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P R O L O G O 

Para complementar mis estudios profesionales, he reali

zado esta Tesis cumpliendo con el requisito principal de mi 

investigaci~n y sustentar mi ExAmen Profesional de Licencia

tura en Derecho, como forma esencial de ampliar mis conoci

mientos en el campo del Derecho Internacional. 

Expongo ante las Autoridades Academicas de la Universi

dad Nacional Autónoma de Hexico y Organismos gubernamentales 

tanto internos como externos referente a LAS RELACIONES PACL 

FICAS INTERNACIONALES. 

En esta situaciOn se presentan conflictos entre los Es

tados por cuestiones politicas o jurldicas, es por lo que la 

Comunidad Internacional desde antafio ha buscado la forma de 

resolver paclficamente las controversias por diversos medios 

de solución, a efecto de disminuir o casi de desaparecer 

los actos belicos; si los Estados miembros de la Carta de 

las Naciones Unidas y aün los no miembros, sometieran sus 

conflictos ante la Corte Internacional de Justicia y sobre 

todo respetaran sus dictAmenes emitidos, se lograrla obtener 

la paz internacional tan deseada por lesa humanidad; pero 

la realidad actual es que pocas naciones se someten a dichos 

fallos, violando los Tratados o Convenios en ella estableci

dos. 



CAPITU1.0 PRIMERO 

CONFLICTOS INTERNACIONALES 

1.- DEFINICION 

Moreno y Bollini sostienen que hay conflictos internacio

nales "cuando un Estado u otra persona de Derecho internacional 

Publico exige a otro u otra que se conduzca en forma distinLa 

a la asumida en deterr.:iinada emergencia" ... 1 

Rousseau proporciona una interpretaciOn qu~ sobrepasa a 

la anterior ya que elimina la exigencia de conduccion y dice: 

"Se entiende por conf1icto internacional un desacuer.<lo sobr-e 

puntos de hecho o de derecho; una contradicción o una diver-

gencia de tesis jurldicas o de intereses entre dos Estados" .. 2 

Núnez y Escalante al igual que Rousseau, hace caso omiso 

de la mencibn de "otra persona de derecho internacional", que 

Moreno y Bollini cita. Sin embargo NÚñez y Escalante en su d~ 

finici6n adiciona elementos que los autores precedentes no con 

sideran, estos elementos nos han llevado a considerar la defi-

nicion de Núñez y Escalante como la mas completa. Dice: ºSe 

entiende por conflicto internacional un desacuerdo entre dos 

o mas Estados sobre cuestiones de hecho o de derecho, sobre 

interpretacion de un tratado, sobre aplicacion de la responsa

bilidad y sobre la reparacion del dano". 3 

Aplicacibn de responsab;lidad o reparacibn del daño son 

cuestiones que muchos tratadistas pasan por alto y que sin 
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embargo son el origen de muchos conflictos internacionales. 

Varias veces a un Estado se le puede hacer responsable de un 

acto sin nada que reparar y otras el Estado será responsable 

de un daño que deberA reparar. 

Las controversias entre Estados que encuentran su pronta 

solucibn en las cancillerias son frecuentes. Esta es la ra-

zon por la que consideramos que la denominacion de conflicto 

puede comprometer el mantenimiento de la paz y la seguridad 

internacional. 

En la doctrina y en la práctica se distinguen dos catego

rias de controversias internacionales, una de orden juridico y 

otra de orden politice. Sobre esta cuestion N~nez y Escalante 

afirma: "En el fondo todos los conflictos son juridicos, sin 

embargo se han considerado como conflictos juridicos aquellos 

en que las partes no disienten sobre la existencia de la re-

gla de derecho pero si sobre la aplicacion de ~sta al caso co~ 

creto; en cambio se consideran conflictos politices aquellos 

en que las partes están en desacuerdo en cuanto a la existen-

cia de la regla de derecho, ya que cada uno sostiene un crite

rio jurldico distinto". 4 

Se sostiene la teorla de la separacion de los conflictos 

en juridicos y pollticos, los primeros pueden arreglarse re

curriendo a procedimientos juridicos de solucion y los segun

dos no encuentran solucion por medios legales y serian aquellos 

cuya resolucion podrian afectar intereses vitales: independencia, 
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honor nacional, soberania, jurisdicciOn interna, etc. En esta 

forma los Estados pudieran negarse a solucionar un conflicto 

aduciendo que éste era polltico, es decir, que no tenla rela

ción con derechos y si con intereses. 

La teorla de la separación de conflictos en jurldicos y po 

llticos carece de fundamentos técnicos y cientlficos, ya que c~ 

da parte en el conflicto califica, por si misma su naturaleza. 

Consideramos que todas las cuestiones que afectan a los Esta

dos son de lndole polltica, ya que el Estado es un ente, una 

institución polltica por antonomasia, viéndolo asi resulta que 

todos los conflictos son pollticos. Pero todos estos conflic-

tos también son juridicos ya que la totalidad de los conflictos 

encuentran solución por alguna via legal, de aquí la existencia 

de las normas de derecho internacional. 

II.- CONCEPTUACION 

Con la finalidad de encontrar medios para dirimir los con

flictos con fórmulas pacificas, evitar que las controversias se 

agraven y lleven al uso de la fuerza como forma de solución, la 

Comunidad internacional, desde antaño, ha venido elaborando un 

cuerpo normativo, de instituciones para solucionar pac!ficamen-

te los conflictos entre los Estados. Los conocidos como medios 

pacificas de solución de los conflictos internacionales son pr~ 

cedimientos utilizados para dirimir, las disputas entre los Es-
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tados en termines jurldicos bas!ndose en otros principios, e~ 

tos procedimientos son consecuencia de una comunidad cada vez 

mAs en camino de entendimiento a pesar de algunas politicas o 

situaciones que, no obstante su existencia, nos hacen tener 

una fe acrecentada en una Comunidad Internacional integrada. 

Despues de esta disgresibn, seguiremos con los conflictos. 

A) CONFLICTOS DE ORDEN JURIDICO 

Son aquellos en que las partes fundan sus exigencias en 

normas de derecho internacional. Accioly los desglosa de la 

siguiente manera: 

1.- Violacibn de tratados o convenciones. 

2.- Desconocimiento de los derechos de un Estado. 

3.- Ofensa a principios de derecho internacional en la 

persona de un extranjero. 5 

Las controversias de orden juridico son aquellos en las 

que las partes estAn en desacuerdo sobre la aplicací6n o inte~ 

pretaci6n de las normas de derecho existentes. 

B) CONFLICTOS DE ORDEN POLITICO. 

En los diferentes de orden polltico una de las partes en 

el mismo solicita la modif icacibn del derecho existente. En 
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este tipo de conflictos las pretensiones contradictorias de las 

partes no pueden formularse jurldicamente, ya que se orientan a 

una evolucibn posterior, según afirma Schindler. 6 

De acuerdo con Cavar~, son controversias pollticas las que 

por su naturaleza no pueden ser resueltas exclusivamente sobre 

la base del derecho positivo. Estan en juego, más que la apli-

cacibn de una norma jurldica, el honor o los intereses de los 

Estados, o el reparto de poder entre ellos. 7 

Se dificulta mucho distinguir en la práctica una y otra 

clase de conflictos ya que suelen participar de uno y otro ca

rácter. 

Se puede asegurar que para el juez internacional todos los 

dif erendos son de orden jurldico y la pregunta que cabe hacerse 

el juez o árbitro es la de determinar si la pretencibn del de-

mandante puede o no satisfacerse aplicando el derecho positivo. 

Cada categoría de litigios, según su propia naturaleza, r~ 

quieren una t~cnica de arreglo diferente. Asl que mientras ~l 

arreglo de los litigios de orden jurldico se efectúa por vla 

arbritral o judicial sobre la base del derecho positivo, los 

conflictos de orden politice se resuelven por diversos procedi

mientos diplomáticos o politicos, en los cuales el principal o~ 

jetivo es el de respetar los intereses del momento. 
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111.- MEDIOS DE SOLUCION. 

En el orden internacional no existe, contrariamente a lo 

que ocurre en el orden interno, una autoridad superior a la 

de los Estados mismos o un Tribunal con jurisdiccibn obligatz 

ria para garantizar los derechos, reparar ofensas y aplicar 

sanciones. De aqul la existencia de varios medios de solucibn 

de los conflictos internacioales que en forma aislada o suces~ 

vamente, son empleados de acuerdo a las caracterlsticas Lle ca

da caso. Varios instrumentos internacionales obligan a las 

partes contratantes a abstenerse, para resolverlos, del uso de 

la fuerza o cualquier otro medio coactivo y a recurrir a me

dios pacificas de solucibn. 



- 7 -

A) CLASIFICACION DE LOS MEDIOS DE SOLUCION 8 

1.- Pacif icos 

a) Acción diplomAtica~~= 
'0·-

b) Investigación y 
Conciliación 

c) Acción Juridica 

2) 
3) 
4) i
) 

2.- No Pacifico 5 ) 

Retorsión 
Represalias 
Embargos y Boicot 
Rupturas de rela
ciones 
Intervención 
Bloqueo Pacifico 
UltimAtum ) 

3.- Belicos ..f Guerra Internacional 
L.. 

Negociación directa 
Buenos oficios 
Mediación 

Investigación 
internacional 

Conciliación 
Internacional 

Arbitraje 

Justicia 
Internacional 
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B) DIFERENCIAS DE MEDIOS 

Las soluciones que se basan en la acción diplomatica son 

prActica corriente en las cancillerias. Dilucidan asuntos 

esencialmente politices. Aquellas que obran mediante la in-

vestigacibn internacional tienen por objeto aclarar cuestio-

nes de hecho; pero al evolucionar hacia la conciliacibn am-

pliaron su cometido. 

Las soluciones basadas en la acción jurldica solo resuel

ven cuestiones de igual naturaleza. Todas las que se han men

cionado son de carActer amistoso. En cambio las soluciones no 

pacificas, prescinden de tal carlcter y emplean en caso neces~ 

río la violencia. 
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CAPITULO SEGUNDO 

MEDIOS DIPLOMATICOS DE SOLUCION DE LOS CONFLICTOS 

INTERNACIONALES 

IV.- LOS MEDIOS DIPLOMATICOS 

"Las soluciones diplomaticas son aquellas que, basadas en 

la accibn correspondiente, resuelven, con la colaboraciOn de 

terceros o sin ella conflictos internacionales de carácter po

litice". 9 

La importancia y complejidad de las cuestion8s que entre 

si se ven obligados a tratar los Estados, dan origen en mu

chas ocasionEs a conflictos de orden polltico o jurldico, que 

al no ser resueltos paclficamente pueden llegar a provocar la 

guerra. 

Ante la posibilidad de una guerra, la comunidad interna

cional lucha por crear medios que permitan prevenir esos con

flictos, o bien, detener su desarrollo, empleando sistemas 

que se han considerado adecuados. No es propiamente sino has-

ta la creacion de la Sociedad de las Nacionaes cuando los Es-

tados se deciden a considerar como indispensable para gara11Li

zar la paz el empleo de medidas materiales para evitar la gu~ 

rra y la aplicacion de sanciones efectivas en contra de los 
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paises que recurran a la violencia para reso1ver sus conflic-

tos. 

Para prevenir el desencadenamiento de grandes concrovPr-

sias se ha venido recurriendo al sistema de Congresos y Conf~ 

rencias. Estos Congresos se integran por los Estados intere-

sados. En su gran mayoria, se ocupan de la solución de una 

crisis politica y también han tenido por objeto liquidar las 

guerras, estableciendo la paz. 

El tratadista Manuel J. Sierra cita en su obra, los Con

gresos de Viena de 1815, de Paris en 1856 y los de Versalles 

en 1870 y 1919. lO 

Las controversias que surgen entre los Estados pueden ser 

de caracter politice, de orden legal, o de ambos. Son produci 

dos por el antagonismo de intereses politices, sociales o eco-

n6micos; o surgen por diferencias legales originadas por la 

violaciOn de normas reconocidas por el derecho internacional; 

el arreglo de unas y otras debe realizarse por medios pacif i-

cos, eliminando la guerra como procedimiento para resolverlas. 

Los medios diplomáticos son los que mas se han utilizado 

para seguir el uso fijado por su importancia gradual; es tan 

las negociaciones que se llevan a cabo mediante un intercambio 

de despachos verbales, notas u otros documentos a través de 

sus representantes o díscuciones verbales. Ahora bien, cuando 
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se trata de una negociación entre diversos 

el car~cter de Congreso o Conferencia. 

Estados esta toma 

A traves de la historia se han dado numerosos casos de 

arreglos de caracter diplomatico que han evitado conflictos 

violentos y permitido la solución satisfactoria y permanente. 

El tratadista Alfred Verdross cuando se refiere a los me-

dios diplomAticos para solucionar los conflictos intcrnacionn-

les dice: "Cuando una -:.uesti6n afecta a varias potencias y 

previo su acuerdo es frecuente convocar n una Conferencia de 

Estados con el fin de resolver el conflicto. Ahora bien, 0n 

todos los casos, el conflicto sólo puede termin~r por u11 acucE 

do de las partes en litigio; por lo que en Derecho Internaci~ 

nal no hay procedimiento propio y especial de resolución de 

conflictos. De ello resulta que un litigio sobre la interpre-

tación de un Tratado se prolongara hasta que las partes lo el~ 

minen mediante un nuevo Tratadoª Este fen6mcno nos muestra 

con absoluta claridad la naturaleza estrictamente corporativa 

y autOnoma de la sociedad internacional universal. 

"La v!a diplomatica es el mejor medio para resolver los 

conflictos internacionales, y~ que por medio de negociaciones 

directas entre las partes es posible alcanzar mas rApidamcnte 

un entendimiento duradero". 11 



- 12 -

V.- LA NEGOClACION. 

La negociacion directa, que se realiza entre los propios 

Estados interesados, es la forma mas divulgada y simple de r~ 

solver los conflictos. 

Se dice que la negociacion es el arreglo directo de Est~ 

do a Estado por las vias diplomaticas comunes; es decir, por 

medio de los agentes diplomhticos respectivos o por medio de 

conversaciones entre los titulares del despacho de Relaciones 

Exteriores. 

La realidad es que muchos tratados de solucion pacifica 

admiten a la negociaci6n, como primer paso para el arreglo de 

las controversias internacionales. Gran nUmcro de tratados 

hacen del arreglo de una controversia poc medio de la negoci~ 

cion una condición previa al arbitraje obligatorio o al arre-

glo judicial. La Carta de las Naciones Unidas, en su articu-

lo 33, determina que la negociación figura entre los medios 

de arreglo, a la que las parte deben recurrir antes de invo-

car la jurisdicción del Consejo de Seguridad. 12 

La negociación es conducida por los mismos Jefes de Est~ 

do, por los Ministros de Relaciones Exteriores, por represen-

tantes diplomaticos o por enviados en mision especial. A me-

dida de su desarrollo, se levantan acta de la respectiva ge~ 
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tión. Finalizada, sus resultados son consignados en un trata-

do y otro acuerdo internacional. 

Seara Vázquez afirma que: "Aunque no es el sistema mlis 

seguido, nada se opone a que el asunto objeto del conflicto 

sea examinado por los Jefes de Estado; Óltimamente, y como 

consecuencia del desarrollo que ha tomado la practica de inteE 

cambio de correspondencia entre los Jefes de Estado o los Je-

fes de c;obierno, muy a menudo se trata en dicha corresponden-

cia acerca de los problemas que puedan existir entre los Esta-

dos, y si no siempre, o raras veces se llega a una soluciOn, 

frecuentemente se allana el camino para que en conversaciones 

a más bajo nivel se pueda llegar a un terreno de entendimiento. 

