AL Y LABCRAL, 
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B) NORMAS INTERNACIONALES DEL TRABAJO 

LA PRINCIPAL MISION OE LA O. l. T. EN SUS COMIENZOS FUE 

LA DE MEJORAR LAS CONDICIONES OE VIDA Y DE TRABAJO MEDIA! 

TE EL ESTABLECIMIENTO DE UN CODICO DE LEGISLACION Y DE -

PHACTICA, LOS fUNOADORC~ DE LA ORGANIZACION CONSIDERABAN 

QUE UNAS NORMAS ESTABLECIDAS POR EL ESFUERZO CONCERTADO. 

OE GOBIERNOS, EMPLEAOOl~E:; Y Tl{ABAJAOORES, DESCANSAIU AN $2 

BRE LA BASE SOLIDA DE L1\ REALIDAD Y TENORIAN APLICACION -
UNIVERSAL. 

LA O.I.T. CONTINUA DESEMPEÑANDO SU FUNCION NOl?MATIVA. 

(L NUMERO OE INSTRUMENTOS ~NTERNACIONALES DEL TRABAJO -

·CONVENIOS Y ~ECOMENDACIONES- ADOPTADOS POR LA CONFEREN-

CIA INTERNACIONAL DEL rnABAJO DESDE 1919, SE ELEVA liOY A-

306 ( 149 CONVEN 1 OS, 157 R ECOMENDAC 1 ONES). 

EL CONVENIO ES UN INSTRUMENTO JURIDICO QUE REGLAMENTA 

CIERTOS ASPECTOS DE LA ADMINISTRACION DEL TRAaAJO, DEL -

BIENESTAR SOCIAL O DE LOS DERECHOS HUMANOS. SU RATIFICA

CION, CREA UNA DOBLE OBLIGACION PARA EL ESTADO MIEMBRO: -

CONSTITUYE AL M 1 SMO T 1 EMPO UN COMPROM 1 SO FORMAL DE APL 1-

CAR LAS DISPOSICIONES DEL CONVENIO Y UNA INVITACION DE -
QUE El ESTADO ACEPTARA CIERTA MEDIDA DE SUPERVISION INTE.!i 

NACIONAL. LA RECOMENDACIONES SIMILAR AL CONVENIO, CON -

LA DIFERENCIA DE QUE NO REQUIERE SER RATIFICADA. 

ESTAS DOS FORMAS DE INSTRUMENTOS SIENTAN NORMAS Y SIJi 

VEN DE MODELO Y DE ESTIMULO PARA LA ACCION NACIONAL. 
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LAS NORMAS DE LA 0.1 .T. ABARCAN UNA AMPLIA GAMA DE -

CUESTIONES SOCIALES Y DE DERECHOS HUMANOS BASICOS ENTRE -

LOS QUL PUEDEN CITARSE LA LIBERTAD SINDICAL, LA ABOLICION 

DEL TRABAJO FORZOSO Y LA AUSENCIA DE OISCIHMINACION EN EL 

EMPLEO; SE REFIEREN TAMBIEN A LCS SALARIOS MINIMOS, AL~ 

,¡QMINISTRACICN DEL Tl~ABAJO, LAS REl.ACIONES DE TRABAJO, LA 

rOLITICA DEL EMPLEO, LAS CONDICIONES DE TRABAJO, LA SEGU

R! DAD SOCIAL, LA SEGURIDAD E HIGIENE EN EL TRABAJO, Y EL

EMPLEO DE LA GENTE DE MAR. VARIOS INSTRUMENTOS INTERNA-

CIONALES SE REFIE~EN PARTICULARMENTE AL TRABAJO FEMENINO. 

LAS NORMAS DE LA 0.1 .T. LLEVAN A LA PRACTICA MUCHOS -

DE LOS PRINCIPIOS AFIRMADOS EN LA OECLARACIDN UNIVERSAL -

DE DERECHOS HUJ.\ANOS 1 NCORPORANDOLOS EN ACUERDOS DE ALCAN

CE MUNDIAL. 

AUNQUE LA O.I.T. NC PUEDE DICTAR LA ACCION DE LOS ES

TA:::>OS ~llEMBROS, SI EJLílCE UN CONTROL VIGILANTE SOBRE LA -

íOf\MA Et\ QUE LOS GOBIERNOS LLEVAN A LA PRACTICA LAS DISPO

SICIONES DE LOS CONVENIOS QUE HAN RATIFICADO. OCS ORGA-

~CS COMPARTEN LA RESPONSABILIDAD DE ESTA SUPERVISION. EN 

rl~IJ.IER LUGAI~, LA COMISION DE EXPERTOS EN APLICACION DE -

CCIWEN IOS Y RECOMENDACIONES 1 NTEGR..\DA POR EMINENTES JURI§. 

TAS, CUYA MISION ES FORMULAR SUS OBSERVACIONES CON TOTAL

l~DEPENDENCIA DE CRITERl0. EN SEGUNDO LUGAR LLEVA A CABC 

UN EXAMEN MAS GENERAL, DURANTE LA CONFERENCIA INTE~NACIO

\Al DEL TRABAJO, UNA CCMISION DE APLICACION DE CONVENIOS

y RECOMENDACIONES, DE CA~ACTER TRIPARTITO QUE SESIONA EN

rUBLI CO Y SOBRE LA BASE DEL 1 NFORME DE LA COM 1 SI ON DE --

[X PERTOS, DISCUTE LOS CASCS QUE CONSIDERA MAS IMPORTANTES. 
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POR AÑADIDURA Y EN CONSULTA CON EL CONSEJO ECONCMICO V 

SOCIAL DE LA!:> NACIONES UNIDAS, SE HA PUESTO EN MARCllA

OTRO PROCEDIMIENTO PAHA EXAMINAR LAS QUEJAS RELATIVAS

A LA LIBERTAD SINDICAL. EL PRINCIPAL ELEMENTO DE ESTE 

SISTEMA ES El COMITE DE LIBERTAD SINDICAL DEL CONSEJO

OE ADMINISTRACION QUE llA EXAMINADO UNAS 900 QUEJAS DE.§. 

DE SU CREACION. 

EL CONJUNTO DE CONVENIOS Y RECOMENDACIONES CONSTI

TUYE EL CONOICO INTERNACIONAL DEL TRABAJO. LAS NORMAS 

DEL COOIGO TIENEN UNA ALCAl>CE MAYOR QUE LAS CUESTIONES 

PARTICULARES DE OUE rnATA, CONSTITUYEN UN AMPLIO DEPO

SITO OE EXPERIENCIAS ACUMULADAS AL iJUE PUEDEN RECURRIR 

LOS PAISES QUE SE ENCUENTRAN EN CUALQUIER ETAPA DE --

DESARROLLO. EL COOIGC EJrnCE UNA INFLUENCIA OETERMl-

NANTE SOBRE LA EVOLUCION DE LA LEGISLACION SOCIAL EN -

H MUNDO. 

COOP(RACION TECNICA 

POR LA NTURALEZA UNIVERSAL DE SUS OBJETIVOS Y LA ~ 

OBLIGACION ESPECIFICA QUE LE IMPONE SU CONSTITUCION -

DESDE SUS COMIENZOS OE LUCllAI~ CONTRA LA POBREZA, LA --
0. I. T. SE llA ASOCIADO CON LAS OEMAS ORGANIZACIONES DE

LA FAMILIA DE LAS NACIONES UNIDAS PARA MEJORAR LAS CO!i 

OICIONES ECONOMICAS Y SOCIALES EN EL MUNDO. YA DURAN

TE LOS AÑOS ANTERIORES A LA ULTIMA GUERRA, LA 0.1 .T. -

ENVIABA MISIONES DE CONSULTA PARA AYUDAR A LOS GOBIER

NOS PAl~A RESOLVER CIERTOS PROBLEMAS PARTICULARES DEL -

TRABAJO. SE ENVIARON MISIONES HACIA LOS PAISES DE ---
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AMERICA LATINA, ESPECIALMENTE EN MATERIA DE SEGURIDAD SO-· 
CIAL, Y OESPUES D~ LA GUERRA, LA O.I.T. EMPRENDIO LA REA-
LIZACION DE AMPLIOS PROGRAMAS DE COOPERACION TECNICA 

LAS ACTIVIDADES PRACTICAS COBRARON RAPIDO AUGE EN ES-

TRECUA COLABORACION CON LOS ORGANOS DE LAS NACIONES UNIDAS 
EN PARTICULAR EL PROGRAMA DE LAS NACIONES UNIDAS PARA El -
DESARROLLO (P.N.U.D.), OUE TOOAVIA PROPORCIONA LA MAYOR -
PARTE DE LOS FONDOS GASTADOS POR LA O.I.T. EN COOPERA---
CION TECNICA. DE $ 52'000,000.00 MILLONES DE DOLARES QUE

INSUMIERON ESTOS PROYECTOS OE LA O.I.T. EN 1876, ----·---
$ 35,JOO.ooo.oo PROVINIERON DEL P.N.U.D. LA O.I.T. TAM--
BIEN FINANCIA PROYECTOS DE COOPERACION TECNICA CON CARGO A 
SU PRESUPUESTO REGULAR Y EJECUTA PROGRAMAS FINANCIADOS POR 
OTRAS FUENTES. BAJO ESTE ULTIMO RUBRO, SE HA PRODUCIDO -
UN AUME~TO EN LA AYUDA MULTIBILATERAL, SISTEMA MtUIANTE El 
CUAL LA O .1 • T. EJECUTA UN PROGRAMA DE COOPERAC 1 ON EN NOM-

BRE DE UN PAIS INDUSTRIALIZADO. LAS SUMAS GASTADAS POR -
ESTE CONCEPTO FUERON DE 6'600,000.00 DOLARES EN 1975 Y DE 

9'200,000.00 EN 1976. EL TOTAL DE GASTOS EN COOPERACION -

TECNICA ENTRE 1950 Y 1976 fUE DE 438'600,000.00 DOLARES, -
SIN CONTAR El APORTE AUN MAYOR QUE HICIERON LOS PAISES BE

NEFICIARIOS. POR OTRA PARTE, LA DISTINCION ENTRE PAISES -
DONANTES Y BENEFICIARIOS VA HACIENOOSE CADA VEZ MENOS NITl 
DA, A MEDIDA QUE EL MUNDO EVOLUCIONA H~CIA UN SISTEMA GLO

BAL DE COOPERACION MUTUA EN EL CUAL CADA PAIS TIENE ALGO -

QUE ENSE~AR Y ALGO QUE APRENDER. 

LA OBRA DE COOPERACION TECNICA DE LA O.I.T. EN AFRICA, 

AMERICA LATINA, ASIA, El MEDIO ORIENTE, Y EN MENOR ESCALA

EUROPA (APARTE DE LOS PROYECTOS INTERREGIONALES) CONCI ER-
NE A CUATRO GRANDES PROGRAMAS: 
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DESAl~ROLLO 0[ LOS RECURSOS HUMANOS 1NCLUS1 VE LA 

FORMACION PROFESIONAL Y El PERFECCIONAMIENTO -

DEL PERSONAL DE DIRECCION; 

PLANIFICACION Y PROMOCION DEL EMPLEO; 

RELACIONES DE TRABAJO, DESARROLLO DE SINDICATOS 

Y FOMENTO DE LAS INSTITUCIONES SOCIALES; 

CONDICIONES DE TRABAJO Y DE VIDA. 

MUCUOS DE LOS PRCYECTOS DE COOPERACION TECNICA DE LA -

C.l.T. AYUDAN A LOS GOBIERNOS EN LA FORMACION Y El EMPLEO

OE SUS FUERZAS DE TRABAJO PARA EL PROGRESO ECONOMICO NACI~ 

KAL. LA FOR~~CION PROFESIONAL Y DE CUADROS DIRIGENTES ES

l~U-ORTA~H YA QUE El Pl~OBLEMA FUNDAMENTAL QUE SE PLANTEA -

EN NUMCROSOS PAISES EN VIAS DE DESARROLLO RESIDE EN LA 012 

PAIWDAD QUE. EX 1 STE ENTRE LA GRAN ABUNOANC 1 A DE MANO DE --
OBRA Y UNA SERIE DE ESCASEZ OE TRABAJADORES CON CALIFICA-

CICN. LA O.I.T. TAMBIEN PRESTA ASISTENCIA A LOS PAISES -

MIOIBROS EN CUESTIONES DE PRODUCTIVIDAD, SERVICIOS DE MANO 
DE CBRA. COOPERATIVAS, PEQUEhAS INDUSTRIAS, SEGURIDAD SO-· 

CIAL, EDUCACION OBl~ERA, ADMINISTRACION Y ESTADISTICAS DEL

TRASAJO Y SEGURIDAD E HIGIENE DEL TRABAJO, ADE~IAS LA---

C. .1. T, HA PUESTO EN MARCHA UN PIWGRAMA DE DESARROLLO RURAL 

curn ()BJ ETI ve ES El DE AYUDAR A ELEVAR LOS 1 NGRESOS y LOS

N l VELES DE VIDA EN LAS REGIONES RURALES DE LOS PAISES EN -

VIAS DE DESARROLLO. 
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ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y NUEVOS TEMAS 

LA OBRA DE INVESTIGACION QUE LLEVA A CABO LA 0.1 .T. 

T 1 (N( COM0 OBJET 1 VO ARROJAR NUEVA LUZ SOBRE LOS PROBLE

MAS lABOl\Al(S E INDICAR VIAS PARA LA SOLUCION. ESTE Tl 
N:' DE. 1N\'EST1GAC1 ON ES EL QUE SE CUMPLE EN LA PREPARA-

C l ON DE INFORMES PARA LA CONFERENCIA INTERNACIONAL OEL

TRASAJO Y OTRAS REUNIONES, 

MUCHOS ESTUD ICS Y PIWYECTOS DE 1 NVEST IGAC 1 ON EST AN

i:UAC IONAOCS CON ACTIV IOAOES PRATICAS TAL COMO OCURRE-

CCN El PR0GRAMA MUNDIAL DEL EMPLEO, QUE REPRESENTA EL ~ 

Pll 1NC1 PAL Al'CllTE DE LA O. l. T. Al PROGRAMA DE LAS NAC IO

NES UNIDAS, RELACIONADO CON El SEGUNDO DECENIO PARA EL

DESARROLLO. LAS MISIONES DE ESTRATEGIA DEL EMPLEO EN-

VIADAS POR LA 0.1 :T• A \'ARIOS ESTADOS MIBIBlrnS, OESEMBQ. 

CARCN EN LA PUBL 1CAC1 CN DE l lffORMCS DE AL TO 1 NTERES PA

IU, LOS lSl'EC IALISTAS Y GOSI ERNOS DE LOS RESPECTIVOS PA! 

SES. 

/,!\TE LA GRAVEDAD DE LOS PROBLEMAS PLANTEADOS POR EL. 

P Al\C1 ~ EL SUSEMPLECI LA O. l. T. CH EBRO EN JUN 1 O DE 1976, 

u:;.\ CONFEllENCIA MUNDIAL TRIPARTITA SOBRE EL EMPLEO, LA 

OISTl~IBUCION DE LOS INGRESOS, EL PROGRESO SOCIAL Y lA -

DIVISICN INTERNACIONAL DEL TRABAJO. LA CONFERENCIA EL! 

BCRO UN~ OlClARACION 0[ PRINCIPIOS Y UN PLAN DE ACCION

DCSTlhADO A SATISFACER LAS NECESIDADES ESENCIALES DE -

LC'S GíWí,CS ~\AS POBRES DE LA POSLACION EN LOS PAISES EN 

DESA~~CLLO. IDENTIFICO TRES ASPECTOS OEL ESFUERZO IN-

Dl SPEKSABLE PARA PROMOVER El EMPLEO PRODUCTIVO: LA ----
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LIMITACIDN DE LAS CONSECUENCIAS PERJUDICIALES OE LA Ml

CRACION INTERNACIONAL, TANTO PARA LOS TRABAJADORES Ml-

GRANTES co~o PARA sus PAISES; EL uso D( TECNOLOGIAS --

APRCPIADAS; Y LA AYUDA A UNA RECONVERSION INDUSTRIAL -

QUE PROMUEVA EL PLENO EMPLEO EN LOS PAISES DESARROLLA-

DOS. S( llA 1 NV IT AOO A TODOS LOS OHG.·\N 1 SMOS DE LAS NA-

C ! ON ES U~IDAS A PARTICIPAR EN EL CUMPLIMIENTO DE ESTA -

ESTH,\ TEG 1 A; LA RESrot~SAB 1 L 1 O,\O po;: EL LA, f NCUMBE EN -
PRIMER LUGAR A LOS GOBIERNOS, 

EN 1976 LA 0,1 .T. LANZO UN VASTO PROGRAMA INTERNA-

CIONAL PARA El MEJORAMIENTO 0( LAS CONDICIONES Y EL ME

DIO AMOICNTE DE TRABAJO CONOCIDO POR SU SIGLA FRANCESA: 

PIACT. ESTE PROGRAMA SE BASA EN LA CONVICCION DE OUE -

El TRABAJO PARA SER ~AS HUMANO DEBE RESPETAR LA VIDA Y

LA SALUD DEL TRABAJADOR, DEJARLE TIEMPO LIBRE PARA EL -

DESCANSO Y EL llECREO Y PERM 1T1 RL.E SERVIR A LA SOC 1 EDAD

AL M 1 SMO TIEMPO QUE REAL 1 Z.\ PLENAMENTE SUS ACT 1V1 OADES

PEl~SONALES. EN CUMPLI M 1 ENTO DE ESTOS OBJETIVOS EL ---

PI ACT ESTA APLICANDO LOS l~ESULTAOOS DE VAIHOS AÑOS DE -

INVESTIGACION EN LA O.I.T., DATOS PIWPORCIONADOS POR -

LOS PAISES MlfMB~OS Y SUGERENCIAS DE LAS ORGANIZACIONES 

DE EMPLEADORES Y TRABAJADORES V DE LOS ORGANISMOS GUBEB, 

NAMENTALES E INTERNACIONALES. UNOS 40 PAISES HAN PEDI

DO AYUDA EN El MA!~CO DE ESTE PROGRAMA Y VAR 1 OS HAN RECJ. 

BlDO YA LA VISITA DE EQUIPOS MULTIDISCIPLINARIOS DE LA-

0.1.T. A LOS CUALES SE ENCO~ENDO EL ESTUDIO DE LAS CON

DICIONES DE TRABAJO, 
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EN RAZON DE LA EVOLUClON SOCIAL DE LOS ESTADOS Mltt-1-

SROS \' Ot LA NECESIDAD DE EXTRAER EL MAX IMO BENEFICIO DE· 

LOS RECURSOS PRESUPUESTARIOS, El PLAN A LARGO PLAZO 1976-

1981 SE PROPONE CONCENTRAR LOS ESFUERZOS Y RECURSOS OE LA 

ORGANIZACION EN 7 TEMAS DOMINANTES; LA PROMOCION DEL ---

EMPLEO; EL DESARROLLO DE LAS CALIFICACIONES Y APTITUDES -

PARA El TRABAJO; LA MEJORA DE LAS CONDICIONES Y EL MEDIO 

AMBIENTE DE TRABAJO; LA DISTRIBUCION EQUITATIVA DE LOS -
INGRESOS; LA EXTENSION DEL CAMPO DE APLICACION, PLANIFl

CAClON Y ARMONIZACION DE LA SEGURIDAD SOCIAL: LAS RELA

CIONES PRCHSIONALES SANAS Y El TRIPARTISMO, LA AYUDA A

LCS TRABAJADORES EXTRANJEROS Y MIGRANTES. 

LA O .1 • T. FUNC 1 ONA COMO CENTRO OE 1NFORMAC1 ONES 50-

BRE POLI TICA ECO!~Ct.\ICA Y SOCIAL. SU BIBLIOTECA POSEE -

t\AS DE 1, 500 08/~AS SCIBRE ESTOS TEMAS Y LA OF 1C1 NA PUBLI -

:A UN CONSIDERABLE VOLUMEN OE MATERIAL Al RESPECTO, SUS 

PUBLICACIONES PERIOOICAS INCLUYEN LA i{EVISTA INTERNACIO

l~AL DEL TRABAJO, EL BOLETIN OFICIAL, TRIMESTRAL, QUE IN

FORMA SOBRE TODAS LAS RE:UNIONES CELEBRADAS POR LA O .1. T. 

LA SERIE LEGISLATIVA, BIMESTRAL, CUE OFRECE UNA SELEC--

CION OE LA LEGISLACION Y REGLAMENTACIONES LABORALES DE -

VARIOS PAi SES¡ LL ANUARIO DE ESTAOISTICAS DEL TRABAJO -

CBRA fUNOAMENTAL DE REFERENCIA Y EL BOLETIN DE ESTAOIS-

T ICAS DEL TRABAJO. ADEMAS, LA O.I.T. PUBLICA Y VENDE EN 

TODO El MUNDO ~IANUALES, GUIAS Y TRABAJOS RESULTANTES DE -

SU LABOR OE INVESTIGACION. 

El INTERCAMBIO DE IDEAS TIENE COMO ESENARIO REUNIO-

NES DE MUY DIVERSA INOCLE. LAS CONFERENCIAS REGIONALES-

H CONCENTRAN Ell CUEST 1 ONES LABORALES Y SOC 1 ALES DE ---· 
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INTERES PARTICULAR PARA DETERMINADOS CONTINENTES; LAS CO
MISIONES DE INDUSTRIA Y LAS REUNIONES TECNICAS TRIPARTl-
TAS EXAMINAN LA ACTUALIDAD OE SECTORES ESPECIFICO$ OE LA
ECONOMIA MUNDIAL. OTROS ORGANOS SE OCUPAN DE CUESTIONES
TALES COMO EL TRABAJO OE LOS MARINOS Y LAS ESTADISTICA$ -
LABORALES; SU ACTIVIDAD PUEDE DESARROLLARSE CONJUNTAMENTE 
CON OTROS ORGANISMOS DEL SISTEMA DE LAS NACIONES UNIDAS,
COMO LA ORGANIZACION MUNDIAL DE LA SALU0 1 LA ORGANIZACION 
DE LAS NACIONES UNIDAS PARA LA EDUCACION, LA CIENCIA Y LA 
CULTURA (UNESCO) Y LA OllGANIZACION PARA LA ALl~ENTACION Y 
LA AGRICULTU~A (fAO). 

EL INSTITUTO INTERNACIONAL DE ESTUDIOS LABORALES CRE~ 
DO POR LA O.I.T. EN GINEBRA, EN 1960, SE ESPECIALIZA EN -
LA EDUCACION SUPERIOR Y LA INVESTIGACION EN LOS CMIPOS DE 
LA POLI TI CA SOC 1 AL Y LABOllAL. EL CENTRO 1NTfRNAC1 ONAL DE 
PERfECCIONAMIENTO PROfESIONAL Y TECNICO DE TURIN, FUNDADO 

EN 1965 1 CAPACITA A SUS BECARIOS A UN NIVEL MAS ALTO, OE~ 

DE EL PUNTO DE VISTA TECNICO Y EMPRESARIAL, QUE EL QUE P~ 
DRIAN ALCANZAR EN SUS PAISES DE ORIGEN. 

LA OBRA NORMATIVA QUE TRADICIONALMENTE REALIZA LA ---
0.1. T. Y SUS MAS RECIENTES ACTIVIDADES PRACTICAS SE COM-
PLEMENTAN MUTUAMENTE SI LA MOOERNIZACION DE LAS ESTRUCTU
RAS SOCIALES Y EL INCREMENTO DE POSIBILIDADES DE PROGRESO 
ECONOMICO, LAS NORMAS DE LA O.I.T. PARA UN BUEN NUMERO -
DE PAISES NUEVOS SERIA MAS BIEN UNA ESPERANZA LEJANA QUE
UN CONJmno DE REGLAS VIABLES y DE APLICACION INMEDIATA. 
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DIRECTORES GENERALES DE LA 
O.I.T. 

ALBERT THOMAS (FRANCIA) 1919-1932 
llAROLD B. BUTU:.R (RE 1 NO UN 1 00) 1932-1938 
JOHN G. WINANT (ESTADOS UNIDOS) 1938-1941 
(01~ARD J PtlELAN ( 1 RLANDA) 1941-1948 
DAVID A. MORSE (ESTADOS UNIDOS} 1948-1970 
W 1 LFREO JENkS (REINO UNIDO) 1970-1973 

FRANCIS BLANCHARD (FRANCIA) 1974 ·---

r' 
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C) UNIFICACION DEL DERECHO INTERNACIONAL 
DEL TRABAJO. 

QU 1 EN NOS DA UN PANORAMA CLARO DE LA FUNC 1 ON Y SU CO!!, 
TENIDO EN EL DERECHO INTERNACIONAL DE LA 0.1. T. CO~IO DERE
CHO INTERNACIONAL SOCIAL, ES EL JURISTA WOLf-GANG FRIEDMANN 
( l) 

•coMo DESDE 1919 HA EXISTIDO LA ORGANIZACION INTERNA-
CIONAL DEL TRABAJO ESTE ES EL CUERPO DEL DERECHO INTERNA-
CIONAL COOPERATIVO Y DE BIENESTAR PUBLICO, MEJOR ESTABLEC! 
DO Y SISTEMATIZADO. EN EFECTO, LA O.I.T. HA EXPEDIDO EN -
DOS EDICIONES UN CONDIGO INTEl~NACIONAL DEL TRABAJO QUE co~ 
TIENE LAS CONVENCIONES Y RECOMENDACIONES INTERNACIONALES -
QUE COMPONEN EL GRUESO DEL DERECHO OBRERO INTERNACIONAL. -
SIN EMBARGO, EN ESTE TERRENO EL TRABAJO DE ELABORACION DE
NORMAS INTERNACIONALES EXCEDE GRANDEMENTE EN AMPLITUD E -

IMPORTANCl A AL DE LA ELABORACION Y PiOMULGACION DE LEYES -
MEDIANTE CONVENIOS MULTILATERALES. LAS DIFICULTADES PARA
CREAR UN DERECHO OBRERO INTERNACIONAL EFICAZ, RADICAN NO -

SOLO EN LAS LIMITACIONES PROCESALES DE LA O.I.T. DERIVADAS 
DE SU NATURALEZA TRIPARTIT\, SUS RESOLUCIONES NO SOLO EXI
GEN EL VOTO DE LAS DOS TERCERAS PARTES DE LAS DELEGACIONES 

NACIONALES QUE REPRESENTAN PATRONES, OBREROS Y GOBIERNOS -
SINO QUE, AUN OESPUES DE HABERSE APROBADO POR LA O.I.T. -
DEBEN SER APROBADAS Y RATIFICADAS POR LAS LEGISLATURAS NA
CIONALES SEGUN SUS PARTICULARES EXIGENCIAS CONSTITUCIONA-

L.ES. LAS CONDICIONES DE TRABAJO REINANTES EN CUALQUIER -

PAIS. AFECTAN SU VIDA ECONOMICA Y SOCIAL; LA CREACION Y --
CONSTITUCION DE LA 0.1.T SE B&SA EN EL TRABAJO LIBRE Y OR-

(1) Wolfgang friedman. la Nueva E•tructura del Derecho -
lntcrnecional. Paga. 201 y 202, Editorial Tril las,SA, 
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Gt~J:AOO, MAS EN UN GRAN NUMERO DE PAISES EL TRABAJO ORGA

'· :,\00 NO [STA REPRESENTADC t'OR ORGANISMOS AUTt'NOMOS ílUE -

:rRESENTEN LIBREMENTE LOS INTERESES DE SUS MIEMBROS CCMO

Gr\UI (' y Pvi{ ESQ LA ESTRUCTURA BAS t CA Ol LA o .1 • T. NO ES -

:'.U\ ;..r1:Cl'IAOA. HAY l'RCfUND"S DIFrRLNCIAS ENTRE LAS DEMO-

~~ACl AS OCCIDENT.:..LES Y LOS ESTADOS, MAS O MENOS TOTALITA-

RICS ~UE SE REFIEREN TANTO A LA FORMA DE REPRESENTACION -

ANTE LA C.l.T. CCMO A LA INDOLE MISMA DE LA LIBERTAD DE -

~S0CIACICN SINDICAL. 

SIN EMBARGO, NO DEJA OE SER SIGNIFICATIVO QUE LAS NOR

~\.\S ESTABLECIDAS Y PERHCClt'NADAS POR LA O.I.T. SEAN \'IS-

TAS Y CONSIDERADAS CCMO NORMAS GENERALES Y DE REFERENCIA.

.!.$ 1 CNICI LA fUEIU.A Pf\ll~C 1 PAL DEL OERECllC 1NUl\NAC1 ONAL co~ 

n 1.ií'C1;:,?\EO ES LOGRAR El ESTABLEC IMI ENTC 0[ NORM.A.S DE CON-

DJCTA QUE SEAN UNIVERSALMENTE ACEPTADAS ANTES ~U[ POR LA -

CCACCICN PARA HACERLAS cu~rLIR, ASI TAMBIEN LOS PRl~CIPIOS 

rrnrtc-=1C'tlf1DOS SAJ(' LA GUIA 0[ LA O.I.T. Et-. LOS ULTIMOS -

:uAT~C JECENIOS SIRVE CCMO NORMA UNIVERSAL DE REFE~ENCIA -

~~5 Bl[N QUE COMO NORMA DE CONDUCTA GENERALMENTE ACEPTADA. 