Las negociaciones diplomáticas, obviamente, se pueden llevar a 

cabo tambil!n en el seno de Conferencias Internacionalés 11
•
13 

El principal obstaculo que muchas veces impide el arreglo 

con exito de una controversia por medio de la ncgociaci6n es la 

dificultad existente de averiguar los hechos precisos que dieron 

lugar a la misma. De ahi la importancia de organismos tales co-

mo las Comisiones Internacionales de Investigaci6n o las Comí-

siones Permanentes de Conciliaci6n_ 

"Los variados efectos de la negociaci6n pueden ser los si-

guientes: 

a) Desisitimiento? o sea la renuncia de uno de los Esta-
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dos al derecho que pretendla; 

b) Aquiescenci~, es decir, el reconocimiento por uno de 

ellos de las pretensiones del olro; 

e) Transacción, caso frecuente que importa un acuerdo m~ 

diante concesiones reciprocas; 

d) Ruptura cuando las partes advierten la imposibilidad 

de un resultado aceptable; 

e) Substituci6n de la soluci6n diplomAtica por otro medio 

de soluci6n". 14 

En conclusi6n, la negociaci6n como medio de soluci6n de 

las controversi~s internacionales ofrece muchas ventajas,entre 

el las, su duct.ibil id ad y d iscreci6n; pero desgraciadamente, 

su eficacia es limitada, ya que depende del Animo con que se 

practique el procedimiento, que presupone una relativa equiva

lencia entre las fuerzas politicas en pugna. De lo contrario, 

los pequenos Estados se hallan a merced de los grandes. 15 

VI.- LOS BUENOS OFICIOS 

Los buenos oficios se dan cuando las partes no estan dis-

puestas a someter sus controversias a la negociación o cuando 

han negociado sin llegar a una soluci6n, un tercer Estado pue

de procurar un arreglo a través de sus buenos oficios o media

ci6n. 16 

De esta idea se deduce que los buenos oficios pueden pro-
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ponerse: 

a) Cuando las partes no estan dispuestas a una negocia-

ción. 

b) Cuando han negociado y no han obtenido solución a 

su conflicto. 

Otro autor define los buenos oficios 11como la acciOn nm~ 

gable de una tercera potencia que porpone las bases de un en-

tendimiento entre los Estados en desacuerdo, y que se esfuer

za en hacerla aceptar por medio de una intervención directa"~ 17 

Los buenos oficios son las gestiones amistosas y pacifi-

cas que voluntaria o contractualmente reali.za una tercera po-

tencia, por escrito o de palabra, para inducir a otra que ~e

suelva tambi~n pacifica o amistosamente sus diferencias de 

cualquier indole con otra y mantenga o restablezca entre ellas 

las relaciones normales. 18 

De lo antes expuesto se deduce, que los buenos oficios 

tiene dos tipos de elementos constitutivos: 

A) Elementos subjetivos. 

B) Elementos objetivos. 

A) LOS ELEMENTOS SUBJETlVOS. 

Lo constituye la voluntad y el fin que persigue el Esta

do que propone los buenos oficios. 

La voluntad es elemento esencial en los medios de soluci2 
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nar los conflictos internacionales, y puede analizarse desde 

dos puntos de vista: 1) Desde el punto de vista del sujeto 

internacional que propone sus buenos oficios; y 2) Desde 

el punto de vista de los Estados en controversia. 

El primer caso, la voluntad desempeña un papel fundamen

tal al extremo que es la base para proponer y procurar que los 

Estados contendientes resuelvan sus diferencias, ya que como 

regla general, un tercer Estado no tiene obligaci6n alguna de 

ofrecer sus buenos oficios, as! como tampoco de responder a la 

solicitud que en ese sentido le hiciere cualquier Estado. Sin 

embargo puede crearse la obligación por medio de un tratado e~ 

pecial, manifestAndose la voluntad en este caso al momento de 

suscribir el mismo,ya que por medio de Aste los Estados se 

obligan, por ejemplo: el Tratado Americano de Arreglo Pacifi

co (Pacto de BogotA) del 30 de abril de 1948. 

Desde el punto de vista de los Estados en controversia es 

preciso senalar que asi como no existe obligaci6n para un ter

cér Estado de proponer sus buenos oficios, ni de resolver afiE 

mativamente cualquier solicitud en ese sentido, tampoco existe 

obligaci6n para las partes en controversia, de pedir o aceptar 

los buenos oficios de un tercer Estado, quedando sujeta a sol~ 

citud o aceptaci6n a la voluntad de los Estados contendientes, 

salvo el caso de haberse celebrado un tratado por medio del 

cual se obligaren, siendo el mismo producto de la voluntad de 

los sujetos. Respecto al fin que persigue el Estado que prop~ 

ne sus buenos oficios, es procedente efectuar una clasificación: 
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1) Que las gestiones sean encan1inadas a mante11cr o res

tablecer la paz, seguridad y tranquilidad internacional. 

2) Que las gestiones tengan un fin determinado como ob

jetívo primordial, que no sea mantener o restablecer la paz, 

seguridad y tranquilidad internacional. 

En el primer caso, se cumple el objetivo que persiguen 

los medios de solucionar por la via pacifica los conflictos 

internacionales, cumpliendo los Estados con el deber moral de 

mantener o restablecer la paz, seguridad y tranquilidad de la 

comunidad internacional. 

En el segundo es un fin dual y se da cuando un Estado ªP.!!. 

rentando que la finalidad de sus gestiones son la paz, seguri

dad y tranquilidad internacionales, las mismas est.An encamina

das a obtener de los paises en controversia, mayores ventaja~ 

econbmicas y politicas, siendo esta la finalidad qué realmente 

les interesa y que logran a traves de la obtencibn de la paz, 

es decir, que no les interesa ~sta por si misma, sino porque a 

traves de ella obtienen mayores beneficios. 

Naturalmente que el resultado de los buenos oficios <lepen 

derA en gran parte del prestigio, desarrollo econbmico y mora

lidarl quP sustente el Estado que lo~ propone y de la mayor o 

men(11 dependericia qut los Estados en contLoversio tt·u5an con el 

pr.oponente .. 
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B) ELEMENTOS OBJETIVOS 

Entre estos elementos cabe señalar fundamentalmente la 

manifestación de la voluntad, es decir, el hecho en si de pro

poner los buenos oficios y la actitud tomada para el efecto. 

La voluntad puede manifestarse de dos maneras! 

a) En forma oral, y, 

b) En forma escrita. 

Al respecto varios tratadistas opinan que el Estado que 

propone sus buenos oficios des empella una función de i ntermed iE_ 

río activo a fin de allanar las dificultades de otros Estados. 

Pero tomando en cuer1ta, que se trata de la paz internacional, 

las gestiones pueden y deben realizarse del modo más eficaz p~· 

sible, sin descartar definitivamente los formalismos escritos. 

Los sujetos que pueden proponer sus buenos oficios son: 

a) Personas juridicas de derecho internacional. 

b) Personas individuales. 

La tendencia genralizada, acepta a los Estados o Potencl 

como sujetos para proponer sus buenos oficios, pero tales ge~

tionPs pueden ser re::.aliz3dá!::> con el mismo resultado, si se e1• 

comiendan A un ciudadano, y asl, se estabJecc en el Tratado !1 

teraml!ricano de- Buenos Ofic..iof' y Mediac.:jÓn. firmado el 23 de 

dic.iPmbrt~ dfO· lQ~b, el que indica: "Qut-· c..:un:ndo una controver-

sia lle, pueditrH ser resuelta por los medjos diplomAticos ordi

narios, las partes pueden recurrir a los buenos oficios y a la 
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mediaci6n de un eminente ciudadano de otro pals americano ele

gido de una lista preparada de acuerdo con las disposiciones 

del Tratado". 

Y debe ser aceptable la proposici6n de los buenos oficios 

de un ciudadano puesto que el fin primordial es de inter~s in

ternacional, y porque el individuo es el destinatario de toda 

norma jurldica, es el verdadero sujeto del derecho de gentes. 

Asimismo, como puede darse el caso de que sea una persona 

individual o un Estado el que propone sus buenos oficios, tam

bi~n puede suceder que sea uno o varios sujetos los que los 

proponen, surgiendo de esta manera la forma colectiva, tal es 

el caso de la ingerencia colectiva de Argentina, Brasil, Chile, 

Estados Unidos, Per6 y Uruguay en la guerra entre Bolivia y Pa

raguay ocurrida en el año de 1936 y en 1937. 

Los buenos oficios pueden tener objetos disLintos, segün 

sea el momento en que se propongan, y asl tenemos que pueden 

proponerse: 

1) Para resolver paclficamente una controversia interna

cional. 

2) Para evitar un conflicto armado. 

3) Para poner fin a un conflicto armado ya entablado. 

Son muchos los ejemplos que pueden citarse al respecto, pe

ro mencionando algunos en que los buenos oficios han tenido por 

objeto resolver una cot1troversia internacional, tenemos: los 



buenos oficios de Argentina, Brasil, Estados Unidos ofrecidos 

en mayo de 1941, consiguieron resolver el conflicto de fronte-

ras entre Ecuador y PerU; Francia y Siam aceptaron los buenos 

oficios de los EEUU en agosto de 1946, para resolver las cues-

tiones territoriales pendientes entre ambos paises; las rela-

e iones diplomaticas entre Mexi•::.o y Per~ que hablan llegado a 

interrumpirse fueron reanudadas gracias a los buenos oficios 

de España. 

Para evitar un conflicto armado se han propuesto los bue-

nos oficios en los siguientes casos: el ofrecimiento de los 

buenos oficios de los EEUU para evitar la guerra ruso-finlande-

sa, el cual fracaso; la Reyna Guillermina de los Paises Bajos 

y el Rey Leopoldo III de Belgica ofrecieron en vano sus buenos 

oficios para evitar el estallido de la Segunda ~uerra Mundial. 

C) CASOS ESPECIFICOS. 

Como ejemplo de casos en los cuales los buenos oficios han 

sido ofrecidos con el objeto de poner fin a un conflicto armado 

ya entablado, podemos mencionar los siguientes: El Rey de 

Marruecos y el Presidente de Burquiba ofrecieron el 21 de no

viembre de 1957 sus buenos oficios a Francia para poner fin a 

la guerra de Argelia; los Paises Bajos e Indonesia aceptaron 

en agosto de 1947 los buenos oficios de los EEUU destinados a 

poner fin a las hostilidades que hablan sido reanudadas el 21 

de julio anterior. 19 
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D) IMPORTANCIA DEL PROCEDIMIENTO 

Los buenos oficios constituyen uno de los medios diplomA

ticos de solución de divergencias internacionales mAs simples, 

pero no por eso carece de importancia, ya que ¿ste se compone 

de varias clases de acciones que Lienden a abrir negociaciones 

entre los Estados en conflicto, constituyendo lo anterior su 

diferencia con otros medios de solucibn. 

E) _5:ARACTERISTICAS 

Como caracteristicas rnAs importantes podemos mencionar las 

siguic.-ntes: 

1.- Siraplicidad: la proposición de los buenos oficios 110 

requiere formalismos especiales. 

2.- .Discrecionalidad: la ingerencia del sujeto proponen-

te es leve, es decir, que no interviene en 3suntos in 
ternos de los Estados en controversia. 

3.- La abstencibn del sujeto proponente de intervenir en 

la controversia4 

4.- Que no se considera un nclo poco amistoso. 

F) NORMATIVIDAD 

Las normas emitidas con relación a los buenos oficios, se 

refieren principalmente al reconocimiento como derecho de los 

Estados, de solicitarlos o porponerlos, o bien al acuerdo de 
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los mismos de utilizarlos como medios de soluci6n; enlre 

estas disposiciones podemos mencionar las siguientes, adem¿s 

de las ya referidas, asi por ejemplo, en julio de 1899 en La 

Haya se celebró el Convenio de Arreglo Pacifico de las Con

troversias Internacionales, en el cual se otorgaba a los Es

tados el derecho de ofrecer los buenos oficios; en el Trat~ 

doJ.nteramericano de Buenos Oficios y Mediación firmado el 23 

de diciembre de 1936, establecía que cuando una controversia 

no pudiera ser resuelta por los medios diplomaticos ordina

rios, las partes pueden recurrir a los buenos oficios y a la 

mediacilln de un eminente ciudadano de otro pals americano, 

preferentemente elegido de una lista preparada de acuerdo 

con las disposiciones dtl tratado; en la Conferencia sobre 

la Paz celebrada en Buenos Aires en diciembre de 1936, se fiE 

m6 una Convenci6n en caso de amenaza de la paz en las Rep6bl~ 

cas americanas el empleo de los buenos oficios como medio di

plomAtico, obligatorio para resolver las divergencias que pu~ 

dan surgir; en la Segunda Conferencia Panamericana celebrada 

en M~xico, al suscribirse el 29 de enero de 1902, el Tratado 

de Arbitraje Obligatorio, se estipuló que en caso de conf lis._ 

to entre dos o mAs de ellas se haga inminente la guerra~ se 

recurra, en t~1nto que las circL1nstRnciR~ lo permitan, a los 

buenos oficios o a la mediaci6n de una o rn~s potencias 3migas; 

en el preAmbulo de la Convención sobre neutraliéad marltima 

suscrita en 1928, en la Sexta Conferencia Panamericana celebr~ 

da en La Habana, se expresa que los gobiernos de las Republi-
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cas representadas, deseando que cuando se produzca una guerra 

entre dos o mAs Estados, los demAs puedan en aras de la paz, 

ofrecer su buen oficio o su mediación para poner fin al con

flicto, sin que esa acción pueda considerarse como un acto p~ 

co amistoso; en el a~o de l85ó, en el Congreso de Parls se 

aprobo un Protocolo para aplicar los buenos oficios al arre

glo pacifico de las controversias internacionales. 

VII.- LA MEDIACION 

A) DEFINICION 

Entre los autores, no todos tienen el mismo concepto de 

la mediacion. Alguno, entre los mAs antiguos de Am~rica, la 

identifican como los buenos oficios. Asi tenemos a Bello, 

quien dice: "En la mediacion un amigo com~n interpone sus buE_ 

nos oficios para facilitar la arman la", y Calvo: "Que la me-

diacion se produce cuando un Estado amigo presta sus buenos 

oficios para resolver y arreglar cuestiones internacionales 

pendientes entre dos o mAs Estados". ZO Sin embargo, sabemos 

que los buenos oficios y la mediacion son dos procedimientos 

completamente diferentes. 

Hoijer formula una dPfinicibn bastante completa, escribe 

que *'La mediacibn er el .acto por el cual uno o varios Estados, 

ya a so1icitud de 1as partes que litigar., ya por su propia ini_ 

ciativa libremente aceptada, ya tambi~n por consecuencia de e~ 



- 24 -

tipulaciones anteriores, se constituyen en intermediarios 

oficiales de una negociaci6n con el fin de resolver paclfica

mente un litigio surgido entre dos o mAs Estados.~1 

Seg6n Charles Rousseau, "la mediaci6n consiste en la 

acci6n de una tercera potencia, destinada a obtener un arreglo 

entre dos Estados en litigio", 22 Es decir, que varia la me-

diaci6n de los buenos oficios por una diferencia en grado, 

mientras que en los buenos oficios presentan un carácter más 

discreto, en la mediaci6n el Estado mediador interviene en la 

negociaci6n y propone una solucibn o soluciones al conflicto. 