!';.'!, L!f.tlf'LO, NltcGUN ESTA~C' OUIENDE El TRABAJO f~UZAOO 0-

L.; [S(L.;YITUD; ASI, EN tl CASCO(. LAS IN\'ESllGACICNES HE

rn;..~ ~~'Si\E LA CONDUCTA 0[ LC::: PORTUGUESES rn M;\,Cll/., 

E~LC~ \~CARON ENFAllCA Y \LHE~ENTEMENTE QUE 1CLEílARAN --

L~L T:.1\F.AJCI IGUALMENTE r;i NGUI\ EST AOO f.11 HIB~C \Y Atl~RA SON 

~·.11:.•:r-;:;~S MUCHAS NACIONES cct.\UNISTAS) NEGARA EL p¡¡1¡.¡c1PIO

r:r. u, .li3RE ASOCIACION DEL T;\;,SAJC, SI BIEN SC5HNDRA \'1-

~~~=~~~¿NTE QUE LA ORGANt:A~ICN COMUNISTA OE Lh sc:IEOAD

rc;;:•11E ~IAS LIBERTAD oc. AS-::1.t.Cl('N OBRERA OUE LA DE LAS -

t.•tJ\~.:;¡.:,clAS CAPITALISTA$, 
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.. PARECE QUE, Al ~IENCS POi~ .\LGUN TIEMPO, EL DERECHO IN

TERNAC 1 ONAL DEL !HABA JO OEBERA SENT 1 RSE SAT 1 SFECHO ;:ON PRQ. 

GRESOS CRAl>UALES DI IUG IOCS A L.\ AOOPCION OE LOS PRI llCI PIOS 

ELEMENTAL~S DE LA CIVILIZA:ION EN MATERIA DE T~ASAJC, POR
EJOIPL..1: 

l.\ PROlllBICION DE CIErH.\S FORMAS DE EXPLOTACION \IUY -

SENSU~.\BLES. COMO EL T~AaAJ~ DE LOS Nl~DS, El TRABAJO DE -

ESCLAVOS (O SIN PAGA) U OTiUS FORMAS NO TAN CRUDAS JE EX-

PLOTA~ ION O PRIVAC ION i'.lE LA l I BERTAO; EL l~ECCNOCI '.11 ESTO 't

AOMISIOU DEL PRINCIPIO DE 0RGANIZACICN LIBRE V AUTC~OMA -

DEL TRABAJO AUNQUE LA NEALl?ACICN DE ESTE PRINCIPIO SE VE

GRAVEMENTE ENTORPECIDA O ~Ul:AS EXCLUIDA, EN LAS ORCANIZA

C 1 CHES DE LAS SOC 1 EDADES TOT ALI TAR 1 AS; POI\ LO DEM..\S ES MUY 

POSIBLE L,\ ADOPCION DE CONV!::11cs ESPECIFICOS YUE ;~ECULEN -

LAS CONDICIONES DE f3~SAJO EN CIERTOS CAMPOS O ACTIVIDADES. 

PARA QUE ttAYA SEMEJANZA DE METOOOS V NORMAS SERA NE~ESARIO 

AGUARDAR A QUE AUMENTE Li\ INTEGaACION ECONOMICA Y SOCIAL -

DE LAS NACIONES, LAS CUALES AIWRA DIFIEREN EN SUS NlVELES

ECONOMICCS, EN SU ORGANIZACION SOCIAL ~ EN SUS IDEALES PO-

LI TI COS". ( 1) 

EN TODOS ESTOS TEl~t~ENOS DEBEMOS ESPERAR QUE HAYA UN -

Pl~OGRESO MAS RAPIOO EN EL SENO DE LAS COMUNIDADES ECONOMl

CAS EUROPEAS ~UE, COMO EN OTROS CAMPOS, SON EL PRINCIPAL -

LABORATORIO DE LA EVOLUCION, OUE PARTIENDO DE UN AJUSTE -

INTERESTATAL DE NOl~MAS JURIDICAS, LLEGA,\ LA INTEGRACION-

SUPRANACIOHAL. LAS LEYES DEL TRABAJO DE LOS ESTADOS OUE--

--- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -- -
( 1) 

Feuraud L. Una Sub-Eatructur• de la Seguridad Social 
a Pruebe de Oepreciacion•• Monetarias. 
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SON M 1 EMBROS DE ESTAS COMUN 1 OADES, O OUE PUEDEN LLEGAR A 

SERLO, COMPARTEN EN LINEAS GENERALES LOS PRINCIPIOS DE -

LAS NACIONES DEMOCRATICAS ALTAMENTE INDUSTRIALIZADAS, LAS 

CUALES CONSIDERAN QUE EN EL REGIMEN DE LA LIBRE EMPRESA -

El TRABAJO CRGAN 12.ADO ES UN ELEMENTO CLAVE. CONCEDEN UN

l'Al'EL IMPC'RTANTE A LAS n!PllE.SAS PUBLICAS; Y AL ESTADO, -

Uli PAPEL Pi~CTECTOR COM(' GUARDIAN DE LAS NOHMAS ECONOMICA$ 

Y SOCIALES. EN LAS COMUNIDADES EN OUE UNO DE LOS PROPO-

SITOS O FINES PRINCIPALES ES LA LIBl(E MOVILIDAD DEL Tl\A-

EAJO LA INTEGRACION ECONOMICA PROGRESIVA, TENDRA COMO co~ 

SECUENCIA LA IGUAlhCION DE LOS NIVELES DE SALARIO, HORAS

DE TRABAJO, CONDICIONES DE SEGURIDAD SOCIAL, ETC. 

LA TENDENCIA GENERAL DE TALES ESFUERZOS VIENE INDICA
DA EN EL ARTICULO 117 DEL TRATADO DE ROMA, QUE ORDENA QUE: 

"LOS ESTADOS MIUIBROS ACUERDAN POR ESTE MEDIO QUE ES NECE

SARIO FOMENTAR ll MEJORAMIENTO DE LAS CONDICIONES DE VIDA

) DE TRABAJO, A FIN DE PERMITIR EL IGUALA~IENTO DE TALES -

~CNDICICNES CN SENTIDO ASCENDENTE•. SIN EMBARGO, LA REAL! 

:ACION DE ESTE PROPOSITO TROPIEZA CON GRANDES DIFICULTADES 

AUN DENTRO DE LA COMUNIDAD DE NACIONES EUROPEAS QUE TIENEN 

SISTEMAS DEMCCl\AT ICOS Y ELEVADAS NORMAS DE DERECHO OBRERO

' SEGURIDAD SCCIAL, LOS OBSTACULCS SON TANTO DE CARACTER
SUSTANTIVO COMO OC PROCEDIMIENTO, 

UNO DE LOS OBJETIVOS BASICOS DE LA COMUNIDAD ECONOMICA 

f.UROPEA ES LL EGAl1 A ESTABLECER LA LIBRE ~IOV 1 LI DAD DEL TRA

SAJO DENTRC Dl L0S ESTADOS MIEMBRCS. EN CIERTO SENTIDO, -

ESTO SIGNlflCAl~IA EL RESTABLECIMIENTO DE LAS CONDICIONES -
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QUE EXISTIAN EN LA PRIMERA ETAPA DE LA KEVOLUCION INOUS--· 

TRIAL EN EL SIGLO XIX, QUE FUEnON ELIMINAD.\$ GRADUALMENTE· 

POR LA POLITICA PKOTECCIONISTA ~UE SIGUIO A LA DESCRGANI-· 

ZAC 1 ON Pt{ODUC 1 DA POll LA PR 1 MERA GUERRA ~IUND 1 AL. EMPERO, -

EL ARTICULO 117, Y ALGUNAS OPINICNES SUBSECUENTES, INCLU-

SO LAS INTERPRETACIONES DADAS PCH LA CCMISION OE LA COMU-· 

N1DAO, INDICAN JUE LA INTERNACICNALIZACICN E IGUALAMIENTC

DE LAS CONDICIONES DE TRABAJO Y DE SEGURIDAD SOCIAL HO --

SIGNIFICAN DE NINCUN ~CDC El REGRESO A LOS PHINCIPIOS DEL· 

LAISSEZ FAIR{ DEL 51GLC PASADO, SI HUBIERA MERAMENTEMAYOR 

LIBERTAD DE MOV 1M1 ENTO OEL TRABAJO, HABi{ 1 A UNA FUERTE :C,1:!~ 

PETENCIA ENTRE LOS TRABAJADORES Y ELLO 8AJARIA LOS NIYELE3 
DE VIDA EN VEZ DE SUBIRLOS, LO CUAL ES INCOMPATIBLE CON -

LOS CONCEPTOS MODERNOS DE OUE DEl3EN EX 1ST1 R N 1 V ELES MI N 1-

MOS DE BIENESTAR SOCIAL. LA COMISICN HIZO VER QUE El C'BJf. 

TO DEL TRATADO NO ES .. OBLIGAR A LAS NACIONES QUE ESTAN MAS 

ADELANTADAS SOC 1 AL Y ECONO~ll CAMENTE A DETENER SUS PROGRE-

SOS HASTA OUE LAS NACIONES MENOS OCIADAS LOGREN ALCANZAR-

LAS#. LA INTERNACIONALIZACION CONTEMPORANEA OEL DERECHO -

OBRERO TAL COMO ESTA PREVISTA EN EL TRATADO, DEBE BUSCAR -

EL E~UILIBHIO ENTRE EL PRINCIPIO DE LIBERTAD DE CONTRATA-

CION, GENERALMENTE MEDIANTE LA NEGOCIACION Y LOS CONTRATOS 

COLECTIVOS SCBRE CONDICIONES DE TRABAJO. CON LAS NORMAS Y 

EX 1GENC1 AS M 1N1 MAS DE 81 ENEST AR SOC 1 AL. EN LA COMUN 1 DAD -

EXISTE OTRA DIFICULTAD, LA CUAL OUIZA, SE REFLEJARA EN --

LOS CONVENIOS UNIVERSALES SOBRE LA MISMA MATERIA;CONSISTE

EN QUE ALGUNOS PAISES DE LA COMUNIDAD LOS NIVELES MINIMOS

ESTAN FIJADOS POR LA LEY Y EN OTROS POR CONTRATOS COLECTI

VOS, EL PROBLEMA ES, PUES, NO SOLO DE AJUSTE MATEaf AL DE-
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1.AS CONDICIONES DE SEGURIDAD SOCIAL EN EL TERRENO DEL TRA

BAJC, SINO TAMBIEN TECNICO, ES DECIR, OE DETERMINAR SI DE~ 

6[ CSTABLECERSE DICHO NIVEL MINIMO POR LEY, POR CONTRATA~· 

CION COLECTIVA O POR AMBOS MEDIOS, 

·rw SOLO EN LA COMUN 1 DAD EUROPEA, s 1 NO EN TODO El MUN

DO HAY D IV ERGENC 1 AS PROFUNDAS SOBRE LOS RESPECT 1 VOS PAPE-

U:S QUE EL ESTADO Y LA CONTRATACION AUTONOMA ENTRE UNIONES 

PATRONALES y OBRrnAs T 1 ENEN EN LAS NORMAS y N 1 VELES DE TR~ 

SAJO Y BfEl4ESTAR SOCIAL; NO SE TRATA OE UN PROBLEMA DE DE

~IOCRACIA O TOTALITARISMO, DENTRO DE LA COMUNIDAD BRITANl

CA DE NACIONES, INGLATERRA PERMITE UNA GRAN AUTONOMIA EN -

LA CONTRATACION COLECTIVA ILIMITADA, LA INTERVENCION DEL -

ESTADO 4 POCAS CUESTIONES (SALARIOS MINIMOS EN CIERTAS IN

DUSTRIAS NO MUY FUERTES) EN TANTO QUE AUSTRALIA Y NUEVA -

:CLANOIA TIENEN UN SISTEMA UNICO PARA DETERMINAR LAS CON-

OICIONES OE TRABAJO MEDIANTE UN TRIBUNAL ESPECIAL DE ARBl

TRAJ E. POR OTRA PARTE, CA NADA S 1 GUE EL CAM 1 NO DE LOS ES

TADOS UNIDOS PUES TIENE JUNTAS NACIONALES OBRERAS, NO PA

RA LA OETERMINACION DE LA PERSONALIDAD DE LOS REPRESENTA! 

TES; EN LA CONTRATACION COLECTIVA, SI A TODO ESTO AGl~EGA

MOS LO QUE YA HEMOS O ICHO, ES OECI R, QUE HAY DOS MANERAS

DE FIJAR LOS NIVELES MINIMOS (MEDIANTE CONTRATACION O POR 

LA LEGISLACION), SE PERCIBIRAN LAS ENORMES DIFICULTADES -

QUE SE INH/lPONEN EN El CAMINO DE LA UNIFICACION•, (1) 

HE AQU l ALGUNOS DE LOS PROBLEMAS QUE SE PRESENTAN PA

RA LA UNIFICACION OCL DERECHO DEL TRABAJO: 

" - - - - " - - - - - - -- - - - - . - --- - - - - --
(1) wolfan9 Fried•an. l• Nueve Eatructura del Derecho In

ternacional. Peg. 204-205. 
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1.- LA INFLUENCIA OE LAS RESPECTIVAS LEGISL\CIONES Y 
CONDICIONES DE CONTRATACION COLECTIVA EN LA FIJ! 
CION DE LOS NIVELES MINIMOS DE TRABAJO Y DE SE-
GURIOAD SOCIAL. 

2.- LA FUERZA JURIOICA DE LO$ CONVENIOS COLECTIVOS -
ENTRE PATRONES Y SINDICATOS OBREROS, 

A) COMO PARTES INTERESAOAS, Y 

B) EN RELACION A TERCEROS. 

J.- LOS METODOS PARA DETERMINAR LA PERSONALIDAD OE -

LOS REPRESENTANTES DE LAS PAf~TES DUllANTE LAS NE

GOC l AC l ONES, CUANDO ltAY ORGANIZACIONES RIVALES,
LO QUE ES UN PROBLEMA IMPORTANTE P.\RA LAS JUNTAS 
DE RELACIONES OBRERAS DE LOS ESTADOS U~llOOS Y C~ 

NADA. 

4.- LA INTERVENCION DEL ESTADO EN CUESTIONES OBRERAS, 
PRINCIPALMENTE RELACIONADAS CON: 

A) LA FACULTAD DE HACER OBLIGATORIO PARA TODA • 
UNA INDUSTRIA UN CONTRATO TIPO; 

B) EL ARBITRAJE OBLIGATORIO ESPECIALMENTE EN -
QUELLAS ACTIVIDADES QUE SON DE INTERES NACl.Q. 
NAL Y, 
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C) INVESTIR OE/O CONFERlll FACULTADES PAllA ES

TABLECER CONDICIONES DE TRABAJO A UN ORGA

NO JUDICIAL ESPECIAL, COMO ES EL CASO DE -

AUSTRALIA Y NUEVA ZELANDIA. 

5.- LA LEGALIDAD DE LAS HUELGAS OBRERAS Y DE LOS P! 

ROS PATRONALES DESPUES DE HABERSE APLICADO LOS

METOOOS AUTORIZADOS DE INTERVENCION OFICIAL Y -
SOBRETODO DE ARBITRAJE JUDICIAL. 

6.- LA EQUIPARACION DE CONOICION LEGAL DE LOS TRAB~ 

JADCRES Y LOS PATRONES EN LAS EMPRESAS PUBLICAS 

~UE SON DIRECTA O INDIRECTAMENTE PROPIEDAD OEL

ESTADO, Y LOS DE LAS EMPRESAS PRIVADAS. 

AUN EN El SENO DE LA COMUNIDAD EURCPEA, TARDARA MUCHO 

EN CONSEGUIRSE LA UNIFICACION EN ESTOS Y OTROS PRINCIPIOS 

BASICOS DEL DERECHO OBRERO. LA ETAPA INTERMEDIA SERA UNA 

SERIE DE ACUERDOS QUE AUNEN EL RECONOCIMIENTO RECIPROCO : 

CON UNA GRADUAL IGUALACION DE LOS NIVELES Y NORMAS. POSl 

BLEf.IENTE LA UN 1f1 CAC ION DEL DERECHO OCUllRA COMO CULMINA-

C l ON DE ESTE PROCESO, 

COMO HEMOS SEílALADO, LA CREACION DE LA O.I.T. FUE EL

RESULTADO DE LAS LUCHAS OBREl?AS PCR LA EMANCIPACION, ASl

COJ.10 LA IDEOLOGIA SOCIAL QUE SURG[ DE LA REVOLUCION INDU2 

TRIAL POR UN LADO Y LAS TRANSFORMACIONES ESTRUCTURALES -

OUE SUFRIERON ALGUNOS PAISES EN SUS LUCHAS REVOLUCIONARIAS 

COMO ES El CASO DE MEXICO QUE PLASMA EN LA MAS ALTA JERAR

OUIA JURIDICA ESTAS CCNOUISTAS, COMO LO ANALIZA~IOS EN EL -

CAPITULO PRECEDENTE A NUEST~A CONSTITUCION SE LE PUEDE Df 
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NOMINAR LA PRIMERA CONSTITUCION POLITICA SOCIAL CUYOS --
PRl NCl PIOS INSPIRARON LA CONSTITUCION DE LA O.I.T., EN EL 

PLANO GENERAL OtL OEltECllO SOC 1 AL, ES POI~ ESO QUE EL OBJ E

TO DE NUESTRO SIGUIENTE CAPITULO ESTUDIARfMOSLAORGANIZA

CION INTERNACION,\L QUE TIENE POR OBJETO FOMENTAR EL ---· 

OESARROLLO OE LA SEGURIDAD SOCIAL Y El PAPEL ~UE DESEMPE

ÑA ~IEX 1 CO EN ESE CRGAN 1 SMO. 
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CAPITULO V 

SEGURIDAD SOCIAL INTERNACIONAL 

A) ORGANISMOS INTERNACIONALES 
DE LA SEGURIDAD SOCIAL 

8) NORMAS INTERNACIONALES DE 

LA SEGURIDAD SOCIAL 
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A) ORGANIZACIONES INTERNACIONALES DE LA 

SEGUI! 1 DAD SOC 1 AL. 

EL OBJETO PRINCIPAL DE ESTE ESTUDIO ES CLARIFICAR EL -

ALCANCE Y LOS METOOOS DE LA PLANIFICACION DE LA SEGURIDAO
SOCIAL EN EL CONTEXTO DE LOS ORGANISMOS INTERNACIONALES E~ 

PECIALIZADOS EN LA SEGURIDAD SOCIAL, CON EL OBJETO DE SU-

MI N 1 srnAR UN NARCO CON VEN 1 ENTE PARA EL LOGl!O DE UNA METOO.Q 

LOGIA EN LA PlANIFICACION. 

EN LOS ULTIMOS AÑOS MUCHOS GOBIERNOS ESPECIALMENTE DE
LOS P,\ 1 SES EN DESARROLLO HAN ADOPT AOO UN PLAN NAC 1 ONAL, EN 

EL EMPLIO MARCO DE ESTOS PLANES SE DA CABIDA A LA PLANIFl

CACION SECTORIAL EN MATERIA DE EDUCACION, SALUD, VIVIENDA, 

POBLACION, r.tANO DE OBRA V VARIAS OTRAS ESFEflAS, INCLUSO LA 

DE LOS SERVICIOS DE ASISTENCIA SOCIAL. 

LA METOOOLOCIA DE LA PLANIFICACION SECTORIAL EN MATE-

RIA DE EDUCACION, SALUD, MANO DE OBRA Y OTRAS ESFERAS SIMl 

LARES SE HAYA MUY AVANZADA. SIN EMBARGO, EN LA ESFERA DE

LA SEGURIDAD SOCIAL EL PROGRESO METOOOLOGICO llA SI DO EN -

GENERAL MAS LENTO, LO CUAL HA CONTR 1BU1 DO A QUE LOS PLAN t -
FICAOORES NACIONALES TIENDAN A TRATAR ESTE SECTOR COMO A -
UN •PARIENTE POBRE#. 

EN LA CONFERENCIA INTERNACIONAL DE MINISTROS ENCARGA-

DOS DE LOS SERVICIOS Of BIENESTAR SOCIAL, QUE SE CELESRO -

EN NUEVA YOUK EN 1968 SE SUB!lAYO LA URGENTE NECESIDAD DE -

LOGRAR PROGRESOS EN LA PLANIFICACION DE LA SEGURIDAD SO--

CIAL. ENTRE LAS •ESFERAS DE IMPORTANCIA ESTRATEGICA PARA· 
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• 
EL MAYOR DESARROLLO DE LA COOPE'.lAC ION 1 NTERNACIONAL EN M~ 

TERIA DE BIENESTAR SOCIAL", LA CONFERENCIA DIO MAXIMA --
PRIORIDAD A LA "PLANIFICAC.ION DEL BIENESTAR SOCIAL, A FIN 

DE AYUDAR A LOS GOBIERNOS EN LA FORMULACION DE POLITICAS

OUE EXPRESASEN PLENAMENTE LA FUNCION QUE CORRESPDNOIA AL

BI rnESTAR soc 1 AL rn EL DESARl~OLLO NACIONAL" ( 1) LA CONF!, 

RENCIA RECOMENDO FORMALMENTE QUE LAS NACIONES UNIDAS EXA

MINASEN "EN FORMA PRIORITARIA El l~OBUSTECIMIENTO DE LOS -

M[DlCS Y METODOS PARA AYUDAR A LOS GOBIERNOS EN LA PLANl

f ICACION DEL BIENESTAR SOCIAL DENTRO DEL CONTEXTO MAS --

Al·IPL 10 DEL DESARROLLO SOCIAL" (2) ESTA RECO!.IEllDACION DE

LA CONFERENCIA FUE APROBADA POR LA COMISION DE OESARRO--

LLC SOCIAL EN SU 20° PERIODO DE SESIONES (3) Y POR EL --

CONSEJO ECONO~ICO Y SOCIAL EN SU 46° PERIODO DE SESIONES. 

(4) LA RECOMENDACION TAMBIEN SE VIO REFLEJADA EN El PRO

Gi~,\~IA DE Tt~ABAJO OUINOUENAL DE LA COMISION OE DESARROLLO 

SOCIAL (1969-1973), CUYO TEMA 17 AUTOlllZO CONCRETAMENTE

l.\ PRCPAi\ACION DE ESE ESTUDIO SOBRE LA rLANIFICACION DEL 

SIEHESHR SOCIAL. (5) 

(J) Actas de la Conferencio lnternocion•I de Miní1tro1 -
Encargedoe de loa Servicios de Bienestar Social, ----
3 • 12 de septiembre de 1968 (Publiceci6n de laa N•-
ciones Unidos. Nómcro de Vento: S-69 IV.4) Parr•fo 53 

(2) lbid. Rocomendocion 19. Pag. 22 

(3) Docu~ientos Oficiales del Con1ejo Económico y Sociel,-
460 Perf odo de Sesiones, E/4620. Parrafo 26 y Proyec
to de resoluci6n 11.B. 

(4) Documentos Oficiales de la Asam~lca General. Vigf•ÍllO 
cuarto periodo de se~iones. Suplemento No. 3, P6rra
fo 216 y resolución 1406 (XLVI) del Consejo Econ6•ico 
y Socia 1. 

(5) Documento& Oficiales del Consejo Econ6mico y Social,-
46º Período de Sesione1, Anexo Num. 11, P4rr•fo 17. 
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EL OBJETO PR 1NC1 PAL DE ESTE ESTUD 1 O ES AYUDAlf A CLAIU
F l CAR EL ALCANCE Y LOS METODOS DE LA PLANIFICACION DE LOS

SERVICIOS DE ASISTENCIA ~CIAL EN EL CONTEXTO MAS AMPLIO -

DEL DESAfWOLLO SOCIAL, SOBf~E LA BASE DE LAS PRACTICAS ---

ACTUALES, ASI COMO OE LA METODOLOGIA OUE SE HA DESARROLLA

DO EN ESFERAS CONEXAS. SE TIENE LA ESPERANZA DE QUE ESTE

INfORME SEA UTIL PARA LOS PLANIFICADORES NACIONALES Y SU-

MINISTRE Lit-~ MARCO CONVEtllENTE PARA EL LOGRO OE MAYORES PR.Q. 
GRESOS Mr.:TODOLOGICOS.EN LA ESFE!lA DE LA PLANIFICACION DE -
LOS SERVICIOS DE ASISTENCIA SOCIAL. 

LA ASOCIACION llHERNACIONAL DE LA SEGURIDAD 

SOCIAL 

LA ASOCIACION INTERNACIONAL DE LA SEGURIDAD $0.CIAL --

(AISS) QUE HASTA SU OCTAVA ASAMBLEA GENERAL LLEVABA EL --

NOMBRE DE •coNFERENCIA INTERN.\CIONAL DE LA MUTUALIDAD y -

LOS SEGUROS SOCIALES" ( IMAS) FUE FUNDADA EN BRUSELAS, EL 4 

DE OCTUBl!E DE 1927 BAJO LOS AUSPICIOS DE LA O.I.T. Y DE SU 

PR 1 ~IER O IRECTOR, ALBERT THOMAS. 

ES ESTA UNA ASOCIACION INTERNACIONAL DE GESTIONARIOS -

DE LA SEGUlll DAD SOCIAL QUE AGIWPA NO SOLAMENTE A LOS INST! 

TUTOS DEL SEGURO SOCIAL, LAS CAJAS DE SEGURO SOCIAL Y LAS

MUTUALIDADES, SINO TAMBIEN A LOS DEPARTAMENTOS MINISTERIA

LES QUE ADMINISTRAN UNA O VARIAS RAMAS DE LA SEGURIDAD SO

CIAL. LA ASOCIACION CUENTA ACTUALMENTE,(flNALES DE 1958)

EN 67 PAISES, CON 163 ORGANISMOS, MIEMBROS QUE REPRESENTAN 

A ~lAS DE 350'000,000 MILLONES DE ASEGURADOS, 
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OBJETIVOS DE LA ASOCIACION 

EL OBJETIVO PRINCIPAL DE LA A.1.s.s. ES FOMENTAR EN EL 

PLANO INTERNACIONAL EL DESARROLLO DE LA SEGURIDAD SOCIAL Y 
AYUDAR A MEJORAR SUS METODOS TECNICOS Y ADMINISTRATIVOS DE 

APLICACION. LA ASOCIACION TRATA POR NUMEROSOS MEDIOS DE -

COORDINAR E INTENSIFICAR "TODOS LOS ESFUERZOS PARA LA---

HTENSION, LA DEFENSA, El PERFECCIONAMIENTO TECNICO Y AO-

MINISTRATIVO DE LA SEGURIDAD SOCIAL EN TODO El MUNDO•, --

Pl~OPORC 1 ONA A SUS M 1 EMBROS LA OPORTUN 1 DAD DE COMPARAR SUS

EXPER l ENC l AS RESPECTIVAS, HACIENDO POSIBLE LOS CONTACTOS -

FRECUENTES ENTRE LAS ORGANIZACIONES QUE ADMINISTRAN LA SE

GURIDAD SOCIAL EN LOS DIVERSOS PAISES. 

MEDIOS DE ACCION 

LA ASOCIACION ORGANIZA PERIOOICAMENTE REUNIONES EN DOli 

DE SUS MI EMBIWS PUEDEN 1 NTERCA~IBI AR 1 NFORMACIONES PRACT 1-

CAS; ELLA PONE A DISPOSICION GRATUITAMENTE DE SUS MIEMBROS 

LA DOCUMENTACION MAS RECIENTE SOBRE LA LEGISLACION Y LA -
PRACT¡CA ADMINISTRATIVA EN LOS DIFERENTES PAISES EN MATE-

RIA DE SEGUROS SOCIALES; PUBLICA UN BOLETIN PERIOOICO EN -
SE IS IDIOMAS (FRANCES; INGLES, ITAL 1 ANO, ALEMAN, JAPONES Y 

ARABE) CUE CONTIENE ARTICULOS Y ESTUDIOS, ASI COMO LAS UL

TIMAS INFORMACIONES RELATIVAS AL DESARROLLO DE LOS SEGUIOS 

SOCIALES EN TODO EL MUNDO; PUBLICA JUNTAMENTE CON LA CON-

FEREHCIA INTERAMERICANA DE SEGURIDAD SOCIAL UNA REVISTA EN 
LENGUA ESPAÑOLA TITULADA •sEGURIDAO SOCIAL•. TAMBIEN PU-

BLICA UNA •REVISTA INTERNACIONAL DE ACTUARIOS Y ESTADlGRA

FOS DE LA SEGURIDAD SOCIAL•. CON REGULARIDAD PUBLICA HO--
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EN EL COMITE DE EXPERTOS EN SEGURIDAD SOCIAL DE LA --
0.1. T. Y DE LOS PRESIDENTES DE LAS SIETE COMISIONES-
TECNICAS PERMANENTES DE LA ASOCIACION, 

LA SECRETARIA GENERAL: 

ES NOMBRADA POR EL CONSEJO PREVIA CONSULTA AL DIREC·
TOR GENERAL DE LA ORGANIZACION INTERNACIONAL DEL TRA
BAJO. LA A.1.s.s. ES UNA ORGANIZACION AUTONOMA CON
LA CUAL LA OFICINA INTERNACIONAL DEL TRABAJO COOPERA
ENCARGANDOSE DE LOS SERVICIOS DE SU SECRETARIA. 

LA CONf'ERENCIA INTERAMERICANA DE LA 
SEGURIDAD SOCIAL 

LA CONFERENCIA INTERAMERICANA DE LA SEGURIDAD S()CIAL
(C.l .S.S,) TUVO SU ORIGEN EN EL COMITE INTERAMERICANO DE
INICIATIVA EN MATERIA DE SEGURIDAD SOCIAL ESTABLECIDO EN
LIMA EN 19,0 Y FUE CREADA EN SANTIAGO DE CHILE EL 16 DE -

SEPTIEMBRE DE 1942, BAJO LOS AUSPICIOS DE LA O.I.T., Y DE 
LOS PAISES AMERICANOS. ES El ORGANISMO INTERNACIONAL DE
CARACTER PERMANENTE DE LOS PAISES AMERICANOS PARA DESARRi 
LLAR Y FACILITAR LA COOPERACION DE LAS ADMINISTRACIONES E 
INSTITUCIONES DE SEGURIDAD SOCIAL. 

MIEMBROS DE LA CONFERENCIA 

FORMAN PARTE EN LA CONFERENCIA, OFICINA INTERNACIONAL 
DEL TRABAJO, COMO ELEMENTOS CONSTITUTIVOS DE ELLA, LOS R~ 
PRESENTANTES DE LAS ADMINISTRACIONES CENTRALES Y DEPARTA

MENTOS MINISTERIALES, NACIONALES, INTERESADOS EN ESTA ----
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JAS DE INFORMACION Y PERIODICOS MURALES DESTINADOS A SEl~
f 1 JAOOS EN LAS OF IC 1 NAS Y LOS LUGARES DE TRABAJO, LA A. l. 

S.S. PUBLICA IGUALMENTE LOS INFORMES TECNICOS PRESENTADOS 

EN SUS ASAMBLEAS GENERALES, CADA A~O UNO O VARIOS COMl-

TES DE EXPERTOS DE LA A.l.s.s. SE REUNEN PARA ESTUDIAR Y

DISCUTIR LOS PROBLEMAS TECNICOS DE SEGURIDAD SOCIAL; CADA 

TRES AÑOS, LA ASOCIACION CELEBRA UNA ASAMBLEA GENERAL EN 

DONDE SE PRESENTAN INFORMES SOBRE LAS CUESTIONES DE SEGU

ROS SOCIALES MAS DIVERSAS. SIETE COMISIONES TECNICAS PER 

MANENTES SE OCUPAN, RESPECTIVAMENTE, DE LOS PROBLEMAS RE

LATIVOS A LA MUTUALIDAD, A LA •tEDICINA SOCIAL, AL SEGURO

OC DESEMPLEO Y A LAS ASIGNACIONES FAMILIARES. A LOS PRO

BLEMAS ACTUARIALES Y ESTAOISTICOS DE LA SEGURIDAD SOCIAL, 

A LA ORGANIZACION Y METOOOS ADMINISTRATIVOS Y A LA PRE--

VENCION DE LOS RIESGOS PROFESIONALES. 

NOS: 

ESTRUCTURA CONSTITUCIONAL 

LA A.I .s.s. ESTA CONSTITUIDA POR LOS SIGUIENTES ORG! 

LA ASAMBLEA GENERAL: 

SE COMPONE DE DELEGADOS DE LOS ORGANISMOS MIEM

BROS. SE REUNE CADA TRES AROS; 

EL CONSEJO: 

SE COMPONE DE UN DELEGADO TITULAR Y POR LO ME-
NOS DE UN DELEGADO SUPLENTE PARA CADA PAIS¡ 

LA MESA DIRECTIVA: 

SE COMPONE DEL PRESIDENTE, DE CUATRO VICEPRESI· 

DENTES, DEL SECRETARIO GENERAL, DEL TESORERO DE 

LA ASOCIACION Y DE SEIS MIEMBROS, ASI COMO DE

DOS REPRESENTANTES DE LA A.1.$.S. 
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MATERIA, LAS INSTITUCIONES Y CAJAS NACIONALES DE SEGURIDAD 
SEGUROS Y PREVISION SOCIALES Y LOS CONSEJOS CENTRALES CO!_ 

SULTIVOS O TECNICOS EN MATERIAS DE SEGURIDAD Y SEGUROS SO

CIALES; INSPIRANDOSE EN LOS PRINCIPIOS DE LA ORGANIZACION
INTERNACIONAl DEL TRABAJO, PROCURA DAR PARTICIPACION A LOS 
REPRESENTANTES DE PATRONOS Y OBREROS EN SUS ACTIVIDADES. 

MEDIOS DE ACCION 

PARA CUMPLIR SU OBJETIVO LA CONFERENCIA ORGANIZA REUNIS 

NES INTERNACtONALES A FIN DE PERMITIR A SUS MIEMBROS El IN
TERCAMBIO DE INFORMACIONES Y EXPERIENCIAS, TAMBIEN CELEBRA
SEMINARIOS REGIONALES DE SEGURIDAD SOCIAL PARA ESTUDlAR LOS 
PROBLEMAS CARACTERISTICOS EN DETERMINADA REGION, Y PUBLICA
ESTUDIOS E INFORMES SOBRE LA SEGURIDAD SOCIAL. LA MEDICINA 
SOCIAL Y LOS SERVICIOS SOCIALES. TOMAN LA INICIATIVA EN EL 

ANALISIS DE PROBLEMAS PARTICULARES DE LA SEGURIDAD SOCIAL,
y ORGANIZA REUNIONES DE COMISIONES TECNICAS PARA SU DISCU-