El autor Oppenheiru hace una buena diferencia entre los 

buenos oficios y la mediaci6n de la manera siguiente: "la di-

ferencia entre ellos es que, mientras los buenos oficios se 

componen de varias clases de acci6n que tienden a abrir nego

ciaciones entre los Estados en conflicto, la mediaci6n consis

te en gesti6n directa de negociaciones entre las partes en 

cuesti6n sobre la base d~ las propuestas hechas por el media

dor". 23 

Ahora bien tomando en consideraci6n la opini6n del trata

dista francés Fauchille, tenemos que: "la diferencia entre 

los buenos oficios y la mediación está en que aquellos son la 

forma menos acentuada de la mediaci6n". 24 Es decir, para él 

los buenos oficios y la mediación son id~nticos por su natura

leza jurldica pero se~istinguen ante todo por el grado de in

tensidad de su carácter. 
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Cavar~ sostiene que "el derecho convencional y la diplo

macia confunden actualmente la mediacibn y los buenos oficios, 

originalmente, en el procedimiento de los buenos oficios, el 

tercero trabajaba en la creacibn de una atmbsfera favorable p~ 

ra el restablecimiento de relaciones dfrectas. El mediador, 

por el contrario estaba encargado de llevar la negociación y 

proponla un arreglo. En la actualidad se puede distinguir en

tre los dos procedimientos una diferencia de grado. El media

dor se compromete oficialmente mas que el gobierno que ofrece 

sus buenos oficios. 

B) CARACTERISTICAS 

La caracterlstica principal de la mediacibn es el carac

ter facultativo que domina toda la institución: 

1) La iniciativa del Estado mediador es totalmente dis

cresional pues nada le obliga a ofrecer su mediacibn. 

2) Lo mismo ocurre con los Estados~n desacuerdo, que pue

den, si quieren, declinar el ofrecimiento de mcdiacibn. 

3) Por 6Itimo, a diferencia de lo que ocurre con el arbi

traje, el resultado de la mediaci6n no tiene fuerza 

obligatoria y no puede ser impuesto a los Estados en 

litigio. 26 

A pesar de su caracter facultativo, se ha tratadc, de intr~ 

ducir en la mediacibn un cierto caracter obligatorio, no en lo 
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que se refiere a decisión, sino en lo relativo al empleo de e~ 

te procedimiento. 

Es asi como ocurrió con el Articulo 8 del Tratado de Pa

ris del 30 de marzo de 1956, que establecia el principio de la 

mediación previa por parte de los Estados signatarios del mis

mo, para resolver los conflictos que pudieran surgir entre Tu!: 

quia y algunas de las potencias Europeas. 

Tambien en el Articulo 2 del Acta General de Berlin, del 

26 de febrero de 1885 1 se impuso a los Estados firmantes el 

compromiso de recurrir a la mediación de un Tercer Estado, o de 

varios, en caso grave surgido entre ellos acerca de territorios 

comprendios en la cuenca convencional del Congo. 

En las conferencias de 1899 y 1907, celebradas en La Haya, 

se aprobó un conjunto de reglas para la aplicación de los bue

nos oficios y de la mediación. De acuerdo con estas reglas las 

partes en conflicto deben recurrir a la mediación de una pais 

amigo; se declara tambien útil y deseable que este intervenga 

aún sin requerimiento expreso y sin que su actitud pueda con

siderarse como un acto inamigable. 

La Conferencia Panamericana de Buenos Aires (1936) tambien 

se esforzó en organizar la mediación. Según el Convenio del 23 

diciembre de 1936, la mediación es llevada a cabo por un ciuda

dano eminente, escogido en una !isla previamente formada, que 

incluye personas designadas por las RepúbliLas Americanas. 
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C) APLICACIONES 

Se ha utilizado la mediación: 

1.- Para prevenir una guerra. Algunos ejemplos que p~ 

demos citar son los siguientes: 

a) La mediación britAnica de 1867 entre Francia y Pr~ 

sia, a propósito de Luxemburgo; 

b) La mediación del Papa León XIII, entre Espana y 

Alemania, en el conflicto relativo a la atribución de las Islas 

Carolina en 1885; 

c) El ofrecimiento de mediación de Arabia Saudita en el 

Conflicto anglo-egipcio el 23 de enero de 1952. 

2.- Para poner fin a una guerra iniciada entre dos Est~ 

dos. Podemos citar algunos casos: 

a) Mediación de Francia para poner fin a la guerra hi! 

pano-estadounidense, que dió lugar al Tratado de Parls del 10 

de diciembre de 1898¡ 

b) La mediación de los Estados Unidos para lograr la 

conclusión de la guerra ruso-japonesa, que dió ocasión de la 

firma del Tratado de Portsmouth, el 5 de septiembre de 1905; 

c) Mediación de Japón para poner t~rmino a las hostill 

dades franco-siamesas en Indochina el 21 de enero de 1914. 27 

El valor de la mediación para el arreglo pacifico de los 

conflictos internacionales, sea antes o despu~s de que las 

partes hayan apelado a las armas, es considerable. 
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D) EVOLUCION DEL PROCEDIMIENTO 

En la época conternponlnea se puede apreciar una tenden

cia a utilizar la rnediaci6n fuera de su arnbito tradicional. 

1) Intento de emplear mediaci6n para poner t~rmino a 

una guerra civil. Algunos ejemplos que podernos citar son los 

siguientes: 

a.- La negativa de las dos partes en conflicto de la 

guerra civil española a aceptar la proposici6n de mediación 

franco-britAnica del 9 de diciembre de 1936. 

b.- La negativa de Francia, Gran Bretana y la URSS, de 

dar curso a la petición de mediación en la guerra civil China, 

hecha por el gobierno de Chan-Kai-Chek, el 17 de enero de 

1947. 

2) Por una tendencia a no escoger corno mediador a una 

Potencia, sino a 'Jna personalidad calificada. Vc!.irnos algunos 

ejemplos: 

a.- Este sistema ha sido consagrado, en 1936, por el Tr~ 

tado Panamericano de Buenos Aires. 

b.- El Ex-ministro Ruciman fue escogido como mediador P! 

ra resolver el conflicto de los Sudestes, el 26 de julio de 

1938. 

c.- La designación del eonde Folke Bernardotte, por el 

Consejo de Seguridad el 20 de mayo de 1948, corno mediante en

tre Israel y Los Estados Arabes, en Palestina. 

d.- El Consejo de Seguridad designo al Magistrado austr! 
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liano Sir Owen Dixon el 12 de abril de 1950 y al Ex-senador 

norteamericano Frank P. Graham el 30 de abril de 1951, para 

que actúen de mediadores en el Conflicto de Cachemira entre 

la India y Pakistan. 

VIII.- INVESTIGACION 

A) CARACTERES GENERALES 

La investigacion internacional es un metodo creado por 

las Convenciones de La Haya de 1899 y 1907, sobre la sobcibn 

pacifica de los conflictos internacionales, debido a la ini

ciativa de Rusia a traves de su representante Martens. Según 

el tratadista PodestA Costa, la investigacibn internacional: 

" ••• consiste en entregar mediante acuerdo directo de las par

tes, a una comision especial llamada Comisión Internacional 

de Investigacibn el esclarecimiento de una divergencia exis

tente acerca de una cuestion de hecho, entendiendo que dicha 

Comisi6n, una vez realizado un estudio imparcial del punto, 

deba expedir un informe por mayorla de votos 1 que contenga un 

anAlisis objetivo del hecho acaecido; este informe no tiene 

el carActer de un fallo, pero sus conclusiones poseen innega

ble valor moral y habilitan a las partes para llegar a un en

tendimiento sobre su base y su fundamento polltico, jur!dico 

y econbmico". 

Ademas, las partes pueden facultar a la Comisibn para de~ 

lindar las responsabilidades, si las hubiera; y aunque no sea 
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asl, es evidente que esas responsabilidades pueden surgir co

mo consecuencialndirecta del examen objetivo realizado en la 

situaci6n internacional que se presentase problemAtica". 28 

De acuerdo con Charles Rousseau, la investigaciOn11 consi.§_ 

te en someter un dif erendo a comisiones investigadoras cuya 

6nica misi6n es establecer la materialidad de los hechos, pe

ro sin pronunciarse de ninguna manera sobre las responsabili

dades: y en general, estas surgiran de una exposici6n objetl 

va de aquellos. Se deja liberados a los Estados interesados 

en sacar conclusiones y arreglar el incidente, ya sea direct~ 

mente o recurriendo al arbltraje". 29 

En la Convenci6n de La Haya del año de 1899, se recomie~ 

da que las diferencias de caracter internacional que no envuel 

ven ni el honor, ni los intereses vitales y proviniendo de una 

divergencia de opini6n sobre los puntos de hecho, las partes 

que no han podido llegar a un arreglo mediante las negociaci.o

nes diplomhticas deben hasta donde las circunstancias lo perml 

tan, instituir comisiones internacionales de investigacion pa

ra facilitar el arreglo de tales diferencias aclarando los he

chos por medio de una concienzuda e imparcial investigación. 

En el Segundo Convenio en La Haya de 1907, s~ estableci6 

la finalidad de las comisiones internacionales, la cual consi~ 

tia en la soluci6n de los desacuerdos internacionales y en la 

dilucidaci6n de los elementos facticos mediante una invcstig~ 
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ci6n minuciosa. Este Convenio redact6 detalladas regu1aciones 

sobre la organización y el procecdimiento a que deblan ajuslaE 

se las comisiones internacioales de investigaci6n. 

B) OBJé.IIVOS DE LA COMISJON INTERNACIONAL DE !NVESTIGA

CION. 

1) Intervenir en los litigios internacioales para deter

minar los hechos y procurar la equitativa soluciOn 

del conflicto. 

2) El tiempo que emplea la comisión en el desarrollo de 

sus trabajos ayuda singularmente a apaciguar los Ani-

mos, a calmar la opinión público a una ccuAnime 

apreciación del asunto y circunstancias que en cada 

caso concurren. 

No es obligatorio el uso de este medio de soluci~n, sola

mente Ótil y deseable siempre que las circunstancias lo permi

tan. 

Los comisiones se constituyeron por una convenci6n espe

cial formada por miembros que las partes designan. La conv~n

ción especial debe mencionar los hechos objeto de la investig~ 

cían, el modo y plazo de su est~blecimiento, los poderes de 

sus miembro~, denominados comisarios, su sede, el idioma que 

se empleara y los plazos para que las partes presenten sus re.!'_ 

pectivos alegatos. 
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La comision debe ser integrada, salvo estipulación en con

trario, por cinco miembros, cada una de li1S partes designan dos, 

de los cuales s6lo uno es nacional propio y entre todos designan 

al quinto. En caso de que no lo hagan, entonces lo hacen uno o 

mAs Estados extranjeros. Como se reglamento en la Convcncion 

de 1907, tiene cadcter contencioso, pudiendo las partes desig

nar a agentes especiales parn representarlas durante su substan

ciacion, asi como consejeros o abogados. 

El informe se l1ace e11 cuanto a los extremos de los hechos 

que se constataron en la invcstignci.On. Este se limitar& en e~ 

tricta raz6n a la exposici6n del caso. si11 tener el carácter de 

sentencia arbitral y obligatorio, ya que deja a las partes en 

completa libertad sobre el uso que deben dar a la informaci6n 

asi proporcionada. 

C) APLICACIONES 

Este medio de solucion ha sido utilizado en los siguientes 

casos: 

a) El procedimiento de investigacion funciono por prime-

ra vez en el asunto del Dogger Bank, también llamado de los pe~ 

. cadores de Hull, provocado por un lamentable ataque, en la no-

che del 20 al 21 de octubre de 1904. de la escuadra rusa del a! 

miran te Rodiestvensky, contra chalupas de pesca inglesa, que la 

escuadra confundio con torpederos japoneses (1 chalupa hundida, 

5 averiadas, 2 muertos y 6 heridos). Por iniciativa de Francia 
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se reuni6 en Parls el 22 de diciembre de 1904, una Comisión 

Internacional de Investigación cuya misibn y competencia fue

ron fijadas por la declaracibn de San Petersburgo del 12 de 

noviembre de 1904, bajo la presidencia del Almirante Fournier. 

Dos meses más tarde, el 25 de febrero de 1905, presento un ig 

forme Como consecuencia del cual Rusia indemnizó a la Gran 

Bretaña por reparación de los danos causados. 30 

b) Se dio el procedimiento de investigación en el caso 

del secuestro del buque Tavignano y cañones de los buques Ca-

mouna y Galois, los tres franceses, por buquea de guerca ita

lianos durante ·1a guerra italo-turca (1912). Francia argumen 

to que los hechos hablan ocurrido en aguas territoriales tunE_ 

cinas. 

La Comisión no pudo establecer con precisión el lugar 

donde habla ocurrido. El caso fue sometido a la Corte Perma· 

nente de Arbitraje y luego arreglado directamente. 

c) Otro caso fue el del naufragio del buque holandes 

Tubantia, que durante la guerra de 1914-1918, fue objeto de 

una explosión acaecida en 1916. Holanda lo atribuyó a un tor 

pedo alemán, hecho que Alemania neg6. Ambos paises resolvie

ron someter el caso a una Comisión Internacional. 

Esta concluy6 que el buque habla sido torpedeado por un 

submarino aleman. Alemania acept¿ la conclusibn y pago una 

indemnizacibn a Holanda. 31 
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d) Otra co~isión investigajora intervino en 1929 en el 

conflicto entre Bolivia y Paraguay, quedó integrada p~r Del~ 

gados de Estados Unidos, Col0mbia, Cuba y México con pode

res de concilíacion; los resultados fueron satisfactorios. 

Estas comisiones fueron previstas en los Tratados de Bryan 

entre los Estados Unidos y diversos paises. 32 

D) LOS TRATADOS DE BRYA~ 

El sistern<l de la investígaci6n se encuentra tambih en 

ciertos tratados bilaterales. Las Convenciones de La !laya, 

en efecto no daban nas qu•? un plan general para la c<:>n"titu

ci6n y funcionamiento de esas comisiones, dejando plena libeI 

tad a las partes contratantes para recurrir al mismo si se 

presentaba la ocasibn. 

Varios Estados quisieron ir más lejos asumiendo el com

promiso formal de apelar a una Comisi6n de Investigac.1on en 

determinadas circunstancias mediante acuerdos suscritos a ese 

efecto, y de no recurrir a la guerra sino al final de la in

vesligacion. 

El valor pacifico de la Comisión de Investigación en el 

concepto americano reside, efectivamente, en que es una instl 

tuci6n de demora, un modo de ganar tiempo. 

Asi, los Estados Unidos, por iniciativa de su Secretario 

de Estado, W. J, Bryan suscribi6 una treintena d.e tratados de 
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ese tipo que se denominaron los Tratados Bryan. 

Los Tratados de Bryan fueron firmados en Uashington en 

1914, y pregonizan como fundamental el principio de que las 

Comisiones deben estar constituidas con anterioridad al con-

flicto, incluyendo una clausula por la cual los contratantes 

convienen en que todas las diferencias que surjan entre ellos 

se someterlo a una encuesta hecha por la Comisi6n Internacio

nal, cuya composici6n se fije de acuerdo con las partes. Es-

tos se comprometen a no declarar la guerra o a comenzar las 

hostilidades hasta que la investigaci6n haya terminado y se 

emita el dictlmen. Treinta y seis Estados admitieron favora

blemente esta proposici6n firmando al efecto los tratados re~ 

pectivos. Bryan le llama a este proceso de "enfriamiento", 

pues durante su desarrollo los Estados se comprometen a no d~ 

clarar la guerra ni a comenzar las hostilidades. 33 

Charles Rousseau, expone en su obra los razgos esenciales 

de estos tratados, base para una invesligaci6n y un informe: 

a) Composici6n id~ntica de las comisiones, que compre~ 

den 5 miembros, de los cuales 3 son elegidos sin ser naciona-

les de los Estados en litigio¡ 

b) Carlcter obligatorio del recurso a este procedimiento 

desde el momento en que una de las partes lo solicite¡ Y 

c) Carlcter no obligatorio del informe de la Comisi6n 

que las partes pueden rechazar. 34 
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E) EVOLUCION DEL PROCEDIMIENTO 

La Sociedad de las Naciones utilizó frecuentemente el pro 

cedimiento de Investigación entre los años de 1919 y 1939, e 

igualmente, ha hecho la Organización de las Naciones Unidas 

despu/,s de 1946. 