SION. PUBLICA EN COLABORACION CON LA ASOCIACION INTERNACI~ 

NAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL, LA REVISTA DE SEGURIDAD SOCIAL, 
ASI COMO SUS CUADERNOS DE ESTUDIO Y OTROS INFORMES TECNICOS 
QUE VERSAN SOBRE CUESTIONES DE FILOSOFIA, SOCIOLOGIA, LA -
TEORIA Y LA APLICACION PRACTICA DE LA SEGURIDAD SOCIAL. 

TODAS SUS PUBLICACIONES SON DISTRIBUIDAS GRATUITA"ENTE
A LAS INSTITUCIONES Y PERSONAS INTERESADAS EN ESTAS MATERIAS 

ESTRUCTURA CONSTITUCIONAL 

LA c.1.s.s. ESTA CONSTITUIDA PCR LOS SIGUIENTES ORGANOS; 
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LA ASAMpLEA PLENARIA1 

COMPUESTA POR DELEGADOS DE LOS MIEMBROS OE LA c.r.s.s. 

U CNll TE PERMANENTE 1NTERAMER1 CANO DE SEGUR 1 DAD SOCIAL: 

C0NSTITUID0 POR UN DELEGADO TITULAR Y, POR LO MENOS, -

UN OCLEGADO SUPLENTE DESIGNADO POR CADA PAIS, Y POR -

LOS REPRESENTANTES DE LOS TRES GRUPOS DEL CONSEJO DE -

AOMINISTRACION Y DEL DIRECTOR GENERAL DE LA OFICINA -

INTERNACIONAL DEL TRABAJO, DEL SECRETARIO GENERAL DE -

LA UNION PANAMERICANA Y DEL DIRECTOR DE LA OFICINA SA

Nl TARIA PANAMERICANA. 

LA COMISION EJECUTIVA: 

CON5TITUIOA POR UN PRESIDENTE, UN VICEPRESIDENTE Y --
CUATl~O MIEMBRCS, ELEGIDOS POR Y OE ENTRE LOS MIEMBROS-

0[ COM ITE PERMANENTE Y DE LA CUAL FORMA PARTE TAMB& EN

EL REPRESENTANTE DEL PAIS EN El CUAL SE CELEBRARA LA -

PROXIMA REUNION DE LA CONFERENCIA. 

El SECRETARIO GENERAL: 

DESIGNADO PREVIAS LAS CONSULTAS CORRESPONDIENTES. 

LA ORGANI ZACION 1 BEROAMERICANA DE 

SEGURIDAD SOCIAL 

LA or~GAN 1ZAC1 ON 1BEROMIER1 CANA DE SEGUR 1 DAD soc 1 AL --

(o. 1. s.s.) ES UN ORGANISMO INTERNACIONAL, REGIONAL, TECNl
CC Y ESPECIALIZADO, ENCARGADO DE PROMOVER EL BIENESTAR EC,R 

NOMICO Y SOCIAL DE LOS PUEBLOS DE IBEROANERICA Y FILIPINAS 

MEDIANTE LA COOROINACION,INTERCAMBIO Y APROVECHAMIENTO DE-
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SUS EXPERIENCIAS MUTUAS DE SEGURIDAD SOCIAL. 

SON MIEMBROS DE LA 0.1 .S.S. 

LOS GOBIERNOS Y LAS INSTITUCIONES NACIONALES DE SEGU

ROS SOCIALES, DE LOS PAISES IBEROAMEfUCANOS Y FILIPINAS Y 

PUEDEN COOPERAR TECNICAMENTE CON LA ORGANllACION LAS INS

TITUCIONES DOCENTES Y DE INVESTIGACION EN MATERIA DE SE-

CURIDAO SOCIAL Y LOS PUBLICISTAS Y EXPERTOS EN ESTE ORDEN 

DE CUESTIONES. 

lA 0.1.s.s. ESTA INTEGRADA POR LOS ORGANOS SIGUIENTES 

El CONGRESO; 

El CONGRESO: 

LA COMISION DIRECTIVA; 

El COMITE PERMANENTE; Y L4 

SECRETARIA GENERAL. 

ESTA CONSTITUIDO POR LOS DELEGADOS DE LOS GOBIERNOS Y 
DE LAS INSTITUCIONES MIEMBROS DE LA ORGANIZACION Y ES 

EL ORGANO DELIBERANTE Y SOBERANO DE LA MISMA. 

LA COMISION DIRECTIVAi 

ES EL ORGANO DE GOBIERNO DE LA ORGANIZACION Y ESTA IN

TEGRADO POR EL PRESIDENTE, TRES VICEPRESIDENTES, UN Rf 
PRESENTANTE DEL GOBIERNO Y DE LAS INSTITUCIONES MIEM-

BROS DE CADA PAIS Y EL SECJ~ETAIU O GENERAL, OSTENTA LA

PRESIDENCIA El REPRESENTANTE DEL PAIS QUE TOMA A SU -

CARGO LA REUNION DEL CONGRESO IBEROAMERICANO OE SEGUR! 

DAD SOCIAL, DESDE EL MOMENTO EN QUE El CONGRESO SE IN§ 

TALA HASTA LA INICIACION DEL CONGRESO SUCESIVO. 
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SON VICEPRESIDENTES EL REPRESENTANTE DEL PAIS DONDE SE 

HAYA REUNIDO EL CONGRESO ANTERIOR; CON CARACTER NATO,

EL DIRECTOR DE LA INSTITUCION FUNDADORA Y OTRO DESIGNA 
. -

OC POR EL CONGRESO, A PIWPUESTA DE LA COMISION DIRECTJ. 
VA. 

EL COMITE PERMANENTE: 

EJERCE LAS FACULTADES QUE LE DELEGA LA COMISION DIREC

TIVA Y LAS FUNCIONES ESPECIFICAS QUE ESTATUTARIAMENTE

TlENE ATRIBUIDAS. ESTA INTEGRADO POR EL PRESIDENTE, -
LOS TRES VICEPRESIDENTES Y CUATRO MIEMBROS DESIGNAOOS
POR LA COMISION DIRECTIVA, PARA EL PERIODO COMPRENDIDO 

ENTRE LA FEC~A DE LA DESIGNACION Y LA REUNION DEL ---· 
PROXIMO CONGRESO. 

LA SECRETARIA GENERAL: 

ES El ORGANO EJECUTIVO DE LA ORGANIZACION, CON SEDE EN 

MADRID, POR ACUERDO DEL 11 CONCRESC CELEBRADO EN 1954, 
EN LIMA (PERU), Y RATIFICADO EN El HI COMGRESO REUNIDO 
EN 1958 EN QUITO (ECUADOR). EL SECRETARIO GENERAL ES

DESIGNAOO POR El CONCRESO A PROPUESTA DE LA COMISION • 

DIRECTIVA, CORRESPONDE A LA SECRETARIA GENERAL El ---· 
OCSARROLLO DE LAS ACTIVIDADES DE RELACION, ASISTENCIA, 
FOR~tAC 1 ON, COORDI NAC ION, PUBLICACIONES, 1 NFORMAC ION, -

ESTUDIOS Y CUANTAS OTRAS ACTIVIDADES CORRESPONDEN A -
LOS PLANES DE ACCION APROBADOS POR EL CONGRESO, LA CO

Ml SION DIRECTIVA Y El COMITE PERMANENTE. 

PARA LA VINCULACION DE LA SECRETARIA GEMERAL CON LOS -
MIEMBROS DE LA 0.1.s.s. PUEDE EXISTtR EN CADA PAIS UNA DEL¡ 
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OACtOM DE LA ORGANIZACION, PUDIENDO ACTUAR CON TAL CARACTER 
UN ORGANIS1kl ESTATAL O INSTITUCIONAL DETERMINADO O CREARSE
UNA COMISION AL EFECTO. 

LA ORCANIZACION MUNDIAL DE LA SALUD 
(O.M.S.) 

CREADA f.N 1948 ES UN ORGAN 1 SMO ESPEC 1AL1 ZADO DE LA ORG~ 
N 1 ZAC ION DE US NAC 1 ONES UN 1 DAS POR CONDUCTO DE LA O.M. S. -

LOS ESPECIALISTAS EN CUESTIONES SANITARIAS V LOS MEDICOS DE 
MAS DE CIEN PAISES INTERCAMBIAN SUS CONOCIMIENTOS Y EXPE--
RIE~CIAS W AUNAN SUS ESFUERZOS CON OBJETO DE ALCANZAR EL -
MAXI._, GRAOO POSIBLE DE SALUD PARA TODOS LOS ~JEBLOS. 

LA O.M.S. MO SE OCUPA DE LOS PROBLEMAS QUE LAS NACIONES 
U OTltAS ENTIDAOES POLITICAS PUEDEN RESOLVER POR SU PROPIOS
MlOIOS, SINO DE AQUELLOS QUE EXIGEN LA COOPERACION DE VA--
RIOS PAISES O DE TODOS ELLOS: LA ERRADICACION DE ENFERMEDA
DES CONO El PALUDISMO O LA LUCHA CONTRA ENFERMEDADES QUE ·

AFECTAN O AMtNAZAN A UN GRAN NUMERO DE PERSONAS, COMO ---
OCURRE POR EJEMPLO, CON LA MAYOR PARTE DE LAS ENFERMEDADES
INFECC l OSAS Y PARASITARIAS, ALGUNOS TRASTORNOS CARDIOVASCU
LARES Y El CANCER. EL MEJORAMIENTO OE LA SALUD EN TODO EL-

14tJNOO REQUIERE TAMBIEN LA COLABORACIOM INTERNACIONAL EN --
OTRAS NUCHAS ACTIVIDADES COMO POR EJEMPLO EL ESTABLECIMIE!
TO DE PATRONES PARA LAS SUSTANCIAS BIOLOGICAS Y DE NORMAS-

PARA LOS PLAGUICIDAS Y EL MATERIAL DE ROCIAMIENTO, LA ---·· 
COMPILACIOM DE UNA FARMACOPEA INTERNACIONAL, LA ELABORACION 

Y LA AONtNISTRACION DE REGLAMENTOS SANITARIOS INTERNACIONA-
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LES, LA REVISION DE LAS LISTAS INTERNACIONALES DE ENFERME

DADES, TRAUMAT 1 SMOS y CAUSAS DE DEFUNC ION, LA cor 1 A y LA
DI FUSl ONDE INFORMACIONES EPIDEMIOLOGICAS, LA PROPUESTA DE 

DENOMl~ACIONES COMUNES PARA MEDICAMENTOS Y EL FOMENTO OEL

INTE~CAMBl0 DC CONOCIMIENTOS CIENTIFICOS. EN MUCHOS LUGA

RES DEL MUNDO ES INDISPENSABLE MEJORAR LA HIGIENE MATERNO

l~fANTl l, LA NUTRICION, LA SALUD MENTAL, LA OOONTOLOGIA S! 

NllARIA, LA HIGIENE SOCIAL Y DEL TRABAJO, LOS SERVICIOS DE 

ENHllMElllA, LA ltlGIENE DEL MEDIO, LA ADMINISTRACION SANIT! 

RIA, LA ENSE~ANZA Y FORMACION PROFESIONAL Y LA EDUCACION -

SANITARIA DE LA POBLACION. LA O.M.S. RESERVA POR ELLO UNA 

PA~TE CONSIDERABLE DE SUS RECURSOS AL ASESORAMIENTO Y LA -

ASISTENCIA E~ CSAS ESFERAS Y PARA DIFUNDIR -CON FRECUENCIA

POI\ MEDIO DE 3US PUBLICACIONES- LA INFOl~MACION MAS RECIENTE 

SOBHE ESTAS MATERIAS. DESDE EL AÑO DE 1958 UN VASTO PROGRA
MA l~TER~ACIONAL DE INVESTIGACIONES EN COLABORACION Y DE -

CCORDINACION DE LAS INVEST IGACICNES HA PERMITIDO AMPLIAR -

CCNSIDCRABLCMENTE LOS CONOCIMIENTOS EN DIVERSOS SECTORES -
DE LA MEDICINA Y DE LA SALUD PUBLICA. LAS DIVERSAS FACETAS 

OE ESE FlmGRAMA -QUE ESTA EN DESARROLLO CONSTANTE- SE RE--

f L EJAN Et\ LAS PUBLICACIONES DE LA O.M.S. 

CRONICA DE LA O.M.S. 

OUE EDITAN LOS SERVICIOS DE LA O.M.S., ESTA DESTINADA A 

lCS MEOICOS Y A LOS PROFESIONALES DE LA SANIDAD Y RECOGE -

f.l(NSUALMENTE LAS INFORMACl(INES SOBRE LAS PRINCIPALES ACTIV! 

DADES EMPRENDIDAS CON AYUDA DE LA 0.14,S. EN LOS DIVERSOS -

PA 1 SES, CONT 1 ENE ADEMAS, RESUMENES Y RESEÑAS DETALLADAS DE

LAS DEMAS PUBLICACIONES DE LA ORGANIZACION. LA CllONICA DE -
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LA O.M.S. SE PUBLICA EN CHINO, ESPAÑOL, FRANCES, INGLES Y 

RUSO. 

BULLETIN OF THE 'i'IORLD HEALTH ORGANIZATION 

ES UNA REY ISTA MENSUAL DE UNAS 120 PAG 1 NA3 QUE PUBLI

CA EN fRANCES O EN INGLES ARTICULOS CIENTIFICOS ESCRITCS

POR MEDIOS Y ESPECIALISTAS EN CUESTIONES SANITARIAS, 

SALUD MUNDIAL 

ES UNA PUBL I CAC 1 ON l LUSTRADA QUE T 1 ENE POll OBJETO DAR 

AL PUBLICO EN GENERAL UNA IDEA DE LAS ACTIVIDADES QUE LA

O.M.S. DESPLIEGA EN Et MUNDO ENTERO Y PRESENTAR -'LGUNOS -

DE LOS ASPECTOS MAS SOBRESALIENTES DE LA LABOR SANITARIA. 
SE PUBLICA MENSUALMENTE EN ESPAROL Y FRANCES, INGLES, --

PORTUGUES Y RUSO. 

LA O.M.S. EDITA ASIMISMO, LA SERIE DE INFORMES TECNl
COS, LA SERIE DE MONOGRAFIAS, LOS CUADERNOS DE SALUD PtJ-

BLICA, EL EPIDEMIOLOGICAL ANO VITAL STADISTICS REPORT. EL 
INTERNACIONAL DIGEST Of HEALTH LEGISLATION Y OTRAS PUBLl

CAC IONES QUE SE DESCRIBEN EN UN CATALOGO DEL QUE SE ENVI~ 

UN EJEMPLAR GRATUITO A QUIEN LO SOLICITE. 

CONSl' ITUC ION DE LA ORGAN 1 ZAC ION PANAMER 1 CANA 

DE LA SALUD 

LOS ADELANTOS EN LAS CIENCIAS MEDICAS Y SANITAiHAS, Y 

AL MISMO TIEMPO, LOS NUEVOS Y MAS AMPLIOS CONCEPTOS DE LA 

RESPONSABILIDAD OE LOS GOBIERNOS, EN RELACION CON LA ----
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SALUD HUMANA HACEN DE PRIMORDIAL IMPORTANCIA EN ENSANCHA

M 1 ENTO OE LA ESFERA DE ACC 1 ON DE LA SALUD PUBLICA EN EL--

11011 SF ER l O OCCIDENTAL Y EL DESARROLLO Y FORTALECIMIENTO -

DE LA (IFICINA SANITARIA PANAMERIC,t,NA A FIN DE QUE ESTA -

PUEDA cw.1rL1R DE LLENO CON LAS OBLIGACIONES QUE LE IMPONE 

ESE Pi\OG í~E se. 

PROCEDltNDO DE ACUERDO CON EL ACTA FINAL OE LA XII -

CONFERENCIA SANITARIA PANAMERICANA, EL CONSEJO OIRECTIVO

AOOPTA LA SIGUIENTE CCNSTITUCION DE LA ORGANIZACION PANA

MERICANA Ot L,t, SALUD. 

LA ORGANIUCION 

ART. 1.- PROPOSITOS1 
LA Ol?G/.NIZACION PANAMERICANA DE LA SALUD (DENOMIMADAw 
E~ ADELANTE LA ORGANIZACION), TENDRA COMO PROPOSITOS
fUNOAMENTALES LA PlWMOCION Y COOROINACION DE LOS ES-

fUERZOS DE LOS PAISES DEL HEMISFERIO OCCIDENTAL, PARA 

COMBAT 1 R LAS ENFERMEDADES, PROLONGAR LA V IDA Y EST I MU 

LAR EL MEJORAMIENTO FISICO Y MENTAL DE SUS HABITANTES, 

ART. 2.- MIEMBROS: 

A) TODOS LOS ESTADOS AMERICANOS TIENEN DERE-

CHO A SER ~11 EMBROS DE LA ORGAN 1ZAC1 CN. --

(LOS EST AOOS At.IER 1 CANOS ~ti EMSROS DE LA ORw 

GANIZACION APARECEN, EN ADELANTE, BAJO LA

OENOMINACION DE GOBIERNOS MIEMBROS). 

B) LOS TERRITORIOS O GRUPOS DE TERRITORIOS --
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EN LA ORGANIZACION SERAN DETERMINADAS EN C!, 
DA CASO POR El CONSEJO DIRECTIVO DESPUES DE 
CONSULTAR CON EL GOBIERNO U OTRA AUTORIDAO
RESPONSABLE DE SUS RELACIONES INTERNACIONA
LES (OENO~llNAOOS EN ADELANTE GOBIERNOS PAR
Tt C 1 PANTLS), 

SE ENTIENDE QUE LOS GOBIERNOS MIEMBROS QUE TENGAN BA

JO SU JURISOICCION TERRITORIOS Y POBLACIONES SUBORDINADOS 
DENTRO DEL HEMISFERIO OCCIDENTAL APLICARAN LAS OISPOSICl2 
NES DEL COOIGO SANITARIO PANAMERICANO Y LAS DE ESTA CONS
TITUCION EN TALES TERRITOlttOS Y SUS POBLACIONES, 

ART. 3.- ORCANISMOS: 
LA ORGANIZACION COMPRENDERA: 
1.- LA CONFERENCIA SANITARIA PANAMERICANA (DENOMINA

DA EN ADELANTE LA CONFERENCIA) 
11.- El CONSEJO DIRECTIVO (DENOMINADO EN ADELANTE EL

CONSEJO) 
111.- EL COMITE EJECUTIVO DEL CONSEJO DIRECTIVO (DENO· 

NINADO EN ADELANTE El COMITE EJECUTIVO), Y 

IV,- LA OFICINA SANITARIA PANAMERICANA (DENOMINADA EN 

ADELANTE LA OFICINA). 

LA CONFERENCIA 

ART. 4.- FUNCIONES 
A) LA CONFERENCIA SERA LA AUTORIDAD SUPREMA EN EL -

COBIERNO DE LA ORGANIZACION, 

153 



B) LA CONFERENCIA DETERMINARA LAS NORMAS GENERALES 

OE LA ORGANIZACION, INCLUYENDO LAS FINANCIERAS

y CUANDO LO ESTIME APROPIADO, OARA INSTRUCCIO-

NES AL CONSEJO, AL COMITE EJECUTIVO Y Al DIREC

TOR DE LA OFICINA EN RELACION A CUALQUIER ASUN

TO DENTRO OEL CAMPO DE ACTIVIDADES DE LA ORGANl, 

ZACION. 

C) LA CONFERENCIA SERVIRA DE FORO PARA EL INTERCM. -
B 1 O DE 1NfORMAC1 ON E 1 OEAS l~ELAC IONADAS CON LA. 

PREVENCION DE LAS ENFERMEDADES Y LA CONSERVA--·· 

CION, PROMOCION Y RESTITUCION DE LA SALUD flSl

CA Y MENTAL, ASI CO~IO TA~IBIEN, CON LOS ADELAN-.. 

TOS EN LOS METODOS Y PROCEDIMIENTOS MEDIC0-50-

CIALES PARA LA PREVENCION Y TRATAMIENTO DE LAS· 

ENFERMEDADES flSICAS V MENTALES EN EL HEMtSFE- .. 
RIO OCCIDENTAL; 

O) LA CON FE RE NC 1 A EL. EG 1 RA A LOS GOB t El?NOS QUE HA Y Ak 

i.>E 1 NTEGRAR EL CO~tlTE EJECUT 1 VO DE ACUERDO CON
EL PARRAFO A) DEl ARTICULO 15 DE ESTA CONSTlTU

CION. 

E) LA CONFERENCIA ElEGIRA Al DIRECTOR DE LA OFICl

NA,DE ACUERDO CON LO ESTABLECIDO EN EL PARRAFO
A) DEL ARTICULO 21 DE ESTA CONSTITUCION, 

f) LA CONFERENCIA EXAMINARA LOS INFORMES ANUALES -

DEL PRESIDENTE DELCOMITE EJECUTIVO Y DEL DIREC

TOR DE LA OFICINA CORRESPONDIENTES Al AÑO ANTE-
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RtOR, ASI COMO EL INFORME CUAORIENAL DEL DIREC
TOR DE LA OFICINA, 

G) LA CONFERENCIA CONSIDERARA Y APROBARA EL PROGR! 
MA Y EL PRESUPUESTO ANUAL DE LA ORGANIZACION. 

H} LA CONFERENCIA PODRA DELEGAR CUALQUIERA DE SUS
FUNCIONES EN EL CONSEJO, EL CUAL LAS EJERCERA • 
EN REPRESENTACION DE LA CONFERENCIA EN El INTE& 
VALO DE LAS REUNIONES DE LA MISMA. 

ART. S.- COMPOSICION 
A) LA CONFERENCIA ESTAHA INTEGRADA POR DELEGADOS -

DE LOS GOBIERNOS MIEMBROS OE LA ORGANIZACION y. 
DE LOS GOBIERNOS PARTICIPANTES {DENOMINADOS EN 
ADELANTE GOBIERNOS CUANDO SE HACE REFERENCIA

A UMO Y OTROS) 

8) CADA GOBIERNO ESTARA REPRESENTADO POR NO MAS DE 
TRES DELEGADOS, UNO DE LOS CUALES SERA NOMBRADO 
DELEGADO JEFE POR SU GOBIERNO. LOS DELEGADOS • 
PODRAN SER ACOMPAÑADOS DE UNO O VARIOS SUPLEN-· 
TES Y ASESORES. ENTRE LOS DELEGADOS DE LOS RE~ 
PECTIVOS GOBIERNOS DEBERAN INCLUIRSE ESPECIALI! 
TAS EN SALUD PUBLICA, PREFERENTDIENTE MIEMBROS
DE LOS DEPARTAMENTOS NACIONALES DE SALUBRIDAD. 

C) El DIRECTOR DE LA OFICINA PARTICIPARA EX-OFtCIO 
EN LA CONFERENCIA SIN DERECHO DE VOTO. 
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ART. 6.- VOTACION 
A) CADA GOBIERNO OFICIALMENTE REPRESENTADO EN LA -

CONFERENCIA TENORA DERECHO A UN VOTO. LOS GO-

SIERNOS PARTICIPANTES EJERCERAN ESTE DERECHO -
DENTRC DE LOS LIMITES ESTABLECIDOS OE ACUERDO -

CON EL PARRAFO S) DEL ARTICULO 2, 

B) SI UN GOBIERNO DEJA OE CUMPLIR SUS OBLIGACIONES 

FINANCIERAS CON RESPECTO A LA ORGANIZACION, PA

RA LA FECHA DE INAUGURACION DE LA CONFERENCIA -
SANITARIA PANAMERICANA O DEL CONSEJO DIRECTIVO, 

POR TENER ATRASOS QUE EXCEDAN DEL IMPORTE DE -· 
LAS CUOTAS CORRESl'ONDI ENTES A DOS A~OS COMPLE-

TOS, SE SUSPENDERAN LOS PRIVILEGIOS DE VOTO DE
DICHO GOBIERNO, SIN EN8ARGO, LA CONFERENCIA O 

EL CONSEJO DIRECTIVO PODRAN PERMITIR QUE DICHO
MIEMBRO VOTE SI CONSIDERA QUE LA FALTA DE PACO

SE DEBE A CONDICIONES FUERA DEL CONTROL OEL GO· 
BIEIHIO. 

C) SE CONSIDERA QUE UNA NACION HA SIDO ADOPTADA •• 
CUANDO HAYA OBTENIDO El VOTO AFIRMATIVO DE LA· 
MAYORIA DE LOS GOBIERNOS PRESENTES Y VOTANTES -
SALVO CUANDO LA CONST ITUCION O EL REGLAMENTO IJi 
TERNO DISPONGA OTRA COSA. 

Al:T. 7. - REUN 1 ONES 
A) LA CONFERENCIA SE REUNIRA CADA CUATRO AÑOS EN -

LA SEDE DE LA ORGANIZACION, EN LA FECHA FIJAOA

POR E.l Dll~ECTOR DE LA OFICINA EN CONSULTA CON -

El CCf.\ITE EJECUTIVO. 
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B) NO OBSTANTE LO DISPUESTO EN EL PARRAFO ANTERIOR, 

LA CONFERENCIA POORA REUNIRSE EN CUALQUIERA DE • 

LOS PAISES MIEMBROS DE LA ORGANIZACION, SIEMPHE
QUE EL GOBIEaNO INTERESADO LO SOLICITE, Y ASI LO 

ACUERDE LA PROPIA CONfEHENClh O EL CONSEJO DIRE~ 

TIVO EN SU REUNION DEL AÑO ANTERIOR A ELLA. 

C) EN LOS CASOS PREV 1 STOS EN El PARt~AFO ,\NTER IOR, EL 
GOBIERNO DEL PAIS EN JUE HAYA DE TENER LUGAR LA -

CONFERENCIA, NOMBR,\l\A UNA COMISION PARA COOPEl~Al~

CON LA OFICINA EN L.\ ORGANIZACION DE LA MISMA. 

O) POR LO MENOS TRES MESES ANTES DE LA 1N1C1 AC ION DE 

LA CONFERENCIA EL DIRECTOR DE LA OFICINA SOMETERA 

A LOS GOB 1 ERNOS UN 1 NfORME DETALLADO SOBRE LA MAE, 
CKA DE LA ORGANIZACION DESDE LA ULTIMA REUNION DE 

LA CCNFERENCIA. 

t) CADA GOBIERNO PAGARA LOS GASTOS DE SU DELEGACION

y LA OFICINA LOS DE SU PERSONAL. 

F) El PROGitAMr\ PROVISIONAL DE LA CONFERENCIA SERA -
PREPARADO POR EL DIRECTOR DE L,\ OFICINA Y SOMETl-

00 Al COf.11 TE EJECUTIVO PARA SU APROBAC 1 ON. LA -

CONFERENC l A ADOPTARA SU PROPIO PROGRAMA Y EN ESE
Tr?AMITE, POOl~A INTRODUCIR EN EL PROGRAMA PROVISl2, 

NAL LAS ADICIONES O MODIFICACIONES QUE DESEE, DE· 

ACUERDO CON SU REGLAMENTO. 
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G) UNA VEZ APROBADO EL PRCCRAMA PROVISIONAL POR EL COMl
TE EJECUTIVO, SE EN\l!Al~A COPIA DEL MISMO AL OIRECTOR
CENERAL DE LA ORGANIZACION MUNDIAL DE LA SALUD. 

H) EL DIRECTOR ClNrnAL OE LA O~f..\NIZACION MUNDIAL DE LA
SALUO, O ~ .. .:i t<tPRCSENTANTES, TENORAN OERECllO A PARTI
CIPAR, SIN VOTO, EN LA CONfERENCIA, 

ART. 6.- MESA DIRECTllA Y REGLAMENJn INTERNO. 
LA CCNFERENC 1 A ELEr ": .' t.'.!-· :':'G .;{~· D 1 RECTI VA Y ADOPTARA SU PRQ. 

PIO REGLAMENTO. 

El CONSEJO 

\~T. 9.- FUNCIONES: 
A) El CONSEJO DESEMPE~ARA LAS FUNCIONES QUE LE DELEGUE • 

LA CONFERENCIA, ACTUARA EN NOMBRE DE ELLA DURANTE El-
1 NTERVALO DE SUS REUNIONES, Y DARA CUMPLIMIENTO A LAS 
DECISIONES Y NORMAS DE LA MISMA. 

B) EL CONSEJO ELEGIRA LOS GOBIERNOS MIEMBROS QUE HAYAN -

OE INTEGRAR EL COMITE EJECUTIVO DE ACUERDO CON EL --
PARRAfO A) DEL ARTICULO 15 DE ESTE CONSTITUCION. 

C) EL CONSEJO CONSIDERARA LOS INFORMES ANUALES DEL PRE-
SI DENTE DEL COMITE EJECUTIVO Y DEL DIRECTOR DE LA Ofl 

CINA. 

O) EL CONSEJO EXAMINARA Y APROBARA EL PROGRAMA Y EL PRE

SUPUESTO ANUAL DE LA ORGANIZACION. 
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E) EL CONSEJO ELEGIRA DIRECTOR INTERINO DE LA OFICINA 
CUANDO SEA NECESAR 10 DE ACUERDO CON LO PllEV 1 STO EN 
EL PARRAFO A) DEL ARTICULO 21 DE ESTA CONSTITUCION. 

F) EL CONSEJO APROBAf?A EL ESTABLECIMIENTO OE OFIC1/'4AS 
FILIALES DE LA ORGANIZACION. 

ART. 10.- COMPOSICION 
A) EL CONSEJO ESTARA INTEGRADO POR UN REPRESENTANTE DE 

CADA GOBIERNO. LOS REPRESENTANTES SERAN DESIGNADOS 
ENTRE ESPECIALISTAS EN SALUD PUBLICA, PREfE!{ENTEME!i 
TE FUNCIONARIOS DE LOS SERVICIOS NACIONALES DE SALY 

BR 1 DAD. CADA REPllESENT ANTE PODRA SER ACOMPAÑADO DE 
UNO O VARIOS SUPLENTES Y ASESORES. 

e) EL DIRECTOR DE LA OFICINA PARTICIPARA EX-OFFICIO -
EN EL CONSEJO SIN DERECHO DE VOTO. 

ART, 11.- VOTACION: 
A) CADA GOBI E1rno OFICIALMENTE l~EPRESENTAOO EN EL CONS!, 

JO TENORA DERECHO A UN VOTO. LOS GOBIERNOS PARTICl. 
PANTES EJERCERAN ESTE DERECHO DENTRO DE LOS LIMITES 
ESTABLECIDOS DE ACUERDO CON EL PAllRAFO B) DEL ARTIC!! 
LO 2 DE ESTA CONSTITUCION. 

B) SE CONSIDERARA QUE UNA MOCION HA SIDO ADOPTADA CUAN
DO HAYA OBTENIDO EL VOTO AFIRMATIVO DE LA MAYORIA DE 
LOS GOBIERNOS PRESENTES Y VOTANTES, SALVO CUANDO LA

CONSTITUCION O EL REGLAMENTO INTERNO DISPONGA OTRA-
COSA. 
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ART. 12.- REUNIONES: 
A) EL CONSEJO SE REUNIRA NORMALMENTE UNA VEZ AL -

AÑO, EN LOS A~OLS EN QUE NO SE REUNA LA CONFE
RENCIA. 

8) CADA GOBIERNO PAGARA LOS GASTOS DE SU REPRESEN

TACION, Y LA OFICINA LOS GASTOS DE SU PERSONAL. 

C) EL PROGRAMA PROVISIONAL DEL CONSEJO SERA PREPA

RADO POR El DIRECTOR DE LA OFICINA Y SOMETIDO -
AL COMITE EJEClfflYO PARA SU APROBACION. EL CO! 

SEJO ADOPTARA SU PROPIO PROGRAMA Y EN ESE TRAMl 
TE PODRA INTRODUCIR EN EL PROGRAMA P~OYISIONAL

LAS ADICIONES O MODIFICACIONES QUE DESEE DE --
ACUERDO CON SU REGLAMENTO. 

D} UNA VEZ APROBADO EL PROGRAMA PROVISIONAL POR EL 
COMITE EJECUTIVO, SE ENVIARA COPIA DEL MISMO Al 
DIRECTOR GENERAL DE LA ORGANIZACION MUNDIAL DE
LA SALUD. 

E) CL DIRECTOR GENEl~AL DE LA ORGANIZACION MUNDIAL
DE LA SALUD O SUS REPRESENTANTES TENDRAN DERE-
CllO A PARTICIPAR, SIN VOTO, EN EL CONSEJO. 

ART, 13.- MESA DIRECTIVA Y REGLAMENTO INTERNO: 

EL CONSEJO ELEGIRA SU MESA DIRECTIVA Y ADOPTARA SU -
PROPIO REGLAMENTO. 

1 e o 



EL COMITE EJECUTIVO 

ART. 14.- fUNCIONES1 
LAS FUNCIONES DEL COMITE EJECUTIVO SERAN: 

A) AUTORIZAR AL DIRECTOR DE LA OFICINA PARA CONVO
CAR LAS RE~N 1 ONES DEL CONSEJO, 

8) APROBAR EL PROGRAMA PROVISIONAL DE LAS REUNIO·
NES OE LA CONFERENCIA Y DEL CONSEJO. 

C) CONSIDERAR Y SOMETER A LA CONf'ERENC 1 A O AL CONSl 
JO CON LAS RECOMENDACIONES QUE ESTIME CONVENIE! 
TES EL PROYECTO OE PROGRAMA Y PRESUPUESTO PREP! 
RADO POR EL DIRECTOR DE LA OFICINA. 

O) ASESORAR A LA CONFERENCIA O AL CONSEJO EN LOS -

ASUNTOS QUE DICllOS ORGANISMOS ENCOMIENDEN AL -
COMITE EJECUTIVO O POK INICIATIVA PROPIA EN -
OTROS ASUNTOS RELACIONADOS CON EL TRABAJO DE -
LA CONFERENCIA, DEL CONSEJO O DE LA OFICINA. 

E) EJECUTAR CUALQUIERA OTRA FUNCION QUE LA CONFE
RENCIA O EL CONSEJO LE ENCO~ll ENDEN. 

ART. 15 •• COMflOSICION: 
A) EL CCMITE EJECUTIVO ESTARA INTEGRADQ POR SIETE

GOBIERNOS MIEMBROS DE LA ORGAHIZACION, ELEGIDOS 
POR LA CONFERENCIA O EL CONSEJO PARA PERIODOS -
ESCALONADOS DE TRES AROS. CADA GOBIERNO MIEM--
8RO ELEGIDO POORA DESIGNAR UN REPRESENTANTE EN-
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COM 1 TE [Jf.CUTI VO, V CADA REPllESENT ANTE PODRA SER 