El actual procedimiento de Investigación es diferente del 

sistema clAsico de La Haya. 

a) La investigación de 1907, era un procedimiento A11tó

nomo que se bastaba a si mismo, y el de la Sociedad de las Na

ciones y de la Organización de las Naciones Unidas presenta el 

carActer de simple elemento integrante de un procedimiento de 

arreglo de mayor amplitud¡ es en suma, un medio de ilustración 

o documentación de los órganos internacionales. 

b) A imitación de lo que ocurre en el procedimiento de 

investigación o de instrucción del derecho interno, que se de-

sarrolla en el sitio donde han ocurrido los hechos, la Comi

sión se desplaza casi siempre al lugar de los mismos. 

c) La Comisión propone una solución y no se limita a 

una simple exposición de los hechos. 35 

F) PRACTICA DE LA SOCIEDAD DE LAS NACIONES 

Se recurrió a la Investigación en los siguientes conf lic-

tos: 
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a) Asunto de las Islas Aland, entre Suecia y Finlandia. 

El 20 de septiembre de 1920, se design6 una Comisi6n de Inves

tigaciones, encargada de comprobar si la poblaci6n del Archi

piélago querla continuar siendo finlandesa o preferla adquirir 

la Nacionalidad sueca. 

b) Asunto Mossul, entre Gran Bretaña y turqula. Se de

signaron por el Consejo dos Comisiones, una el 30 de septiem

bre de 1924 1 y otra el 24 de septiembre de 1925 1 encargada de 

reunir datos y elementos de apreciaci6n necesarios para fijar 

la frontera entre Turqula e Irak. 

c) Incidente fronterizo greco-búlgaro de Demir-Kapu, se 

design6 el 29 de octubre de 1925, una Comisi6n de Investiga

ci6n encargada de de terminar sobre. e 1 terreno las responsabili 

dades del incidente producido el 21 del mismo mes y de elabo

rar una reglamentaci6n, al respecto para el futuro el 14 de di 

ciembre de 1925, aprob6 el Consejo el informe de la Comisi6n 

que condenaba a Grecia pagarle a Bulgaria una indemnizaci6n de 

treinta millones de levas y proponla la adopci6n de diversas 

medidas. 

d) Conflicto chino-japones, provocado por la agresi6n 

japonesa, el 18 de septiembre de 1931 1 a Manchuria. Designa

ci6n por el Consejo el 10 de diciembre del mismo año, de una 

Comisi6n de lnvestigaci6n que se traslad6 a China para estu

diar la situaci6n y someter al Consejo propuestas de arreglo. 
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G) PRACTICA DE LA ORGAN!ZACION DE LAS NACIONES · 

UNIDAS 

a) Palestina. Constitución de una Comisión especial, 

designada por la Asamblea General el 15 de mayo de 1947, y 

dotada de amplios poderes para examinar la cuestión. Los 

puntos del informe presentado el 31 de agosto siguiente, siE 

vieron de base para la adopción por la AsambleA el 29 de no

viembre de 1947, de su plan de reparto territorial. 

b) En los Balcanes en dos ocasiones: Primera, el Con

sejo de Seguridad nombrb el 19 de diciembre de 194&, una Com_! 

sión de Investigación para dilucidar las causas de la agita

ción existente en el norte de Grecia, cuyo informe publicado 

el 25 de junio de 1947, no pudo producir efecto alguno, ya 

que el Consejo se encontró en la posiblidad de adoptar una d~ 

cisión al respecto a causa de la divergencia de criterio en

tre sus miembros. Segunda, el 21 de octubre de 1947, el Con

sejo de Seguridad nombró una Comisibn especial, encargada de 

investigar acerca de la situacibn general en Grecia y de las 

eventuales amenazas contra su independencia e integridad terr_! 

torial, cuyo informe publicado el 2 de octubrP de 1949, fue 

transmitido a la Asamblea General. 

c) En Indonesia, designación por el Consejo de Seguri

dad, el 25 de agosto de 1947, de una Comisión encargada de v_! 

gilar el cese de las hostilidades entre los Paises Bajos e 

Indonesia, cuyos esfuerzos permitieron que se llegara el 17 
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de enero de 1948, a la firma de los Acuerdos llamados de Ren

vil ler. 

d) En Alemania, nombramiento por la Asamblea General, 

el 20 de diciembre de 1951, de una Comisi6n encargada de inve~ 

tigar las condiciones necesarias para que pudieran celebrarse 

elecciones libres en dicho pais. 36 

IX.- LA CONCILIACION 

A) IDEAS GENERALES 

Oppenheim dice que la conciliaci6n es el procedimiento de 

resolver una controversia mediante su sumisi6n a una comisi6n 

de personas cuya tarea es dilucidar los hechos y, generalmen

te despues de oír a las partes y esforzarse en llevarlas a un 

acuerdo, redactar un informe que contenga propuestas de arre

glo, pero que no tiene carácter de obligatorio de una decisi6n 

judicial o de una sentencia dentro del derecho positivo. 

Por su parte Manuel J, Sierra, al referirse a la concili~ 

ci6n dice: " .•. es semejante en su aspecto inicial al procedi

miento de investigaci6n, tiende cambien, entregándolo a una C~ 

misi6n a provocar una pausa en el conflicto, para dar tiempo 

necesario para una reflexi6n serena y someter a la considera

ci6n de las partes una posiblidad de soluci6n, sin carácter 

obligatorio". 37 

A trav6s de la historia, la conciliaci6n puede ser consi-
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deradA como un procedimiento independiente de )as comisiones 

intcrnncionalcs de investigaci6n y de las comisiones pcrmancg 

tes de los Tratados Bryan, es decir, que la conciliaci6n estl 

a medio camino entre la investigaci6n y los procedimientos de 

arbitraje y de arreglo judicial. 

La diferencia entre las comisiones de investigación y la 

conciliación esta en su objeto, ya que el de la primera es la 

aclaraciónde los hechos con la esperanza de que una vez que la 

dificultad ha sido aclarada, pueden las partes por su propio 

acuerdo arreglar la controversia; y el objeto de la concilia

cibn es conseguir los servicios de una comisi6n de personas 

para llevar a las partes a un acuerdo. Difiere del arbitraje 

y del arreglo judicial en que seg6n la conciliación las partes 

no tienen obligaci6n juridica de adoptar las propuestas de 

arreglo pacifico que se les sugieran; mientras existe la obli 

gacibn legal de cumplir la decisión judicial o sentencia de un 

tribunal debidamente constituido. 

Se puede hacer también la diferencia que existe entre la 

conciliación y la mediación, al limitar el termino mediaci6n 

a los casos en que un Tercer Estado se esfuerza por llevar a 

las partes a establecer o entablar negociaciones entre ellas¡ 

el termino conciliaci6n, en cambio, se emplea para aquellos 

supuestos en que las partes han sometido la controversia a un 

conjunto de personas con el objeto de una averiguación impar

cial de los hechos y la sugerencia de las lineas apropiadas 

de tal arreglo. 



- 41 -

La conciliacion es un procedimiento de solucion relati

vamente reciente, introducida por la prActica despues de 

1919. Esta se encuentra establecida en numerosos tratados 

generalmente bilaterales, pero a veces multilaterales. 

Charles Rousseau enumera distintas clases de estos trat~ 

dos: 

1.- El tratado de conciliacion del tipo escandinavo, 

que instituyen un Único procedimiento de conciliacion para tg 

da clase de conflictos. 

2.- Tratados de conciliacion y arbitraje del tipo poi~ 

co, que BpJican a Lodo ~lase de diferencias dos procedimientos 

sucesivu~, lJrimero el conciliatorio, y en caso de que ~ste fr~ 

case, el arbitra 1. 

J.- Tratados de arbitraje y conciliacion del tipo ale

mán, que establecen dos procedimientos paralelos, aplicables 

a dos distintas categorlas de litigios: el procedimiento ar

bitral para los conflictos jurldicos, y el de conciliacion pa

ra los politicos. 

q.- Tratados de conciliacibn y de arreglo judicial del 

Lipct suizo, que combinan los dos procedimientos, siendo una 

aplicac16r1 re~ienle la del tratetdti anglo-suizo deJ 1 de jul 10 

de 1%5. 

5.- Tratados de conciliacion de arbitraje y de arreglo 
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judicial en los que se emplea una f6rmula mixta, que lnf luy6 en 

los tratados de Locarno del 16 de octubre de 1925. 38 

B) EVOLUClON DEL PROCEDIMIENTO 

El procedimiento de conciliaci6n se ha desarrollado en su 

plenitud a raíz de la Primera Guerra Mundial. Desde el inicio 

de la actuaci6n de la Sociedad de las Naciones, existía una incll 

naci6n camón entre muchos de sus miembros de que a causa de la i!.!' 

perfecci6n de la funci6n conciliadora del Consejo, era necesario 

dar los medios para el establecimiento de un procedimiento d~ co~ 

ciliaci6n no política. El 19 de julio de 1919, Noruega y Suecia 

presentnron al Secretario de la Sociedad de las Naciones varios 

proyectos de reformas a los artículos 12, 13 y 15 del Pacto, qup 

preveían las Comisiones de Conciliaci6n. Comisiones diferentes a 

las de arbitraje permanentes, constituidas previamente por los E.'!_ 

tados, cuyo funcionamiento se inspiraba en las Comisiones Intern~ 

cionales de Investigaci6n y, sobre todo en las Comisiones previs

tas en los Tratados Bryan. 

C) COMISIONES D~ CONCILIAClON 

Fl 11 de enero de 1922, el Consejo de la Sociedad de las Na

ciones en cum¡.olimiento de la recomendaci6n de la Il Asamblea, no!!' 

br6 une comisi6n encargada de estudiar estas proposiciones. 

Un poco mAs tarde, el 22 de septiembre de 1922, la Ill Asam

blea adopt6 una resoluci6n que contemplaba los proyectos antece-
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dentes; de lo que result6 que las Comisiones~e conciliaci6n no 

estAn destinadas a reemplazar la función mediadora del Consejo 

y no quedaron integradas en el Pacto por el procedimiento de 

reformas, s6lo se trata de que los Estados concluyan libremente, 

en el marca del Pacto, tratados o acuerdos en donde Instituyan 

las Comisi6nes de Conciliaci6n. En caso de que estas comisio

nes no fueran competentes en la soluci6n de un conflicto, las 

partes podian recurrir al Consejo en los terminas de la compe

tencia que le otorgaba el articulo 15 del Pacto. 39 

Por medio de esta resolución las funciones conciliadoras 

del Consejo de la Sociedad quedaban salvaguardadas, no se crea

ba ninguna comisi6n general de conciliacibn, aunque se recomend~ 

ba a los Estados concluir tratados entre si con el objeto de es

tablecer comisiones compuestas de 5 miembros. 

Sin embargo, mAs adelante, form6 parte de numerosos trata

dos la obligación de someter las controversias a conciliacibn, a 

fin de obtener su arreglo pacifico. El Tratado Americano de So

luciones Pacificas del 30 de abril de 1948, tambi~n llamado Pac

to de BogotA que establece comisiones de investigación y conci

liación que en casos de controversias, deben ser convocadas por 

el Consejo de la Organización de los Estados Americanos a peti

ción de ~ualquier parte en la controversia. Pueden ser designa-

das lt-ts comisiones previamente o en el momento, por acuerdo bil_.e 

teral, 0 en caso de qu~ ~ste falle, de una lista permanente de 

conciliadoreN an1ericanos. 
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En el mismo tratado se determina que el informe y las 

conclusiones de la Comisi6n no ser!n obligatorios para las 

partes, sino que serAn tomadas como recomendaciones para fa

cilitar un arreglo pacifico de la controversia. 40 

Por otro lado, el Tratado de Bruselas del 17 de marzo 

de 1948, entre Gran Bretaña, Francia,Holanda y Luxemburgo 

establece la conciliaci6n con respecto a las controversias 

que est~n fuera del objeto de la obligaci6n de arreglo judi-

cial. 

Actualmente, tomando en consideración el r~gimen gene

ral de la conciliaci6n 1 tres puntos son muy importantes y 

deben ser objeto de nuestro estudio: 

t.- Organizaci6n 

2.- Competencia 

3.- Procedimiento 

1.- ORGANIZACION 

La organización de las comisiones de conciliacibn obede-

ce al doble principio de la colegialidad y de la permanencia, 

ya que se hallan compuestas por tres o cinco miembros, y no 

se forman esencialmente para cada litigio, sino que se const! 

tuycn de modo previo, en tratados. 

2.- COMPETENCIA 

l.a conciliaciOn tiene por objeto rf;!solver co1ifl 1<..tos 
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de intercs que siempre es conveniente diferenciar de los con 

flictos de derecho, los que si son susceptibles de ser re

sueltos por la aplicación de las normas jurldicas. El trabQ 

jo de la comisión consiste en examinar el conflicto y presen 

tar un informe a las partes interesadas en el mismo, propo

niendo soluciones concretas; es decir, que el procedimiento 

de la conciliación es un avance sobre las comisiones de inve.2_ 

tigación que se limitaban a comprobar los hechos. 

El procedimiento de la conciliación tiene dos caracteri~ 

ticas de suma importancia: 

a) Es obligatorio recurrir a la conciliación, si una de 

las partes lo solicita. 

b) El informe de la Comisión no tiene fuerza obligato

ria, por lo que no debe ser impuesto juridicamente a las Par

tes. Este inconveniente se halla atenuado por el hecho de 

que, en la inmensa mayoria de los tratados, el procedimiento 

de conciliación aparece como paso previo para el arreglo judl 

cial o arbitral, que entra en juego automAticamente, en caso 

de fracasar la conciliación. 

3.- PROCEDIMIENTO 

El mayor nUmero de Jos Tratados se n1 f1~rf• al procedimie.!! 

to establecidu para las Comisiones de• lnvestigílci6n del Conve

nio de La Haya de 1907, y estipulan que las sesiones de la Co

misi6n seran secretas y Ja publicación de su informe tendra e~ 
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rActer facultativo; todas las decisiones se toman por mayo

rla de votos, incluso, las relativas a la aprobaci6n del in

forme. 

D) APLICACIONES 

Entre los años de 1919 y 1939, muchos tratados implanta

ron el procedimiento de concíliaci6n. Sin embargo, en muy P2 

cas ocasiones se ha recurrido a él. No obstante pueden men

cionarse los siguientes casos: 

1.- Checoslovaquia pidi6 en vano su aplicaci6n apoy~n

dose en el Tratado de Locarno del 16 de octubre de 1925, para 

resolver sus diferencias con Alemania en septiembre de 1938. 

2.- Con motivo de las dificultades surgidas entre Rum! 

nia y Ruiza al discutirse si podla gozar las inmunidades di

plomáticas un agregado comercial rumano, que no habla sido e~ 

presamente aceptado por el Consejo Federal, el Gobierno Hclv! 

tico propuso el 28 de enero de 1949, que se sometiera el litl 

gio, al procedimiento de conciliaci6n previsto en el Tratado 

rumano-suizo del 3 de febrero de 1926. Pero Rumania se opuso 

alegando la pretendida caducidad de dicho tratado. 

3.- El ejemplo notable de aplicaci6n de este procedimie~ 

to se refiere a la devoluci6n a Francia de los territorios 

que en 1941, y como consecuencia de la mediaci6n japonesa, h! 

bian sido injustamente cedidos por Francia a Siam, gracias a 

los buenos oficios de Gran Bretana y los Estados Unirlos, el 
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litigio fue sometido a una Comisión de Conciliación, consti

tuida en aplicación del Acuerdo de Solución de Conflictos 

firmado en Washington el 17 de diciembre de 1946. En su in

forme la comisión llegó a la conclusión de que procedia res

tablecer el status ~ terriorial y Siam tuvo que aceptarlo. 

E) CONVENIO GONDRA 

Como medio de solución de los conflictos internacionales, 

el procedimiento de la conciliación, se originó en las conven

ciones de La Haya y adquiere su verdadero carActer cuando la 

Quinta Conferencia Internacional Americana celebrada en Chile 

en 1923, los Estados ah! reunidos resolvieron adoptar un pro

yecto de Tratado, del cual es autor el jurisconsulto paragua

yo Gondra, que establece de manera detallada el sistemn de 

conciliación. 

El m~rito de la convención Gondra, es haber pretendido 

dar una forma mas prActica al procedimiento de ta concilia

ción. La conciliación es una etapa hacia el arbitraje¡ pu~ 

de asegurarse que en la mayor parte de las controversias, el 

hecho de iniciar la conciliacibn basta para establecer la ª!. 

monia entre las partes. 

E:n la Convención Gondra s<: establee<• el cadctcr obliga· 

torio del procedimiento de la conciliación, as! como tambi6n 

el comprometerse les partes a no usar la fuerza o c~ct1rrir e 

actos hostiles desde el momento en que ha sidn lanzada la i~ 
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vitacibn para que se organice la Comisibn Investigadora. 

Las resoluciones de la Comisibn se consideran como infoI 

mativas, sobre las cuestiones que practique la investigación 

y no tendrán valor o la fuerza de sentencias judiciales o ar-

bitrales. 

La importancia de la convencibn Gondra es sobresaliente 

en la historia de los esfuerzos por la conservacibn de la paz. 

Su ~xito se debib en gran parte a que la Conferencia abandonb 

el camino del arbitraje y escogib una senda más amplia que es 

la de los m~todos no jurisdiccionales. Cuando una cuestibn 

no podla ser resuelta por vla diplomática o por el arbitraje 

de acuerdo con los pactos existentes, precederla ln investig~ 

cibn llevada a cabo por una comisibn de neutrales. Con esta 

finalidad se crearon dos comisiones, una con sede en Washing

ton y la otra en Montevideo, funcionando como receptoras de 

solicitudes de convocatoria y como notificadoras a la otra 

parte. Terminado el trabajo de las comisiones y habiendo co

municado sus informes a los gobiernos, aqu~llos tenlan hasta 

un plazo de dos años para solucionar los conflictos. Si du

rante los 6ltimos seis meses no se llegase a una soluci6n 

amistosa, las Parte~ recuperarlan su libertad para proceder 

en la forma mis conveniente para sus respectivos intereses. 41 
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CAPITULO TERCERO 

EL ARREGLO POLITICO INTERNACINAL 

X.- LA SOLUCION PACiflCA DE CONFLICTOS EN EL PACTO 

DE LA SOCIEDAD DE LAS NACIONES 

El articulo 12 del Pacto de la Sociedad de las Naciones 

establecia que en cualquier conflicto entre los miembros, és

tos se comprometlan a no recurrir a la guerra y a solucionnr

lo por medios pacificas, conforme a las prescripciones del 

Pacto. Cuando surgieran controversias entre los miembros, '! 
tos deblan someterlas a uno de estos dos procedimientos: 

A) Procedimiento de arbitraje o arreglo judicial. 

B) Arreglo ante el Consejo de la Sociedad. 

A) PROCEDIMIENTO DE ARBITRAJE O ARREGLO JUDICIAL 

A este procedimiento hacia referencia el numeral 13 del 

Pacto que lo hacia obligatorio cuando el conflicto no se pu

diera solucionar satisfactoriamente por medio de negociacio

nes diplomAticas directas; y cuando segón las partes de so

lucibn fuera posible por la via arbitral o judicilll. 

El artlculD 13 en su segundo pArrafo drtPrminabH que entrP 

los 1.onl 11cto~ qut son "generalmcntP su.sceptJl1l1·•· dv tllliJ 5(\Lu-
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cibn arbitral o judicial se declaran comprendidos ... aquellos 

que se refieran a la interpretacibn de los tratados; cual

quier punto de derecho internacional; la realidad de cuales

quier hecho ha de ser comprobado, conllevase el rompimiento 

de una .compromiso internacional; y el tama~o 0 naturaleza de 

la reparacibn debida por el rompimiento". 

El pArrafo cuarto del articulo 13 que se referla a las 

instancias arbitrales o judiciales ante las que el conflicto 

deberla someterse, presentaba varias alternativas a las Partes 

en los siguientes t€rminos: "Corte Permanente de Justici.n In

ternacional, o cualquier otra jurisdicción o corte designada 

por las partes o prevista en sus convenciones anteriores''. 

Con esta disposición las Partes tenlan un abanico de posibili

dades para solucionar paclficamcnte sus diferencias ya que no 

se les obligaba a someter sus conflictos a la jurisdicción del 

principal 6rgano judicial de la Sociedad de las Naciones que 

era la Corte Permanente de Justicia Internacional. 

Las sentencias resultantes de este procedimiento dcblan 

ejecutarse dC' "buena fe", pero cuando asl no ocurriera se po

dla recurrir a la guerra contra los miembros de la Sociedad de 

de las Naciones qw.1 no Sl· huLir:t.~11 <.:.onf(a'wodo con las senten

cia~. A~n mb&, cuando no hubies~ sido ejecutada la sentencia, 

el Consejo de la SociPdad de las Nociones debla proponer las 

medidR~ necesarias para que la scntenci~ fu~rH respetada. 
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B) ARREGLO ANTE EL CONSEJO DE LA SOCIEDAD 

Cuando el procedimiento que venimos de analizar y que 

estaba previsto en el articulo 13, el arbitral o judicial no 

era puesto en practica, los miembros de la Sociedad de las 

Naciones tenlan que someter sus conflictos al Consejo, si se 

pensaba que de no hacerlo podrla ocasionar la ruptura entre 

las partes. 

Cuando se presentaba un conflicto, cualquiera de las Pa~ 

tes en el mismo, comunicaba su existencia al Secretario ~en~ 

ral para que ~ste investigara y examinara el asunto. El Se

cretario General deberla recibir de ellas la exposici6n com

pleta de su posicibn, anexando los documentos y elementos de 

prueba necesarios. Lo anterior podla ser publicado de inme

diato si asl lo disponla el Consejo. El Consejo tenla que 

esforzarse por conseguir un arreglo entre las Partes. En el 

caso de que estas llegaran a un arreglo, esto podla ser pu

blicado en todos sus t~rminos si asl lo determinaba el Cons~ 

jo. Si acaso las Partes no hubiesen llegado a un arreglo, 

el Consejo publicaba un informe que contenlo las circunstan

cias del conflicto y la solucibn que el Consejo consideraba 

mas adecuada. 

Este informe podla ser adoptado por unanimidad o por 

simple mayorla de votos de los miembros del Consejo, sin per 

juicio de que si un miembro lo deseaba podla publicar su pro 

pio informe. 
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Por lo que respecta a la fuerza obligatoria del informe, 

dependla de si habla sido adoptado por unanimidad o por sim

ple mayorla de votos. En el caso de unanimidad, en donde no 

se tomaban en cuenta los votos de las partes en conflicto, 

los miembros de la Sociedad de las Naciones adoptaban el com

promiso de no recurrir a las armas contra el pals que acepta

ba el informe; en el caso de la simple mayorla, los miembros 

de la Sociedad conservaban el derecho de actuar conforme a 

sus intereses. 

Con relaci6n al sistema antes expuesto pueden hacerse v~ 

rías observaciones. La obligaci6n que contralan los miembros 

de la Sociedad de las Naciones no consistla en la forzosa su

misi6n del conflicto al Consejo, sino en su sometimiento a un 

procedimiento pacifico de cualquier clase que fuera. 

Recordemos también que la competencia del Consejo le es

taba atribuida ya que éste podla conocer del conflicto por 

iniciativa de una de las partes en el mismo, y a petici6n de 

cualquier miembro de la Sociedad de las Naciones. 

El carActer polltico de estos procedimientos de soluci6n 

pacifica de los conflictos se originaba en la composici6n del 

Consejo, en sus reglas de procedimiento, en sus metodos de 

trabajo, en la clase de conflictos que le eran sometidos y en 

la naturaleza de la decisi6n que el Consejo tenla que adoptar. 42 
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XI.- SOLUCION DE LOS CONFLICTOS INTERNACIONALES EN 

LA CARTA DE LA ORGANIZACION DE LAS NACIONES 

UNIDAS, 

El sistema de solución de los conflictos internacionales 

conforme a la Carta de San Francisco, descansa en el comprom! 

so adquirido por todos los Estados miembros, en el pArrafo 

tercero del precepto 2 que a la letra dice: "Los miembros de 

la Organización arreglarAn sus controversias internacionales 

por medios pacificas de tal manera que no se pongan en peli

gro ni la paz, la seguridad internacioanl, ni la justicia". 

Lo anterior representa un compromiso general referido a 

todas las controversias internacionales, sea cual fuere su n~ 

turaleza, origen y objeto. Sin embargo esta referido exclusi 

vamcnte a los conflictos internacionales, debiendo entender 

por ello que este compromiso sólo se aplica a los asuntos in

ternacionales, ya que el pArrafo septimo del mismo articulo 

establece la competencia domestica en los siguientes termines: 

"Ninguna disposición de la presente Carta autoriza a las Na

ciones Unidas a intervenir en los asuntos que son esencialme~ 

te de la jurisdicción interna de los Estados, ni obligara a 

los miembros a someter dichos asuntos a procedimientos de 

arreglo conforme a la presente Carta .•. " 

La obligación de solución pacifica se refiere a la paz, 

a la seguridad internacional y a la justicia, lo anterior 
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estA debidamente precisado en el pArrafo uno del dispositivo 

33, segun el cual establece: "Las Partes en una controversia 

cuya continuacibn sea susceptible de poner en peligro el man

tenimiento de la paz y la seguridad internacionales trataran 

de buscarle solucibn, ante todo mediante la negociacibn, la 

investigacibn, la mediacibn, la conciliacibn, el arbitraje, 

el arreglo judicial, el recurso a organismos o acuerdos regi~ 

nales y otros medios paclficos de su eleccibn". 

El segundo pArrafo del mismo articulo estipula que: 

"El Consejo de ·seguridad si lo estimare necesario, instara a 

las partes a que arreglen sus controversias por dichos medios 11
• 

A) EL CONSEJO DE SEGURIDAD 

El numeral 34 de la Carta menciona que el Consejo de Se

guridad estA facultado para investigar por iniciativa propia 

cualquier controversia o situacibn que pueda originar una 

friccibn o un conflicto y determinar si la continuacibn de lo 

anterior puede poner en peligro la paz o la seguridad intern~ 

cionales. Ademas, si el Consejo considera que la continua

cibn de esos conflictos o situaciones es capaz de poner en 

real peligro el mantenimiento de esa paz y seguridad, decidi

ra si procede conforme a los terminos del dispositivo 36 si 

recomienda los terminos de arreglo que considere convenientes. 

El articulo 36 determina que el Consejo podrA, en cual-
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quier estado en que se cncucntr~ un conflicto de los conside

rados en el articulo 33 o una situacion semejante, recomendar 

los procedimientos y mhodos de ajuste apropiados, tomando en 

consideraci6n los procedimientos que las partes hubiesen adoE 

tado para la soluci6n de la controversia. De conformidad 

con este dispositivo, cuando el Consejo haga recomendaciones 

deberA tomar en cuenta que las controversias de orden juridi

co, por norma general deben ser sometidas por las partes a la 

Corte Internacional de Justicia, donforme a las disposiciones 

contenidas en el Estatuto de la propia Corte. 

Cuando se considera que el conflicto constituye una amen!! 

za para la paz y puede no ser solucionado por los metodos pa

cificas, entonces el Consejo de Seguridad no se limita a rec~ 

mendar sino que, conforme a lo dispuesto por los articules 39 

a 51 de la Carta, ordena las medidas necesarias para mantener 

o restablecer la paz y la seguridad internacional. Puede pe

dir a las partes el cumplimiento de medidas provisionales pa

ra que no lesionen los derechos, reclamaciones o posiciones 

de las Partes involucradas; si esto no fuera cumplido el Co~ 

sejo toma debida nota. 

También puede pedir a los Estados miembros de la Organi

zaci6n de las Nacioens Unidas que apliquen medidas que hayan 

decidido y que no impliquen el uso de la fuerza armada, como 

la interrupci6n total o parcial de las relaciones econ6micas 

y de las comunicaciones ferroviarias, maritimas 1 a&reas, pos-
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tales, telegrAficas, radioelActricas y otros medios de comuni 

cacion, as! como la ruptura de relaciones diplomáticas. 

Pero si todo lo anterior no hubiese resultado adecuado, 

el Consejo de Seguridad estA facultado para hacer uso de la 

fuerza ~rmada en la forma que lo considere conveniente. Para 

hacer lo anterior conforme a lo estipulado por el articulo 43, 

para contribuir al mantenimiento de la paz y la seguridad in

ternacional, todos los miembros de las Naciones Unidas estan 

comprometidas a poner a disposicion del Consejo de Seguridad 

cuando Aste lo solicite, "Las fuerzas armadas, la ayuda y 

las facilidades incluso del derecho de paso, que sean necesa

rias para el proposito de conservar la paz y la seguridad in

ternacional. 

La Organización de las Naciones Unidas está interesada 

en conservar la paz, incluso fuera de su marco de competencia, 

es por eso que los Estados no miembros de la Organizacion pu~ 

den dirigirse a ella, cuando el Estado no miembro presente un 

conflicto preciso, en el que sea parte y siempre y cuando ha

ya aceptado previamente las obligaciones de la Carta concer

nientes a la solucion pacifica de los conflictos. 

Las disposiciones precedentes se enct1entran contenidas 

en el parrafo segundo del articulo 35 en esta forma: Un Estado 

que no sea miembro de las Naciones Unidas podrá llevar a la 

atencion del Consejo de Seguridad o de la Asamble General to-
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da controversia ~n que sea parte, sí acepta de antemano, en 

lo relativo a la controversia, las obligaciones de arreglo p~ 

clfico establecidas en esta Carta". 43 

B) LA ASAMBLEA GENERAL 

De la lectura de la Carta de las Naciones Unidas se des-

prende que el organo principalmente facultado para tratar la 

soluci6n pacifica de conflictos es el Consejo de Seguridad. 

Sin embargo, la Asamblea General también tiene facultades pa

ra actuar en este sentido, el pArrafo primero del articulo 35 

de la Carta determina que cualquier miembro de las Naciones 

Unidas podrá presentar cualquier controversia o situaci6n su~ 

ceptible de provocar una fricci6n internacional u originar. 

una controversia, a la atenci6n del Consejo de Seguridad o de 

la Asamblea General, y lo mismo puede hacer un Estado no mie~ 

bro de las Naciones Unidas en las condiciones que señalamos 

en el plrrafo precedente. 