ACOMPAÑADO DE UNO O VARIOS SUPLENTES V ASESORES, 

El GOBIERNO MIEMBRO QUE ltAYA TERMINADO SU MANDA

TO NO PODRA SEi\ REELEGIDO PARA INTEGRAR El COMl

TE E.IECUT IVO HASTA PASADO UN PERIODO OE UN A~O. 

B) LOS GOBIERNOS NO REPRESENTADOS EN EL COMITE EJE

CUTIVO PODRAN A SU PROPIO COSTO, ENVIAR OBSERVA

DORES QUE, DE ACUERDO CON El REGLAMENTO INTERNO

DE CO~\ITE EJECUTIVO, POORAN PARTICIPAR, SIN YO-

TO, EN LOS DEBATES. 

C) EL DIRECTOR DE LA OFICINA PARTICIPARA ES-OFFICIO 

EN LAS REUNIONES, SIN DERECHO DE VOTO. 

ART. 16 .• VOTACION: 

A) CADA GOBIERNO MIEMBRO ELEGIDO PARA FORMAR PARTE

OEL COMITE EJECUTIVO Y REPRESENTADO EN EL, TEN-
ORA DERECHO A UN VOTO. 

B) SE CONSIDERAl~A QUE UNA MOCION HA SIDO AOOPTADA -

CUANDO HAYA OBTENIDO El VOTO AFIRMATIVO DE LA MA 
YOR 1 A DE. LOS GOB 1 ERNOS M 1 OfBROS PRESENTES Y VO-

T ANTES, SALVO CUANDO LA CONSTITUCION O El REGLA

MENTO DISPONGA OTnA COSA. 

ART. 17.- REUNIONES: 

A) CADA AÑO SE CELEBRARAN DOS REUNIONES ORDINARIAS

OEL COMITE EJECUTIVO. UNA OE ELLAS TENORA LUGAR

EN LA SEDE DE LA REUNION DEL CONSEJO O DE LA CO.?!, 
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f'ERENC 1 A, E 1NMED1 AT AMENTE DESPU ES DE D 1 CllA REU~ 

NION, SE CELEBRARAN REUNIONES EXTRAORDINARIAS -
CUANDO LAS CONVOQUE EL DIRECTOR DE LA OFICINA YA 
SEA A l~ICIATIVA PROPIA O A SOLICITUD DE POR LO
MENOS TRES COBIEUNOS MIEMBROS. 

8) LOS GASTOS DE LOS REPRESENTANTES EN EL COMITE -
EJECUTIVO OCASIONAD05 POR LAS REUNIONES QUE SE -
CELEBREN INMEDIATAMENTE ANTES, DURANTE O INMED14 
TANENTE OESPUES DE LAS DE LA CONFERENCIA O DEL -
CONSEJO, SERAN SUFRAGADOS POR LOS GOBIERNOS MIE~ 
BROS. LOS GASTOS DE LOS REPRESENTMITES EN LAS -
OTRAS REUNIONES DEL COMITE EJECUTIVO, O EN El CA 
SO DE QUE EL REPRESENTANTE NO PUEDA ASISTIR, OE
UN SUPLENTE, ESTARAN A CAf!GO DE LA QF 1C1 NA. 

ART .18.- MESA DIRECTIVA: 
EL COMITE EJECUTIVO ELEGIRA ENTRE SUS MIEMBROS UN PRE -
SIDENTE Y UN VICEPRESIDENTE, QUIENES PERMANECERAN EN
FUNCIONES HASTA QUE SEAN ELEGIDOS SUS SUCESORES, LAS 

ELECCIONES SE CELEBRARAN CADA AAO EN LA PRIMERA REU-
NION DEL COMITE EJECUTIVO QUE SIGA A LA ELECCION DE -
SUS NUEVOS GOBIERNOS MIEMBROS. 

ART. 19.- REGLAMENTO INTERNO: 
El COMITE EJECUTIVO ADOPTARA SU PROPIO REGLAMENTO. 

LA OFICINA 

ART. 20.- FUNCIONES 

LOS DEBERES Y FUNCIONES DE LA OFICINA SERAN LOS ESPEC! 
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FIC~DOS EN EL CODIGO SANITARIO PANAMERICANO, Y LOS --

0Ut LE PUEDAN SER ASIGNADOS EN EL FUTURO POI\ LA CONFf. 

~ENCIA C EL CONSEJO [N CUMPLIMIENTO DE LOS PROPOSITOS 

ESPEClflC\DCS EN El ARTICULO 1 DE ESTA CONSTITUCION. 

ART. 21.- ADMINISTRACION: 

A) LA CflCINA TENDRA UN DIRECTOR ELEGIDO EN LA CONfE

i::ENC 1 A POR CL VOTO DE LA MAYOR 1 A DE LOS GOB 1 ERNOS 

0( LA O~GANIZACION. CL DIRECTOR OCUPARA El CARGO 

PO~ U~ PERIODO DE CUATRO A~OS, EN CASO OE OUE -

ANTES DE ElPl~AR SU MANDATO NO SEA ELEGIDO SU SU

CESOR, EL DIUECTOR CONTINUARA EN EL DESEMPERO OE

SUS FUNC 1 ONES llAST A OUE SU SUCESOR TOME POSES 1 ON. 

lN CASC' DE. RE.NUNC I ,\, 1NCAPllC1 DAD O MUEllTC DEL O 1-

íllCTOR, EL OIRECTCR ADJUNTO ASUMIRA SUS CBLIGA--

C 1 O~ES ll,\ST A LA PRCX 1 MA REUN 1 ON DEL COl\SEJC EN LA 

OUE SE ELEGIRA UN DIRECTCll INTERINO POR EL VOTO -

D( LA MAYORIA DE LOS GOBIE~NOS PRESENTES Y VOTAN-

TES. 

B) LA OFIClt~A TENDRA UN DIRECTOR ADJUNTO Y UN SUBDI

RECTOR DESIGNADOS PC~ EL DIR(CTOR CON LA APRCBA-

CIOh DEL COMITE CJCCUTIVO. EL DIRECTOR TAMBJEN-

~Kt.IB~ARA TODO EL PERSONAL DE LA OF 1C1 NA, Y TCl>OS

LCS NCMBRAMIENTOS SE HARAN DE ACUERDO CON LOS ES

TATUTOS Y REGLAMENTOS ADOPTADOS PCR El CONSEJO, -

O 1 CHCS ESTATUTOS Y ~EGLAf.IENTOS ESPEC 1 flCARAN LAS

COND l C IONES i;)UE HEGIR,\N EN LA SELECCION OE PERSO

NAL COMPETENTE PARA LLEVAR A CABO LAS OBLIGACIONES 
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IMPUESTAS A LA OFICINA. SE TENOi~A PRESENTE, -

SIEMPRE QUE SEA POSIBLE, LA M,\S A~·1PLIA DISrnlBQ 

CION GEOGRAFICA EN LO QUE SE ~EFIERE A LA CON-

TRATACICN DE ESE PERSONAL. 

C) EL DIRECTOR DE LA OFICINA JUED~ FACULTADO PARA

CREAR EN LA OFICINA CENTRAL Y SUS FILIALES LAS

ELECCIONES JUE ESTIME NECESA~IAS A FIN DE EJEC~ 

TAR El PROGRA~~ DE ACTIVIDADEJ SANITAllAS AUTO

RIZAD~S PCR LA ONGANIZACION. 

ART. 22.- CARACTER INTEJNACIONAL DEL PE~SONAL: 

A) NINGUN fUNCIOli.\RIO O EMPLEADO DE LA OFICIN,, PO

OIV\ ACTUAR CO~·IC l\E Pl~CSEtH ANTE DE GOB 1 ERNO ALGU

NO. 

B) E~ EL CUMPLIMIENTO DE SUS DEBílES EL OIRECTCR Y 

TODO EL PERSON,\L DE LA OFICINA NO SOLICITARAN -

NI RECIBIHAN INSTRUCCIONES DE NINGUN GOBIERNO -

NI DE NINGUNA AUTOWIOAD AJENA A LA ORGA~IZACION. 

SE Ai3STENDRAN DE ACTUAR EN FORMA ALGUNA llUE SEA 

INCOMPATIBLE CON SU CONOICION DE FUNCIONARIOS-

INTERNACIONALES. CADA UNO DE LOS GOBIERNOS SE

COMMOMETE POR SU PARTE A HE:iPET AR EL CARACTER

EXCLUSl VAMENTE INTERNACIONAL DEL DIRECTOR Y DEL 

PERSONAL Y A NO TRATAR DE INFLUIR SOBRE ELLOS, 

ART. 23.- COMISIONES TECNICAS. 

EL DIRECTOR DE LA OFICINA POORA DESIGNAR LAS COMISIO

NES TECNICAS PERMANENTES UUE SEAN AUTORIZADAS POR LA-

CONFERENCIA O POR EL CONSEJO Y LAS COMISIONES TECNI--
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DESPUES DE TRATAR DE LA COOPERACION POLITICA, SE REFl,S. 
RE A LA COOPERACION ECONOMICA Y SOCIAL, LLEGANDO A ESTA -~ 

CONCLUSION: 

• 
"UNA INTERPRETA 
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CAS NO PERMANENTES QUE SEAN AUTORIZADAS POR LA CONfE
RtNCIA O POR EL CONSEJO O POR EL COMITE EJECUTIVO. 

PRESUPUESTO 

ART. 24,. OBLIGACIONES FINANCIERAS DE LOS GOBIERNOS: 

A) LA ORGANIZACION SERA FINANCIADA POR CONTRIBUCIO

NES ANUALES DE LOS GOBIERNOS. LAS COKTRIBUCIO-
NES DE LOS GOBIERNOS MIEMBROS SE DETERMINARAN DE 

CONFORMIDAD CON El ARTICULO 60 DEL CODIGO SANl-

TAIHO PANAMERICANO. LOS GOBIERNOS PARTICIPANTES 

EFECTUAIMN CONTR 1BUC1 ONES ANUALES COMPUTADAS SO

BRE BASES SIMILARES A LAS ESTABLECIDAS PARA LOS. 
GOBIERNOS MIEMBROS. 

B) LOS COB 1 ERNOS ADEMAS DE LAS CONTR 1BUC1 ONES ANUA

L ES PODRAN EFECTUAR APORTACIONES EXTRAORDINARIAS 

PARA LOS GASTOS GENERALES Y PARA FINES ESPECIFl
COS. 

ART. 25.- DONACIONES: 
LA CONFERENCIA, EL CONSEJO, EL COMITE EJECUTIVO O EL -
DIRECTOR DE LA OFICINA PODRAN ACEPTAR Y ADMINISTRAR -

DONACIONES Y LEGADOS HECHOS A LA ORGANIZACION, SIEMPRE 

QUE LAS CONDICIONES IMPUESTAS POR DICHAS DONACIONES O· 

LEGADOS ESTEN DE ACUERDO CON LOS PROPOSITOS Y NORMAS -

DE LA ORGANIZACION. 
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RELAC 1 ONES 

ART. 26.- RELACIONES CON OTRAS ORGANIZACIONES: 

LA CONFERENCIA O El CONSEJO PODRAN AOOPTAR MEDIDAS -

ADECUADAS PARA L~ CONSULTA Y COOPERACION CON OTRAS -

ORGANIZACIONES INíE~ESAOAS O RELACIONADAS CON LA SA-

LUO PUBLICA Y, CON ESTE FIN PODRAN ESTABLECER ACUER-

OOS ESPECIALES co~ TALES ORGANIZACIONES. 

MOD 1 FI CAC 1 ONES 

ART. 27.- REVISION DEL COOIGO SANITARIO PANAMERICANO: 

A) EL DIRECTOR DE LA OFICINA PREPARARA LAS REVISIO

NES PERIOOICAS DEL CODIGO SANITARIO PANAMERICANO 

DE ACUERDO CON LAS NECESIDADES Y NORMAS GENERA-

LES OETEl~MINADAS POR LA CONFE~ENCIA O POR EL CO!f 

SEJO. 

8) ESTAS REVISIONES SERAN CONSIDERADAS POR EL COMl

TE lJECUTIVO Y SOMETIDAS A LA APROBACION DE LA -

CONFERENCIA O DEL CONSEJO, 

C) ESTAS l~EVISIONES SERAN SOMETIDAS A LOS COBIERNOS 

QUE SEAN PARTES DEL COGIDO SANITARIO PANAl.tERICA

NO PARA SU DEBIDA EJECUC ION, COMO RECOMENDACIO-

NES DE LA CONFERENCIA O DEL CONSEJO, 

AllT. 28. - ENM 1 ENDAS A LA CONST 1TUC1 ON: 
LAS PROPUESTAS DE ENMIENDA A LA CONSTITUCION SERAN CO

MUNICADAS A LOS GOBIERNOS MIEMBROS POR LO MENOS TRES -
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r.t[S(S ANTES DE QUE HAYAN DE SEH EXAMINADAS POR LA CON

FERQNCIA O EL CONSEJO DIRECTIVO, LAS ENMIENDAS ENTR~ 

RAN EN VIGOR PARA TODOS LOS GOBIERNCS MIEMBROS CUANOO
SEA~ AOCPTADAS POR LA CONFERENCIA POR EL VOTO DE DOS -

TCRCICS DE LOS REPRESENTANTES DE TODOS LOS GOBIERNOS -
MIEMSl:OS O CUANDO HAYAN SIDO ADOPTADAS POR EL CONSEJO

DIRECTIVO CON EL VOTO DE DOS TERCIOS DE DICHOS REPRE-

SCNTANTES. 

VIGENCIA 

A~T. 29.- VIGENCIA 
A) ESTA CONSTITUCION ENTRARA EN VIGOR UNA VEZ APROBA

DA POR EL CONSEJO; 

S) QUEDA DEROGADA LA CONSTITUCION ANTERIOR. 
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8) MORM1\S 1 NTERNt\CIONALES DE LA 

SEGU!~ 1 DAD SOC 1 AL 

LAS NORMAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL INTEt?NACIONAL LAS
POOENOS ENCUADRAR EN LAS CONSTANTES QUE APARECEN E~ LOS

PROCESOS NACIONALES Y EN LA INFLUENCIA DE LOS PROCESOS -
INTERNACIONALES. EN LAS ACCIONES DE RECIPROCIDAD. ASl

COMO EN LAS OlfERENTES RESOLUCIONES QUE HAN SURGIDO DE -

LAS REBELIONES, LAS CU,\LES PODDICS ANALIZAR DESDE TRES -

ASPECTOS EN FORMA GENERAL. 

1.- •coNTENIDo· ES DABLE APRECIAR UNA DECIDIDA EX-
TENSION DEL CAl~PO DE APLICACION DE LA SECURIOAO SOCIAL -

EN CUANTO A LAS CONTINGENCIAS Y A LAS PERSONAS AMPARADAS. 

EN LO QUE POOR 1 A LLAMARSE AMPLI AC 1 ON HOR 1 ZONTAL, EN

f AS I $ INTERNACIONAL EN RELACION CON LAS PRESTACIONES SO

CIALES. LO MISMO QUE LAS ~UE SIRVEN EN DINERO (LAS ASI~ 

NACIONES FAMILIARES. A LAS QUE TANTA ATENCICN HA VENIDO 

PRESTANDO EN ULTIMAS FECHAS LA ASOCIACION INTERNACIONAL· 
DE LA SEGURIDAD SOCIAL), QUE A LAS QUE SIRVEN EN ESPECIE, 

RESPECTO DE LAS CUALES PARECERA HABER LA TENDENCIA A CO! 
SIDERARLAS PARTE OE LA SEGURIDAD SOCIAL. 

EN LO QUE CONCIERNE A OTRA RA~tA, LA DEL RIESGO PROF~ 
SIONAL, TAM81EN EXISTE MATERIAL SOBllE TODO PROVENIENTE -

DE LA ORGANIZACION INTERNACIONAL DEL TRABAJO, POR EJEM
PLO, EL QUE CONTIENE UNA TERCERA REVISION SOBRE ACCIDEN

TES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES CON VISTAS A 

LA EXTENSION Y MOOERNIZACION DE LOS CRITERIOS IMPERANTES. 
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ESTA POSICION PUEDE FACILITAR LA INCORPORACION DE TALtS

INFORTUt\105 A LOS REGIMCNES DE SEGUlllDAO SOCIAL Y A PO-

NC~ flN A LA DUALIDAD TOOAVIA DOMINANTE EN MUCHOS REGI~~ 

NCS, OC ACUERDO CON LO CUAL, POR UN LADO, LA LEGJSLACION 

~AOORAL Y POR EL OTRO, LA DEL SEGURO O DE LA SEGURIDAD -

~oc 1 Al, COEX 1 SHN EN LA DETERMI NAC ION OE PERSONAS AMPA-

~ADAS O RESPECTO A LAS INDEMNIZACIONES POR INVALIDEZ, -

ASI COMO LAS DISTINTAS CALIFICACIONES SOBRE ENFERMEDADES 

PllOFES 1 ONALES. 

SOBRE LA MISMA •1ATEfHA, PERO DESDE EL ANGULO DE LA -

P~EVENCION (ACCION PRIMARIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL). 