No obstante, Sorensen afirma: "La Carta no es muy espe-

clfica acerca del papel de la Asamblea General en la soluci6n 

de las controversias, y no ha especificado con tanto detalle 

como en el caso del Consejo de Seguridad, el proced;miento 

que debe seguir la Asamblea 11
•
44 

Por su parte, Seara VAsquez sostiene: "Los poderes de 

la Asamblea General son bastaqnte limitados en materias de r~ 

soluci6n de conflictos, o de acciones para mantener la paz. 
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El verdadero poder en esta materia corresponde al Consejo de 

Seguridad, que act6a como una Super-Estado, al tener posibili 

dad no s6lo de adoptar decisiones, sino de imponerlas por la 

fuerza". 45 

Ademas de las funciones señaladas en el dispositivo 35, 

la Asamblea General tiene otras competencias en la solucion 

de conflictos, mismas que le son conferidas en los preceptos 

10, 11, 12, 14 y 24 de la Carta. 

Resumiendo, la Asamblea General de acuerdo con la Carta 

puede considerar los principios generales y hacer recomenda

ciones sobre tales principios a miembros de las Naciones Uni-

das, al Consejo o a los dos; discutir esas cuestiones cuando 

un Estado no miembro de la organizacibn se las haya presenta

do el Consejo de Seguridad; hacer recomendaciones al Estado 

o Estados interesados o al Consejo de Seguridad, o a 'ste y a 

aquellos, excepto cuando el Consejo de Seguirdad se est' ocu

pando del mismo asunto, cuando podrA hacerlas solo que el Co~ 

sejo se lo solicite¡ y llamar la atencion al Consejo de Seg~ 

ridad hacia cualquier situacibn que pueda poner en peligro la 

paz y la seguridad internacional. 

La Asamblea General recibe informes del Secretario Gene-

ral sobre asuntos que interesen a la ?aZ y seguridad que estAn 

siendo examinados por el Consejo de Seguridad y tambiln recib~ 

informes cuando ~ste deja de ocuparse de tales asuntos. AdemAs 

el Consejo de Seguridad rinde informes a la Asamblea General 

sobre medidas relativas al mantenimiento de la paz y de la se-
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guridad internacional· 

C) EL SECRETAR lO GENERAL 

En los articulas 98 y 99 se encuentran las facultades del 

Secretario General en la solucibn de conflictos. El articulo 

98 determina que el Secretario General lo ser! tambien de la 

Asamblea General, del Consejo de la Seguridad, del Consejo 

Económico y Social, del Consejo de Administracibn Fiduciaria, 

tendr! que desempe~ar las funciones que tales órganos le enco

miendan y rendir! un informe anual a la Asamblea General sobre 

las actividades de las Naciones Unidas. El artlculo 99 es aún 

mas expltcito al puntualizar: "El s~cretario General podd. 

llamar la atención del Consejo de Seguridad hacia cualquier 

asunto que en su opinión pueda poner en peligro el mantenimi•n 

to de la paz y la seguridad internacional." 

Sorensen sostiene que: "Al Secretario General como fun-

cionario administrativo mas importante de la Organización, se 

le ha atribuido o por lo menos ha llegado a adquirir una fun

ción destacada en la solución de las controversias internacio-

nales. Tiene competencia para someter a la atención del Cons~ 

jo de Seguridad cualquier cuestión que, en su opinión pueda 

amenazar el mantenimiento de la paz y la seguridad internacio

nal. Desde 1954, los órganos politicos lo fueron invistiendo 

cada vez m!s de responsabilidades, tanto diplomaticas como ej~ 

cutivas para el mantenimiento o restauración de la paz ... 46 
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A pesar de todo, nosotros consideramos que en la solucibn 

pacifica de los conflictos, el papel del Secretario General r~ 

sulta dificil de definir a causa de la multiplicidad de sus i~ 

tervenciones que escapan a una clasificacibn racional y que se 

presentan bajo una forma discreta, imperceptible o aparente. 

En suma, y no obstante el contenido de los articulas 98 y 99, 

podemos afirmar que la actividad del Secretario General de las 

Naciones Unidas en materia de solucibn pacifica de los conflis 

tos internacionales sblo está limitada por la Carta de la Org~ 

nizaci6n y por las posiciones de los Estados miembros. 

XII.- LA SOLUCION DE CONFLICTOS Y LOS ACUERDOS 

REGIONALES 

Entre los procedimientos pacificas de solucibn de conflis 

tos internacionales debe destacarse la funcibn que juegan los 

acuerdos regionales ya que la salvaguardia de la paz no puede 

constituir siempre una labor de universal amplitud. Es nece

sario coordinar los esfuerzos regionales y locales para mante

ner la paz y la seguridad internacional en algunas zonas del 

mundo. 

Desde 1919 y a causa del fracaso de la Sociedad de las N~ 

ciones, los pueblos manifestaron su deseo de garantizar la paz 

en ciertas regiones o entre algunas potencias, fue en este maE 

co en donde se elaboraron, entre otros los Acuerdos de Locarno, 

numerosos tratados de conciliacibn y arbitraje y el Pacto Fra~ 
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co-Sovi6tico de Alianza y Asistencia Mutua del 10 de diciembre 

de 1944. 

En las conferencias previas a la de San Francisco que es

tablece a la Organización de las Naciones Unidas, mucho se di~ 

cuti6 sobre si este tipo de acuerdos regionales serlan compati 

bles con la nueva organizaci6n, prevalecib la afirmativa y en 

la Conferencia de Dumbarton Oaks se consideró licita esta cat~ 

garla de acuerdos, siempre y cuando no fueran opuestos a los 

fines y principios de la Organización de las Naciones Unidas. 

La Conferencia de San Francisco tom6 en consideraci6n lo anle

rior y consagró los acuerdos regionales en el Capitulo VIII, 

con los ar ti culos del 52 al 54, en donde se afirma que la Car

ta y los acuerdos y organismos regionales son compatibles a 

condici6n de que tales acuerdos y organismos no se contra11on

gan con los propósitos y principios de las Naciones Unidas, e 

incluso, el Consejo de Seguridad debe propiciar la solución 

pacifica de conflictos por medio de esta vla y tambi6n puede 

utilizar a dichos acuerdos para la aplicación de medidas coer 

citivas por 61 acordadas. 

Sin embargo, la solución de conflictos por medio de los 

acuerdos regionales sólo es una fase preliminar de todo un 

proceso, una instancia previa a la intervención del Consejo 

de Seguridad. Las partes interesadas en un conflicto deben 

recurrir primero, para su solución pacifica a los acuerdos r~ 

gionales de los que son miembros y sólo después de que en 

estas instancias no hubiese sido resuelto, deberAn presentar-
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lo al Consejo de Seguridad. 

Los propbsitos de los acuerdos regionales deben ser ese~ 

cialmente pacifistas y deben buscar la solución de los con

flictos o la distensión de las situaciones controvertibles y 

no pueden por propia decisión, aplicar ninguna medida coercí-

tiva, para que esto ocurra es necesaria e indispensable la 

previa autorización del Consejo de Seguridad. Ademas, el or

ganismo regional debe mantener informado al Consejo de Seguri 

dad de cualquier accibn emprendida o proyectada para guardar 

la paz y la seguridad regional y, sobre todo internacional. 47 



- 63 -

CAPITULO CUARTO 

EL ARBlTRAJF. 

XIII. - DEFINlCION Y CONCEPTO DE ARBITRAJE 

Oppenheim define al arbitraje como la solucon de un con

flicto entre Estados por medio de una decisión jurldica de 

uno o mAs arbitras o de un tribunal, diferente de la Corte I~ 

ternacional de Justicia, elegido por las partes. 48 

El articulo 37 del Convenio de La Haya de 1907 dice: 

"El arbitraje internacional tiene por objeto resolver los li

tigios entre los Estados, mediante jueces elegidos por ellos 

y sobre la base del respeto del Derecho". 49 

La unión academica internacional lo define en sentido a~ 

plio: "Forma de solución de conflictos internacionales por 

medio de sentencia, obligatoria para las partes, dictada por 

un tercero; a quien las partes le han sometido la solución 

de su conflicto. Este tercero puede ser uno o varios ~rbi-

tras (Jefe de Estado, personalidad polltico o privada), espe-

cialmente escogidos para solucionar un conflicto ya existente; 

un tribunal arbitral instituido para solucionar conflictos ya 

existentes o por existir (tribunal arbitral mixto); una Cor-

te de Justicia Centroamericnna 1 Corte Internacional de Justi-

cia; un tribunal nacional o un órgano polltico o administra-

tivo nacional o internacional. Entendido en este sentido am-
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plio, el arbitraje internacional engloba al arbitraje sobre 

la base de respeto del derecho (arbitraje iuris)¡ el arbitra

je (ex aeguo et bono)¡ el arbitraje por amable intermediario¡ 

la decisi6n de un tercero por motivos politicos; el arbitra

je por arbitras especialmente escogidos para el efecto y el 

Reglamento Judicial, es decir, efectuado por un Organo Inter

nacional de Justicia. El caracter coman de todos estos proc~ 

dimientos es que reposan juridicamente sobre el consentimien

to de las partes en litigio. En sentido estricto, es una fo~ 

ma de soluci6n de conflictos internacionales, basandose en el 

respeto al derecho, por jueces escogidos por las partes e in

vestidos por ellas del poder de emitir una solución juridica

mente obligatoria. Esta definici6n se aplica al consentimie~ 

to de los Estados en litigio y confirma el caracter juridico 

y obligatorio de la sentencia judicial. SO 

La diferencia mas sobresaliente entre el arbitraje y la 

conciliación es que este se resuelve con caracter judicial 

por uno sentencio obligatoria, en tanto que el informe emiti

do por una comisión conciliadora constituye Únicamente la i~ 

dicacion del camino a seguir, que puede ser o nó acatado por 

las partes en controversia en litigio. 

Como no existe ninguna Autoridad Póblica sobre los Esta· 

dos soberanos y como ningón Tribu11al Internacional puede ejeE. 

cer jurisdicci6n sobre ellos sin su consentimiento, un Estado 

puede requerir a otro, como regla genera], a comparecer ante 
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un Tribunal con el objeto de resolver una controversia entre 

ellos, en la forma en que lo harían los individuos que pueden 

obligar a cualquiera a litigar segun el Derecho interno al 

cual están sometidos. El Tribunal Permanente de Justicia en 

1923: "Esth claramente establecido en Derecho Internacional 

que ningún Estado puede, sin su consentimiento, ser obligado 

a someter sus controversias con otros Estados a mcdinci6n o 

arbitraje, o a cualquier otra clase de arreglo pacifico. Tal 

consentimiento puede ser dado de una vez y para siempre en 

la forma de una obligacibn asumida libremente, pero puedP, por 

el contrario ser dado tambi~n en un caso particular indepen

diente de cualquier obligacibn preexistente". 51 

De las definiciones de arbitraje anteriormente expuestas 

deducimos que no existe dif erencía de orden material entre el 

arbitraje y el arreglo judicial, ya que ambos son medios de s~ 

lucibn jurídica de los conflictos internacionales sobre la ba

se del derecho o de acuerdo al derecho internacional. Además, 

que la base del arreglo arbitral, al igual que la judicial, 

reside en la voluntad de los Estados en litigio, mientras en 

el derecho interno se encuentra en la Ley, en el orden intern~ 

cional no puede existir una solucibn arbitral o judicial sin 

que previamente los Estados hayan llegado a un acuerdo en so

me Ler el litigio a este medio de solucibn. 

La diferencia que separa al arbitraje de la jurisdiccibn, 

es de orden formal y orgánico, ya que el brgano arbitral ticn~ 

caracter ocasional, siendo establecido por un tratado bilatc-



- 66 -

ral, concluido por los Estados litigantes para la solucion de 

una controversia determinada en fecha posterior al nacimiento 

de esta; por el contrario, el órgano jurisdiccional preexis· 

tente al conflicto y no ha sido directamentP instituido por 

los Estados interesados, sino por un arreglo plurilateral, p~ 

ra un tiempo indefinido y un numero determinado de litigios. 

XIV.- EL DERECHO CONSUETUDINARIO ARBITRAL 

A) FUNDAMENTO DE ARBITRAJE 

El fundamento es la libre libertad de los Estados inte

resados, en pocas palabras el arbitraje sólo existe por la v~ 

luntad estatal, que se manifiesta y concreta en el compromi· 

so> que es el acuerdo en que se decide a recurrir al arbitraje 

y que representa la voluntad coman de las partes. 

El compromiso es un tratado y como tal, se encuentra su

jeto a las condiciones de forma y de fondo que regula las con

clusiones de los acuerdos internacionales; la validez del oo~ 

promiso es esencial y su nulidad lleva consigo la de todo pro

cedimiento posterior por lo que la sentencia dictada sobre la 

base de un comprowiso vicioso, carece de valor juridico. 

B) OBJETO DEL LITIGIO 

El objeto del arbitraje comprende los conflictos de orden 

jurldico que las partes deciden someter al arbitraje. 
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Sin embargo, la obligación de recurrir al arbitraje sue

le rodearse de reservas. llabitualmente se excluyen los con

flictos que: 

a) Afectan los intereses vitales, la independencia o el 

honor de los Estados contratantes y, 

b) Los que afectan los intereses de terceras potencias. 

C) COMPETENCIA 

En el compromiso se especifica la competencia del lrbitro 

o bien del Tribunal arbitral, cuando surgieren dudas sobre e~ 

te punto, el Arbitro debe poseer facultades para interpretarlo. 

El Tribunal arbitral es juez de su propia competencia, sin ne

cesidad de acudir a los Estados litigantes, porque, el arbitro 

es juez y no un mandatario. Cualquier extralimitaci6n de com

petencia, como el desconocimiento de alguna de las disposici2 

nes respecto a las reglas que deben ser aplicadas o bien la iil 

terpretaci6n abusiva del compromiso; constituye un abuso de 

poder. El abuso de poder es muy grave y determina la inexis

tencia de la sentencia dictada en tales condiciones. 

D) DETERMINACION DEL DERECHO APLlCABLf. 

Cuando se ha establecido su competencia, el Tribunal ar

bitral ha de juzgar un arreglo a las normas jurldicas que las 

partes hayan determinado. Conviene distinguir diferentes ~u

pues Los: 
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1,- El compromiso,ge11eralmente, indica cuales son las 

normas juridicas, principios de equidad o de una combinación 

de ambos, en que ha de basarse el fallo. 

2.- Tambibn puede enunciar normas especiales, que cons-

tituye~ una legislación ad hoc que es valida Únicamente parn 

el litigio que se trata de resolver. 

3.- Tambien cabe atribuir poderes más amplios que los 

que tiene un juez ordinario, autorizándole a juzgar como ami

gable componedor, es decir, que se le habilita para que de una 

solución transa.ccional inspirada en consideraciones extrajuri 

dicas. Esta clausula es aplicable a los conflictos de limites. 

4.- El compromiso puede ir más lejos y confiar al tribu

nal mediante la claósula de la reglamentación de intereses, no 

únicamente la solución de las controversias surgidas, sino que 

tambien dictando reglas adecuadas para co~ciliación de los in

tereses futuros de las partes. 

E) PROCEDIMIENTO ARBITRAL 

Generalmente el mismo Arbitro es quien decide el procedí-

miento a seguir. Este procedimiento siempre es escrito y a la 

visLa, o de debate oral, y tiene carácter facultativo. 