EN lO QUE POORIA LLAMARSE AMPLIACION OE LA SEGURIDAD 

SOCIAL EN EL SENTIDO -VERTICAL•, VALE DECIR, LA RELATIVA 

A LAS PERSONAS CUBIERTAS SEGUN ACTIVIDADES, LA JURISPRU

DENCIA DE ESTE VOLUMEN MUESTRA UNA SEÜALADA INSISTENCIA

HACIA LA INCORPORACION DE CIERTAS CATECCRIAS DE TRABAJA· 

DORES QUE EN GENERAL LOS REGIMENES LATINOAMERICANOS AUN

NO llAN CONTEMPLADO O LO Hi\N HECHO DE UNA MANERA MUY REL!, 

T IVA EN LO QUE TOCA A LA P08LACION CAMPESINA¡ A LOS TRA

NAJADOl~ES INDEPENDIENTES, DOMESTICOS Y A DOMICILIO, TAL

COMO LO HA VENIDO RECOMENDANDO LA CONFERENCIA INTERAMER! 

CANA DE SEGUR 1 DAD SOC 1 AL DESDE SU PR !MERA REUN 1 ON HASTA

LA ULTIMA. 

11.- NATURALEZA DE LA SEGURIDAD SOCIAL 

QUE COMPRENDE El FOMENTO Y MEJORAMIENTO DE LA HABIT! 

CION, ALIMENTACION, RECREO, EOUCACION, ASI COMO LA PROM2_ 

CION DE LA CONVIVENCIA FAMILIAR Y LA VIDA EN COMUNIDADES, 
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QUE LA IDEOLOCIA CLASICA DEL SEGURO SOCIAL, PREOCUPA PRE
FERENTEMENTE SINO EXCLUSIVAMENTE DE LA REPARACION OE LOS

INFORTUN IOS QUE MERMAN O l~tPOSI BI LITAN LA GANANCIA DEL -
TRABAJADOR, A DADO PASO A LA QUE CONSAGRA LA EXISTENCIA -
•oEL RIESGO SOCIAL•, AFRONTADO POR El DECURSO NATURAL DE
LA VIDA QUE SUPONE LA COBERTURA DEL AUMENTO EN LAS NECE-
SIDADES DEL HOMBRE Y SU fAMILI A. 

lA SEGURIDAD SOCIAL COMO INSTRUMENTO OE BIENESTAR SO· 
CIAL Y POH SU INFLUENCIA EN El DESAHROLLO ECONOl·flCO NO -
PUEDE srn DESVINCULADA DE LAS ACCIONES ENCAMINADAS A UNA
POLITICA OE PLANIFICACION DEL PROGRESO NACIONAL. ESTE -
POSTULADO HA SI 00 SOSTEN 100 CON PIH OR 1 DAD SOBRE TODAS LAS 
OEMAS ORGANIZACIONES INTERNACIONALES. 

111.- INTEGRACION 

PERSIGUE LA PLANlf ICACION DEL DESARROLLO ECONOMICO Y -
EL BIENESTAR SOCIAL, AUNQUE NO HA PUESTO PRECISAMENTE El -

ACENTO EN LOS PROBLEMAS ESPEClf ICOS DE LA SEGURIDAD SOCIAL 

SI BIEN HA CQNSIOERADO LO RELATIVO A LA SALUD, A LA VIVIE~ 
DA, A LA EDUCACION Y AUN A LA REFORMA AGRARIA. 

A PESAR DE ~UE LAS OHGANIZACIONES INTERNACIONALES DE -
LA SEGURIDAD SOCIAL, COMO PODEMOS APRECIAR EN NUESTRO ES-
TUOIO ANTEIHOR, HAN ENRIQUECIDO A LA TEMATICA DE ESTA MA-

TERIA, QUISIERAMOS LLAMAR LA ATENCION SOBRE UN HECHO QUE
NOS PREOCUPA; DESDE LA ASAMBLEA GENERAL DE LA O.N.U. EN • 

1970: •EL DESARROLLO TIENE QUE PROPONERSE UNA META, MEJ~ 

RAR CONSTANTEMENTE EL BIENESTAR DE CADA UNO Y APORTAR ---
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BENEFICIOS A TODOS. SI PERMITIMOS LOS PRIVILEGIOS INJU! 

TCS, LA fORt.IAClON DE RIQUEZAS EXAGERADAS Y LA INJUSTICIA 

SOCIAL, EL DESARROLLO NO CUMPLIRA CON SU META fUNDAMEN-

TAL", 

LA CONDICION DE LAS POBLACIONES MISERABLES DEL PLANf. 

TA NC ESTA t.IEJORANDC, Al CONTRAR 10, SE ESTA DETERIORANDO 

CADA D 1 A MAS, S 1 LA COMPARAMOS CON LA DE LOS PA 1 SES 1 N-

DUSTR l AL l ZADOS Y DE LOS GRUPOS PRIVILEGIADOS QUE VIVEN -

EN LOS PAISES EN DESARROLLO. LA DETERIORIZACtON CREClE! 

TE EN LOS TERMINOS DE INTERCAMBIO, LA INJUSTA HEPARTl--

CION DEL TRABAJO Y DE LA PROOUCCION, EL CAOS flNANCIERO

y LA INFLACION, ENGENDHAN LA RECESION Y EL DESEMPLEO. EL 

SISTEMA ACTUAL DE LA OJVISION INTERNACIONAL DEL TRABAJO

AUf.IENTA SISTEMATICAMENTE EL RETRASO OE LA MAYORIA Y EL -

DESARROLLO DE lA MINORIA. EN LOS PAISES EN DESARROLLO -

DOllDE AUMENTO LA TASA OE CRECIMIENTO ECONOMICO, LA ES-

rnUCTUHA ECONOMI CA FUE O IVERSI F ICAOA PERO LOS PMOBLEMAS 

SOCIALES CONTINUAN SIN l~ESOLVER. SIGUE SIENDO DESIGUAL 

LA l\EOISTRIBUCION DEL INGRESO NACIONAL, LA SITUACION DE 

LOS TRABAJADORES NO HA SIDO MEJORADA, EL DESEMPLEO NO -

DISMINUYE, Y El RETRASO DE LOS PAISES POBRES SIGUE ---

IGUAL. NINGUNA DE LAS RESOLUCIONES ECONOMICAS TOMAOAS

ENTRE 1972 Y 1976 HAN MENCIONADO EL •PACTO INTERNACIO-

NAL ~ELATIVC A LOS DERECHOS ECONOMICOS, SOCIALES Y CUL

TUl~ALES•, ADOPTADO EN 1966 POR LA ASAMBLEA GENERAL DE -

LAS NACIONES UNIDAS, NI LA •oECLARAClON SOBRE EL PROGR~ 

se y EL DESARROLLO EN EL CAMPO soc 1 AL.. OE 1969. MAS -

G;V, \'E AUN: EN AQUEL ENTONCES, EL PACTO OE 1966 FUE VOT!, 

DO A LA UNAN 1M1 DAD Y NO TEN 1 A N 1 NGUN CARACTER OBLI GATO-

17 ~ 



RIO. SIN EMBARGO, EN CUANTO SE TRATO DE HACERLO FORZADO -
LOS MISMOS GOBElrnANTES QUE LO lfABIAN VOTADO SE DESISTIE-
RON. DIEZ AÑOS DESPUES DE SU ELASORACION, EL 3 DE ENERO -
DE 1976 RECIBIO POR FIN LAS 35 MODIFICACIONES NECESARIAS

A SU APLICACION (ENTRE ESOS 35 ESTADOS). 

SI NOS ACORDAMOS QUE EN AQUEL ENTONCES LA ORGANIZACION 
COMPRENOIA 144 ESTADOS MIEMBROS, PODEMOS EVALUAR LO QUE -
QUEDA DEL ANTÍGUO SUEÑO DE JUSTICIA SOCIAL. QUE ANIMABA
A LOS REDACTORES DE ESTE TEXTO. 

¿LOS GOBERNANTES HAN RENUNCIADO A AQUEL SUEÑO? ¿LO -
HAN ABANDONADO PROVISIONALMENTE SEGUN El ORDEN DE URGEN-
CIA O LO HAN INTEGRADO A UNA ESTl~ATEGIA GLOBAL QUE COMBI
NA LO SOCIAL Y LO ECONOMICO EN EL CONJUNTO DE LAS ASPIRA
CIONES DE SUS PUEBLOS?. CONSIDERANDO LA REIVINDICACION -
ACTUAL LA ULTIMA 11 IPOTESI S PARECE IMPLICITA. 

SEGUN LA CARTA DE LAS NACIONES UNIDAS, LA OBLIGACION 

DE NEGOC 1 AR ENTRE ESTADOS CONS 1 TI TUVE UNA ~IANERA DE SO-
LUC l ONAR PACIFICAMENTE LA DIVERGENCIA DE OPINIONES. SIN 
EMBARGO, LA SITU.\CION INTERNACIONAL ACTUAL ESTA SERIAME?! 
TE COMPfWMET 1 DA POR LAS D 1SENC1 ONES QUE SEPARAN EL NORTE 
Y EL SUR DEL PLANETA, PERO ¿PODE~IOS CONSIDERAR QUE LOS -
GOBERNANTES CUMPLIERON CON LA OBLIGACION DE NEGOCIAR EN
CUANTO SE REUNIERON EN LAS NACIONES UNIDAS, EN LA -----
CNUCED O EN LA CONFERENCIA DE PARIS, CON EL FIN DE CON-
FRONTAR LA TESIS EN PRESENCIA? POR SUPUESTO QUE NO. LA 

CORTE INTERNACIONAL DE JUSTICIA TUVO LA OPORTUNIDAD DE -
ACLARAR EL CONTENIDO DE ESTA OBLIGACION, CUANDO PLANTEO-
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EL PROBLEMA DL LA PLATAFORMA CONTINENTAL DEL MAR DEL NOR

TE t Af l~~O: ·Los PARTIDOS TIENEN LA OBLIGACION DE ENTA-

BLAR NEGOCIACIONES PARA LLEGAR A UN ACUERDO Y NO TIENEN -

wUE LIMITARSE A UNA NEGOCIACION fOKMAL-. 

ENTRE PA~TIOARIOS SOCIALES, LA NEGOCIACION TIENE QUE

ASLGU~AR TAMBIEN LA PA~TICIPACION OE LOS TRABAJADORES. LA 

l~ANSFO~MACION DE LAS RELACIONES ECONOMICAS INTERNACIONA

LES TIENEN JUE SrR EL RESULTADO DE UNA CONCEHTACION ENTRE 

G08CRNANTES, L~S SINDICATOS Y LOS DIFERENTES GRUPOS INTE

NESADCS. ES IMPRESCINDIBLE CONSULTA~ LAS O~GANIZACIONES

DE LOS TRAB·\JADOKES, Y llASTA ASOCIARLAS A LA NEGOCIACION

DC LOS ACUEIWOS DE COOPERACION, ESENCIALMENTE PANA DEFl-

Nl R LAS crNDICIONES DE INGRESO y 0[ EMPLEO DE LOS Tíl:.~:,.;~ 

DORES EMIGRADOS. PERO LA EXISTENCIA DE LAS ORGANIZACIO-

NES SINDICALES l~EPl\ESENTA CIERTO ADELANTO. SIN EMBARGO,

LOS ESlUD 1 es REC 1 ENTES DE LA o. l. T. DEMOSTRARON QUE EL -

MUNDC· RURAL, UNA DE LAS CARACTERISTICAS DE LOS PAISES EN 

VIA DE DESARROLLO, ESTA CARECIENDO DE ORGANIZACIONES SIN
DICALES. 

ES NECESARIO QUE LOS ESTADOS RESPETEN, EN SU ORDEN 1! 

TE~NO, LAS CONVENCIONES INTERNACIONALES DE TRABAJO. EN -

JUNIO DE 1976, LA CONFERENCIA INTERAMERICANA DEL TR4BAJO

ESTABLECIO UNA LISTA DE 18 PAISES QUE VIOLAN LAS CONVEN-

CICNES DE LA 0.1 .T. RELATIVAS AL TRABAJO OBLIGATORIO, 

¿CUANTAS PROBABILIDADES HAY DE REALIZAR LOS OBJETIVOS 

CONTENIDOS EN LA OECLARACION DE PRINCIPIOS Y EL PROGRAMA

DE DECISIONES ADOPTADAS POR LA CONFERENCIA MUNDIAL SOBRE-



EL EMPLEO DEL 17 DE JUNIO DE 1976?. SIN EMBARGO, ASPl~AN 

AL CSTA8LECl"IENTO DE UN NUEVO ORDEN ECO~CMICO INTERNACIQ 

NAL 8ASADC SOBl{E UNA E5Ti\ATEG 1 A DE LAS PIWIC.~AS NE CES 1 DA

DES PARA LOS GRUPOS DE POBLACIONES ~AS DESFAVORECIDOS DE

LOS PAISES EN OESA~NOLL0. El CUECIMIENTC DEL EMPLEO PRO

DUCTIVO CONSTITUl~A EL FACTOR VITAL DE E3A ESTRATEGIA, E! 

T~E LAS TECNICAS ~UE RE~UIE~EN MUCHA MANC DE OBRA Y LAS -

OUE .~uu lfllEN MUCHO C.\PI ru. EN ESTE CAMPO, EL PAPEL DE

LAS fl\,\NSNACIONALES i:5 DETE~~PIANTE. NO SOLO PUEDEN ASE

GUdA~ EL T~ANSFEfi DE L\ TECNCLOGIA, SINO JUE PUEDEN ASEGY 

~AN UNA FORMA DE Tk,S5FER DE VENTAJAS SOCIALES. UNA NUE

VA 1 DE A FUE Pl{OPtJES TA .~EC 1 ENTEMENTE: LA DE LA "CLAUSULA -

DEL Ti\ABAJAOOW MAS f,\VC1\EC 1Dc·' wUE CONS 1 STE EN APORTAR -

ALGUNOS BENEFICIOS A LOS TKABAJAOORES DE LAS EMPRESAS DE-

LJS PAISES EN DESARMCL~~ DONDE SE INSTALAN. TAMBIEN LES

ílrHNOA Pl~CTECCION, Gl\ACL\S A UNAS MEDIDAS APLICADAS EN SUS 

PAISES ~( ORIGEN PANA P~OTEGER LA SALUD Y LA SEGU~IDAD OE 

LCS ASALA1(IADOS. CLAIW ~UE ES MAS CONVEN 1 ENTE INTERPRETAR 

ESA CLAUSULA COMO UN CBJETIVO QUE COMO UNA LEY IMPERATIVA. 

DEMUESTaA LA VOLUNTAD CCMUN DE ASPIRAN MAS ALLA DE LOS -

CAM31CS DL CROEN ECONOMICO INTERNACIONAL A LA ELABORACION 

DE UN NU['/O OWOEN ·soCIAL'". 



CONCLUSIONES 

P~IMERA.- EL DESARROLLO DE LA COOPERACION ENTRE LOS PUf 

BLOS ES TAN ANTIGUA COMO LA MISMA HISTORIA, -

tS POR ESO QUE LA ENCONTRAMOS RELACIONADA NO 
SOLAMENTE CON LOS PENSADORES Y FILOSOFOS SINO 

HA SIDO DESTACADA POR LOS FUNDADORES DE LAS -

GRANDES RELIGIONES. 

S(GUNDA.- LA PERSONALIDAD JURIOICA DE LAS INSTITUCIONES 

INTERNACIONALES ES IMPRESCINDIBLE PARA QUE -

PUEDAN TENER VIDA EXTERNA. 

TERCERA.- ENTRE LOS PROPOSITOS FUNDAMENTALES DE LA OR-

GAN IZACION INTERNACIONAL, SE ENCUENTRA LA COQ 

PERACION EN LA ~LUCION DE PROBLEMAS DE CARAi 
TEI~ ECONOMICO Y SOCIAL. 

CUA~TA.- EL CONSEJO ECONOMICO Y SOCIAL DE NACIONES UNl 
DAS ES EL ORGANO PRINCIPAL DE COORDINAR LOS -

PROBLEMAS ECONOMICOS Y SOCIALES. 

~UINTA.- EL CONSEJO ECONOMICO Y SOCIAL CUMPLIENDO CON -

CL ARTICULO 55 DE LA CARTA DE LA ORGANIZACION
DE LAS NACIONES UNIDAS, HA INCORPORADO, SIN -

~UE ESTO SIGNIFIQUE INTEGRACtON ORGANICA A LOS 

ORGANISMOS INTE~NACIQNALES ESPECIALIZADOS EN -

SEGURIDAD SOCIAL. 

SEXTA.- LOS ORGANISMOS INTE~NACIONALES ENCARGADOS DE -
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LA CCOPERACION OE LA SEGURIDAD SOCIAL COORDl-

NAN :3US ESFUERZOS POR CONCENSO A EFECTO DE NO

OUPL l CAR ESFUtRZOS. 

SEPTIMA.- LAS NO:mAs ESTABLECIDAS y PERFECCIONADAS POR -

LOS O~GANISMOS DE LA SEGURIDAD SOCl~L INTERNA
CIONAL SIRVEN COMO NORMA UNIVERSAL DE REFEREN
CIA MAS SIEN QUE COMO NORMA OE CONDUCTA GENE-
MALMENTE ACEPTADA. 

OCTAVA.- LAS ORGANIZACIONES INTERNACIONALES OE LA SEGU
RIDAD SOCIAL DEBE~AN TRABAJAR PARA QUE LOS PR2 
GWAMAS OE LA SEGU~IDAO SOCIAL DEBAN SER INTE-
GRAOOS E~ LA PLANIFICACION OE LOS P~OGRAMAS -
PA~A EL DESARROLLO ~UE SE LLEVARAN A CABO EN -
LAS NACIONES UNIDAS, ESPECIALMENTE EN EL SENO

DE E. C. 0. S. D. C. Y U. N. C. T. A. D. 
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