En el arbitraje, el procedimiento de rebeldia no existe 

ya que la no comparecencia de una de las partes muestra que se 

niega a someter al procedimiento arbitral. 
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XV.- LA SENTENCIA 

A) FORMA DE LA SENTENCIA 

La forma de la sentencia se aproxima a la judicial. La 

sentencia arbitral comprende una parte expositiva y otra dis

positiva·¡ se adopta por mayorla y es firmada por todos los 

Arbitras. Los que han quedado en minarla, tienen derecho a 

formular su disentimiento mediante un voto particular. 

B) EFECTOS DE LA SENTENCIA 

Los efectos de la sentencia arbitral son los mismos que 

los de una sentencia firme. Estos efectos son: que la sen-

tencia es obligatoria, definitiva y ejecutiva. 

Se dice que la sentencia tiene carActer obligatorio para 

las partes en la medida que se ajusta al compromiso. Para 

que la sentencia sea considerada vAlida, no es necesaria la 

aceptacio~ de las partes ni se requiere ninguna ratificacibn. 

El carActer definitivo de la sentencia se basa en que p~ 

ne fin irrevocable al litigio¡ pero ello no quiere decir que 

las partes no les quede ninguna posibilidad de recurrir a in~ 

tancias superiores de interpretacibn, o bien a un recurso de 

reforma. También podrAn las partes interponer un recurso de 

revision a semejanza de lo que ocurre en el derecho interno. 52 
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XVl. - EL TRIBUNAL PERMANENTE DE ARBITRAJE 

Conforme pas6 el tiempo, transcurrido el siglo XX, se fue 

haciendo cada dla m6s frecuente el arbitraje y fue Lomando una 

orientaci6n hacia el modelo judicial. Sin embargo el progreso 

fue insuficiente debido a varias razones, entre ellas: 

a) El carácter ocasional del Tribunal, constituy~ndose 

para determinado asunto, siendo necesaria una ncgociacibn pre

via entre los Estados litigantes. 

b) El escaso alcance jurldico de las sentencias. 

En la primera Conferencia de La Haya en el año de 1899, 

se contempl6 la posibilidad de crear de antemano una jurisdic

ci6n arbitral que facilitara a los Estados el recurso al arbi

traje. Fue por ello que se cre6 el Tribunal Permanente de Ar

bitraje en uno de los Convenios del 29 de julio de 1899, que 

posteriormente fue revisado el 18 de octubre de 1907. 

A) ORGANIZAClON 

La organizacibn comprende tres organismos distintos: 

1.- El Consejo Administrativo Permanente del Tribunal 

2.- La Oficina Internacional del Tribunal 

3,- El Tribunal de Arbitraje. 

1.- El Consejo Administrati~o Permanente se compone de 

los enviados diplomáticos de las partes contratantes acredit~ 
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dos en Holanda y el Ministro holandts el~ Asuntos Exteriores 

que act6a como presidente del Consejo. La misi6n de 6ste es 

velar por el buen funcionamiento de la Oficina y decidir todas 

las cuestiones de administraci6n relativas a los asuntos del 

mismo. 

2.- La Oficina Internacional act6a como Archivo del Tri

bunal y es la intermediaria para las comunicaciones con rela

ci6n a las reuniones del Tribunal. 

B) FUNCIONAMIENTO 

El Tribunal de Arbitraje se compone de un gran n6mero de 

individuos de reconocida competencia en cuestiones de Derecho 

Internacional, que gozan de la más elevada reputaci6n moral, 

elegidos y designados por las partes contratantes. Cada uno 

de los Estados puede designar s6lo cuatro miembros; dos o 

más paises pueden unirse para la designaci6n de uno o más mie~ 

bros y, naturalmente el mismo individuo puede ser designado 

por diferentes Estados. Cada miembro se designa por un peri~ 

do de seis anos, pero su designaci6n puede renovarse. 

Efectivamente, el Tribunal Permanente de Arbitraje no es 

un organismo que decide los asuntos que se le presentan; pa

ra cada caso se crea un tribunal mediante una selección de 

cierto n6mero de Arbitras de la lista de los Miembros del Tri

bunal. Este puede ser creado directamente por acuerdo de las 

partes. 
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C) EVALUACION 

Según Charles Rousseau, las causas del fracaso del Trib~ 

nal Permanente de Arbitraje son: 

a} Su falta de permanencia efectiva, porque en reali

dad el tribunal no es más que una lista de árbitros; 

b) La imposibilidad en que se ha hallado como consecue_!!. 

cia de ello, de elaborar una verdadera jurisprudencia, ya que 

la movilidad del personal se opone a la formación de un espir! 

tu de cuerpo y de una tradición judicial; y, 

c) Sus tendencias más diplomáticas que juridicas, las 

cuales han determinado que en muchas ocasiones, el Tibunal Pe!: 

manente de Arbitraje se haya dejado influir por consideracio

nes de orden politice y preferido las solucioines de oportuni

dad a las estrictamente juridicas. 

En conclusión, vemos que el Tribunal Permanente de Arbi-

traje ha sido de gran utilida y ha prestado valiosos servicios 

en beneficio de la paz y la tranquilidad mundial, tan deseadas 

por la humanidad, a pesar de su forma de organización, que di~ 

ta mucho de ser considerado como un Tribunal Permanente, ya 

que se trata de una lista de personas designadas de antemano 

para ejercer funciones de carácter arbitral. 53 
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CAPITULO QUINTO 

EL ARREGLO JUDICIAL 

XVII.- LA CORTE INTERNACIONAL DE JUSTICIA 

Como hemos visto existen medios pacificos u obligatorios 

para resolver las controversias politicas o juridicas. La m~ 

yoria de los Estados han concertado obligaciones en la esfera 

del arreglo judicial obligatorio. 

Un Comit~ de juristas, establecido por los Estados promo

tores de la Conferencia de las Naciones Unidas en San Francis

co, California, preparó un informe que sirvió de base para de

cidir que la Corte Permanente de Justicia Internacional dejara 

de existir y que un nuevo Tribunal, la Corte Internacional de 

Justicia, fuera creada en su lugar. De hecho, la Corte In

ternacional de Justicia constituye una continuación de la Cor

te Permanente de Justicia Internacional. 

La Corte Internacional de Justicia, segón el articulo 92 

de la Carta de las Naciones Unidas, será el órgano judicial 

principal de las Naciones Unidas. La Corte es el órgano judi

cial más importante de las Naciones Unidas. 

A) JURlSDICCION 

Más de medio centernar de casos, contenciosos y consulti-
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vos han sido presentados a la Corte Internacional de Justicia. 

N6mero reducido si consideramos la dinamica internacional y 

las expectativas que despert6 su creaci6n. El prof ersor Sea

ra VAzquez sostiene al respecto lo siguiente: '~lgunos Esta

dos se niegan sistemAticamente a someter sus problemas a la 

Corte, como es el caso de los paises de régimen socialista; 

por otra parte, los demas paises no aceptan en ocasiones la 

jurisdicci6n obligatoria de la Corte, y cuando lo hacen como 

ocurre con los Estados Unidos, incluyen reservas que anulan 

totalmente la aceptaci6n. El recurso voluntRrio a la Corte 

es sumamente reducido por la simple raz6n de que los Estados 

prefieren el arreglo pol!tico, antes de someterse a un 6rgano 

que puede emitir decisiones que escapan a su control.'' 

''En lo que a opiniones consultivas se refiere, los 6rga

nos competentes las han solicitado en ocasiones pero, aunque 

su valor jur!dico ha sido reconocido en amplios sectores, 

subsiste en otros la duda, y a veces una abierta oposici6n 

acerca de su fuerza juridica, como ocurri6 respecto a la opi

ni6n sobre (ciertos gastos de las Naciones Unidas), abierta

mente desafiada por varios paises, tanto del campo socialista 

(Uni6n Soviética), como del occidental (Francia)". 54 

Frente al poco uso que se hace de los servicios de la C~r 

te, la Asamblea General de la Organizaci6n de las Naciones Uni 

das el 14 de noviembre de 1947, recomend6 a sus miembros que 

ser sirvieran mas de la Corte y a los órganos y organismos es-
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pecializados de las Naciones Unidas que revis•ran peri6dica

men te los asuntos juridicos dificiles e importantes que se pr~ 

sentasen en sus campos de acci6n y comprendiesen cuestiones de 

principios, incluyendo los referidos a la interpretaci6n de la 

Carta de las Naciones Unidas y ~e los documentos constitutivos 

de los organismos internacionales. Las cuestiones jurldicas 

dificiles e importantes tendrlan que someterse a la Corte In

ternacional de Justicia para opinion consultiva, cuando el ór

gano y organismo especializado esten autorizados, por la Carta 

de San Francisco para recurrir a la Corte. 

Abundando sobre lo que antes se menclon6~n esta misma re

solucion, la Asamblea General insisti6 en la conveniencia de 

que "como norma general", los Estados partes del Estatuto so

metieran a la Corte los asuntos juridicos y pidi6 que: 

" .•• el mayor n6mero posible de Estados aceptasen la jurisdic

cion obligatoria de la Corte Internacional de Justicia con el 

menor número de reservas. 

"Llamo la atención de los Estados miembros sobre las ven. 

tajas de incorporar en los convenios y tratados, clausulas ar

bitrales que prescriban la obligación de apelar a la Corte en 

cuestiones de interpretacion o aplicación". 55 

Establece el articulo 92 de la Carta de la Organizacion 

de las Naciones Unidas designando a la Corte Internacional de 

Justicia como su organo judicial mAs importante, y en el dis

positivo 93 determina que todos sus miembros son ipso facto, 
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partes en el Estatuto de la Corte. Aquellos Estados que no 

son miembros de la Organización de las Naciones Unidas pueden 

ser partes del Estatuto de la Corte, siempre y cuando su soll 

citud de adhesión sea aprobada por la Asamblea General de la 

Organización de las Naciones Unidas. No esta establecida la 

competencia obligatoria de la Corte, pero si la claus~la facul 

tativa de jurisdicción obligatoria. En consecuencia, la Corte 

Internacional de Justicia tiene la jurisdicción obligatoria 

sobre los asuntos asi previstos en la Carta de San Francisco; 

en los casos asl establecidos por tratados bilaterales o multl 

laterales y respecto de los Estados que por medio de declara

ción unilateral acepten la competencia obligatoria. 

Ademas de la competencia judicial o contenciosa, la Corte 

Internacional de Justicia tiene la competencia consultiva que 

faculta al Consejo de Seguridad, a la Asamblea General y a los 

demas órganos y organismos especializados de la Organización 

de las Naciones Unidas, siempre ~ue la Asamblea General auto

rice a dichos Órganos y organismos a solicitarla. 

El articulo 94 de la Carta de San Francisco concede fue~ 

za obligatoria a las sentencias judiciales de la Corte a los 

Estados que le hayan sometido un litigio y, segón el mismo n!! 

meral faculta a cualesquiera de ellos para solicitar que el 

Consejo de Seguridad recomiende su cumplimiento adoptando las 

medidas necesarias para que la sentencia sea cumplida. 



- 77 -

Cuando el asunto trate sobre la intcrprctaci6n de un Lr! 

tado, la Corte Internacional de Justicia debe notificarlo a 

todos los Estados parte en el tratado, quienes tienen derecho 

a intervenir en ~l, pero en el caso de que utilicen este dere 

cho, la interpretación que del tratado haga la Corte también 

serA obligatoria para ellos. 

Por lo que respecta a la jurisdicción consultiva de la 

Corte, los casos llevados a la Corte son comunicados a todos 

sus miembros que tienen derecho de audiencia, al igual que 

los organismos que la Corte considere interesados en el asun

to. La opinión consultiva de la Corte Internacional de Just! 

cia se pronuncia en audiencia pública, una vez que los ínter~ 

sados hayan sido escuchados. 

B) CONTENCIOSA 

El dispositivo 25 del Estatuto senala el procedimiento en 

los siguientes términos: "Salvo lo que expresamente disponga 

en contratio este Estatuto, la Corte ejercerA sus funciones 

en sesi6n plenaria". 

"El Reglamento de la Corte podre disponer que, según las 

circunstancias y por turno, se permita a uno o mAs magistra

dos no asistir a las sesiones, a condición de que no se redu~ 

ca a menos de once el número de magistrados disponibles para 

constituir la Corte". 



- 78 -

''Bastar& un qu&rum de nueve magistrados para constituir 

la Corte". 

El asunto puede ser presentado a la Corte mediante com

promiso entre las partes as! notificándosele y por medio de 

una dem~nda dirigida al Secretario de la Corte, en ambos ca

sos debe estar precisado el objeto de la demanda y deben es

tar identificadas las partes en el asunto. 

En el caso del compromiso se aplica lo dispuesto en el 

párrafo dos del articulo 32 del Reglamento de la Corte, que 

se~ala que la aceptacibn de la competencia de la Corte por la 

parte demandada es innegable, pero como la aceptacibn no con~ 

ta en la demanda unilateral, la parte que presenta debe men

cionar 11en medida de los posibles", las disposiciones en que 

fundamenta la competencia de la Corte. 

~nla competencia contenciosa sblo los Estados pueden ser 

parte en asuntos sometidos a la Corte, ppro sblo aquellos Es

tados que sean parte del Estatuto. Esta competencia puede ser 

obligatoria o voluntaria. Es voluntaria por el hecho de que 

un Estado sea parte del Estatuto no lo obliga a someter a la 

Corte los conflictos que con otros Estados puedan presentarse, 

el párrafo primero del articulo 36 del Estatuto menciona que la 

competencia de la Corte se extiende a todos los litigios que 

las partes le sometan y a todos los asuntos especialmente pre-

vistos en la Carta de las Naciones Unidas o en los tratados y 

convenciones vigentes. 
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1'1.'í'IS • l.i), 

fp• t' w: ¡¡ 

I.a competencia es obli.gatoria cuando se trnta de los 

asuntos especialmente previstos en la Carta. de la Organiza

ción de las Nuciones Unidas y éstos están previstos en los ª!: 

ticulos 33 y 36, concediendo al Consejo de Seguridad la facul 

tad de recomendar procedimientos y métodos de ajuste adecua

dos para solucionar los conflictos que de continuar podrian 

poner en peligro el mantenimiento de la paz y seguridad inte!: 

nacional 1 considerando que las controversias jurldicas, "por 

regla general, deben ser sometidas por las partes a la Corte 

Internacional de Justicia de conformidad con las disposicio

nes del Estatuto de la Corte". 

También existe la claósula facultativa de jurisdicción 

obligatoria, está en el párrafo segundo del articulo 36 del 

Estatuto: "Los Estados partes en el presente Estatuto podrán 

declarar en cualquier momento que reconocen como obligatori« 

ipso facto, y sin convenio especial, respecto a cualquier 

otro Estado que acepte la misma obligación, la jurisdicción de 

la Corte en todas las controversias de orden jurldico que ve!: 

sen sobre: 

a) La interpretación de un tratado 

b) Cualquier cuestión de derecho internacional 

c) La existencia de todo hecho que, si fuere estableci

do constituirla violación de una obligación interna-

cional, y 

d) La naturaleza o extensión de la reparación qur ha de 

hacerse por el quebrantamiento de una obligación in-
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ternacional. 

Los párrafos siguientes del mismo articulo dicen: "La 

declaración a que se refiere este articulo podrA hacerse in

condicionalmente o bajo condición de reciprocidad por parte 

de vari?s o determinados Estados, o por determinado tiempo. 

Estas declaraciones scrAn sometidas para su depósito al Seer~ 

tario General de las Naciones Unidas, quien transmitira copias 

de ellas a las partes en este Estatuto y al Secretario de la 

Corte ... En caso de disputa en cuanto a si la Corte tiene o 

no jurisdicción, la Corte decidid". 

La aceptación por parte de los Estados, de esta compete~ 

cia obligatoria son muy raras casi todas incluyen reservas. 

1'En ocasiones, la reserva que es introducida quita todo valor 

a la aceptación de la Corte; por ejemplo: los Estados Uni

dos precisan en su declaraci6n que no se aplicara: 11 
••• a los 

conflictos relativos a las cuestiones que caen esencialmente 

bajo la competencia nacional de los Esados Unidos; y del mio 

mo modo México, precisa que su declaración no es aplicable a 

los conflictos nacidos de hechos que, en opinión del gobierno 

de México caen bajo la jurisdicción interna del mismo, en ca

sos y otros casos similares, les basta a los paises que incl~ 

yen esas reservas manifestar que consideran que es un asunto 

de carActer interno o de competencia nacional para impedir a 

la Corte el estudio del asunto de que se trate, con lo que en 

el fondo se viene a convertir en voluntaria la jurisdicción 

de la Corte y a hacer inútil la declaración ..• 
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"La amplitud de las reservas se ve aumentada por el he

cho de que la reciprocidad permite a una de las partes preva

lerse de las reservas que la otra hubiera hecho. En fin, el 

haber aceptado la posibilidad de incluir reservas a la acep

tación de la jurisdicción obligatoria es una decisión muy l~ 

mentable, ya que termina por desnaturalizar la instituci6n 11
• 

El articulo 38 de la Corte Internacional de Justicia de-

termina que la Corte conforme a derecho internacional, debe 

decidir las controversias que le sean sometidas, aplicando 

las siguientes: 

1.- Las convenciones internacionales particulares o g~ 

nerales, que contengan normas expresamente reconocidas por 

los Estados en litigio¡ 

2.- La costumbre internacional como prueba de una prá~ 

tica generalmente aceptada como derecho; 

3.- Los principios generales de derecho reconocidos por 

los paises civilizados; y, 

4.- Los fallos judiciales las doctrinas de los publi-

cistas de mayor competencia de las distintas naciones* como m~ 

dio auxiliar para determinar las normas juridicas. 

C) CONSULTIVA 

Para los asuntos consultivos se aplican las normas establ~ 

cidas en el articulo 96 de la Carta de las Naciones Unidas y en 

los artículos comprendidos en el Capitulo cuarto de Ja \.orle 

Internacional de Justicia. Las opiniones consultiva~ pueden 
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ser emitidas por la Corte cuando asi lo solicite cualquier ºt 

ganísmo autorizado por la Carta de las Naciones Unidas. Cua~ 

do se presente solicitud de opinibn consultiva, el Secretario 

de la Corte la notif icarh a todos los Estados que tengan der~ 

cho a comparecer ante la Corte. Los sujetos que pueden solici 

tar de ia Corte una opinibn consultiva, son los órganos de las 

Naciones Unidas autorizados para ello por la Carta; siendo 

éstos: La Asamblea General, El Consejo de Seguridad y otros 

brganos u organismos especializados autorizados por la Asam

blea General, es el caso del Consejo Económico y Social, del 

Consejo de Administración Fiduciaria, la Comision Internacio-

nal de la Asamblea General, el Comité de Demandas de Revision 

de las Sentencias del Tribunal Administrativo de las Nnciones 

Unidas, el Organismo Internacional de la Energia Atomica y t2 

dos los organismos especializados de las Naciones Unidas, me

nos la Unibn Postal Universal. Es preciso aclarar que los E~ 

tados no son sujetos de la competencia consultiva y tampoco 

pueden oponerse o impedir que la Corte presente una opinion 

consultiva. 

Sobre la validez juridico-normativa de las opiniones con

sultivas emitidas por la Corte Internacional de Justicia exis

te desacuerdo. Nosotros pensamos que Seara Vázquez tiene ra

zbn cuando afirma: "Uno de los problemas más debatidos en 

torno a las opiniones consultivas ha sido el de su valor juri

co, ya que si por una parte, la Corte ha afirmado que la res

puesta de la Corte no tiene más que un carlcter consultivo; 
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como tal, no podria tener efecto obligatorio, por otro lado, 

es indudable que el valor de una opinibn consultiva es suma-

mente elevado, ya que proviene del brgano judicial principal 

de las Naciones Unidas, que al emitirlo, da su propia ínter

pretacibn de cuál es el derecho, y no puede tomarse a la li

gera la declaracibn en que un órgano judicial dice cual es el 

derecho." 

11 Poner en duda el valor de una opiniOn consultiva signi ... 

fica, o que no se dé a respetar la interpretacibn que del de-

recho internacional da la Corte; o bien, que la Corte no tie

ne capacidad, o no sabe interpretar el. derecho internacional." 

"Lo primero ser la inaceptable, ya que los Estados deben 

da conformar su actuacihn al derecho internacional; lo segun 

do llevarla al absurdo de negar a la Corte cuando ejercita la 

competencia consultiva, su capacidad para interpretar el der~ 

cho internacional que por otra parte, SP. le reconoce en el e~ 

so de la competencia contenciosa, aceptlndose sus decisiones 

como obligatorias y reconociendo entonces que puede interpre

tar y decir cuAl es el derecho internacional''. 

En materia de interpretación de la norma internacional 

no puede haber autoridad mas alta que la Corte Internacional 

de Justicia, y ello es vAlido lo mismo cuando ejerce la comp~ 

tencia contenciosa que la consultiva". 57 
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XVIII.- EVALUACION 

Al paso de los anos la Corte Internacional de Justicia 

deberla ser cada vez m&s utilizada. Sin embargo, no ha ocurrl 

do asi a causa de que la organización misma y los Estados míe~ 

bros d~ su Estatuto, en lugar de tratar de resolver los con

flictos internacionales valiendose de los procedimientos judi

ciales, los han llevado a metodos politices de solución, por 

esta causa la Corte ha sido criticada, no por su funcionamj.en

to y existencia, sino a causa de la actitud de los Estados que 

no se han sujetado a los procedimientos jurldicos contemplados 

en el Estatuto de la Corte Internacional de Justicia. 

Este es el caso de los paises de economia centralmente 

planificada y aquellos paises que aceptan la jurisdicción obli 

gatería de la Corte contemplada en el articulo 36 parrafo se

gundo de su Estatuto, lo hacen con reservas desvirtuando o 

anulando casi totalmente la aceptación de la misma. Los Esta

dos no permiten que este Órgano emita decisiones que vayan fug 

ra de su rlgido control, el Secretario General y la Asamblea 

General de la Organización de las Naciones han pedido y reco

mendado a los Estados que se sirvan mas de este Organo; soli

citud y recomendación que no han tenido todavia la respuesta 

necesaria. 

Por otra parlé, la Corte Internacional de Justicia justi

fica su supervivencia ya que la comunidad internacional cuenta 

con ella como garantia, a pesar de todo, de que cualquier con-
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flicto internacional incluyendo los de caracter polltico, pu~ 

den ser resueltos sobre sblidas bases jurldicas, siempre y 

cuando los Estados aceptasen recurrir a la Corte Internacio

nal de Justicia. 
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e o N e L u s O N E S 

Conflicto Internacional es el desacuerdo entre dos o mAs 

Estados sobre cuestiones de hecho o de derecho, sobre intcr

pretacibn de un tratado, sobre aplicacibn de la responsabili

dad y sobre la reparacibn del daño. Estas dos ultimas son t~ 

mas que han dado origen a muchos conflictos internacionales. 

La teoria que sostiene con base en la doctrina y la prA~ 

tica, la separacibn de los conflictos en jurldicos y politi

cos carece de fundamentos técnicos y cientificos, ya que cada 

una de las partes en el conflicto califica por si misma su n~ 

turaleza. Consideramos que todos los asuntos que afectan a 

los Estados son de indole politice, ya que éste es un ente, 

una institucibn politice por antonomasia; viéndolo asi resu! 

ta que todos los conflictos son politices, pero tambien juri

dicos, ya que la totalidad de las controversias encuentran s2 

lucibn por alguna via legal, de aqul la existencia de las noE 

mas de derecho internacional. 

La Comunidad Internacional desde antes, ha venido e[abo

rando un cuerpo normativo institucional para solucionar pacl• 

ficamente los conflictos entre los Estados. Los medios paci

ficas de soluci6n de las controversias internacionnles son 

procedimientos utilizados para dirimir las disputas entre las 

partes en terminas jurldicos o basándose entre otros princi

pios, estos procedimier1tos son consect1encia de una Comunidad 



- 87 -

cada vez mas en camino de entendimiento a pesar de algunas p~ 

llticas o situaciones que, no obstante su existencia, nos ha

cen tener una fe acrecentada en una Comunidad Internacional 

integrada. 

En el orden internacional no existe contrariamente a lo 

que ocurre en el orden interno, una autoridad superior a la 

de los Estados mismos o un Tribunal con jurisdiccibn obligat~ 

ria para garantizar los derechos, reparar ofensas y aplicar 

sanciones. 

De aqul la existencia de variados medios de solucibn de 

los conflictos internacionales que en formn aislada o sucesi

vamente, son empleados de acuerdo a las caracterlsticas de e~ 

da caso. Varios instrumentos internacionales obligan a las 

partes contratantes a abstenerse para resolverlos, del uso de 

la fuerza o cualquier otro medio coactivo y n recurrir a me· 

dios paclficos de solucibn. 

Las soluciones diplomaticas son aquellas que, basadas en 

la accibn correspondiente resuelven, con la colaboracibn de 

terceros o sin ella, conflictos internacionales de caracter 

politico. 

Estas son las que mas se han utilizado, para seguir el 

uso fijado por su importancia gradual; estAn las negociacio

nes que se llevan a cabo mediante un intercambio de despachos 

verbales, u otros documentos a trav~s de sus representantes o 
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discusiones verbales. 

Cuando se trata de una negociacibn entre diversos Esta

dos, éste toma el carácter de un Congreso o una Conferencia. 

La vla diplomática es el mejor medio para resolver los confli~ 

tos in~ernacionales, ya que por medio de negociaciones direc

tas entre las partes es posible alcanzar rápidamente un enterr 

dimiento más duradero. 

La negociacibn es el arreglo directo de Estado a Estado 

por vlas diplomáticas comunes. Es decir, por medio de los 

agentes diplomáticos respectivos o por medio de conversaciones 

en~re los titulares del Despacho de Relaciones Exteriores. 

La negociacibn como medio de solucibn de las controver

sias internacionales ofrece muchas ventajas, entre ellas su 

ductibilidad y discresibn. Pero desgraciadamente su efica

cia es limitada, ya que depende dal Animo con que se practi

que el procedimiento, que presupone una relativa equivalen

cia entre las fuerzas pollticas en pugna. De lo contrario, 

los pequenos Estados se encontrarlan a merced de los grandes. 

Cuando las partes no están dispuestas a someter sus con

troversias a la negociacibn o cuando han negociado sin llegar 

a una solucibn un tercer Estado puede procurar un arreglo a 

través de sus buenos oficios o mediación. 

Los buenos oficios son las gestiones amistosas y paclf i-
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cas que voluntaria o contractualmente realiza una tercera po

tencia, por escrito o por palabra, parH inducir a otra que r! 

suelva de la misma forma sus diferencias de cualquier indole 

con otra y mantenga o restablezca con ella las relaciones mo

rales. 

Desde el punto de vista de los Estados en controversia 

es preciso sefialar que asi como no existe obligacibn para un 

tercer Estado de proponer sus buenos oficios, ni de resolver 

afirmativamente cualquier solicitud en ese sentido, tampoco 

existe obligacion para lns partes en conflicto, de pedir o 

aceptar los buenos oficios de un tercer Estado, quedando suj~ 

ta la solicitud o aceptacibn a la voluntad de los Estados con 

tendientes, salvo el caso de haberse celebrado un Tratado por 

medio del cual se obligaren, siendo el mismo producto de la 

voluntad de los sujetos. 

El resultado de los buenos oficios depender,\ en gran Pª!. 

te del prestigio politico, del desarrollo econ&mico e influen 

cía que sustente el Estado que lo propone,y de la mayor o me

nor dependencia que los estados en controversia tengan con el 

proponente. 

Los buenos oficios constituyen uno de los medios diplom! 

tices de solucibn de divergencias internacionales mAs simple, 

pero no por eso carece de importancia, ya que este se compone 

de varias clases de acciiones que tienden a abrir negociacio

nes entre los Estados en conflicto, constituyendo lo anterior 

su diferencia con otros medios de soluci6n. 
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La diferencia entre los buenos oficios y la mediación e~ 

tA en que los buenos oficios son la forma menos acentuada de 

la mediacibn. Es decir, los buenos oficios y la mediación 

son identicos por su naturaleza jurldica, pero se distinguen 

por el grado de intensidad de su carActcr. El valor de la me

diación para el arreglo pacifico de los conflictos internacio

nales, sean antes o despu~s de que las partes hayan apelado a 

las armas. 

La investigación internacional consiste en entregar me

diante acuerdo directo de las partes, a una comisión especial 

llamada "Comisión Internacional de Investigación", el esclar~ 

cimiento de una divergencia existente acerca de uno cuestión 

de hecho, entendiendo que dicha comisión una vez realizado el 

estudio imparcial del asunto, deba expedir un informe por mayp_ 

ria, que contenga un anAlisis objetivo del hecho acaecido¡ e~ 

te informe no tiene el cnrActer de un fallo, pero sus conclu

siones poseen innegable valor moral y habilitan a las partes 

para llegar a un entendimiento sobre su base. AdemAs las par

tes pueden facultar a la Comisión para deslindar las responsa

bilidades si las hubiera, y aunque no sea as!, es evidente que 

esas responsabilidades puedan surgir como consecuencia directa 

o indirecta del exhmen objetivo realizado. No es obligatorio 

el uso de este medio de solución, solamente 6til y deseable 

siempre que las circunstancias lo permitan. 
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La conciliaci6n p11ede ser ~onsiderada como un procedi-

miento independiente de las comisiones internacionales de in

ves tigacibn, es decir, que la conciliacibn esta a medio cami 

no entre la investigacibn y los procedimientos de arbitraje y 

de arreglo judicial. La diferencia entre las comisiones de 

investigaci6n y la conciliacibn esta en su objeto, ya que el 

de la primera es la aclaraci6n de los hechos, con la esperan

za de que una vez que la dificultad haya sido aclarada, puedan 

las partes por su propio acuerdo arreglar la controversia; 

el objeto de la conciliacibn es conseguir los servicios de 

una comisión de per~;onas para llevar a las partes a un acuerdo. 

La conciliacibn tiene por objeto resolver conflictos de 

interes, que siempre es conveniente diferenciar de los con

flictos de derecho, los que si son susceptibles de ser cesue! 

tos por la aplicacibn de las normas jurldicas. Recordemos 

que en cualquier conflicto entre los Miembros del Pacto de la 

Sociedad d~ las Naciones, bstos se comprometian a no recurrir 

a la guerra y a solucionarlo por medios pacif icos, debiendo 

someterse en caso de controversia al procedimiento del arbi

traje, arreglo judicial o arreglo ante el Consejo de la Soci~ 

dad. 

Por lo que respecta a la Organizacibn de las Naciones 

Unidas, los miembros de ~sta arreglar~n las controversias i~ 

ternacionales por medios pacificas, de tal manera que no pon

gan en peligro la paz, la seguridad internacional, ni la jus

ticia, las pactes en una controversia cuya continuacihn sea 
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susceptible de ponerla en peligro, tratarAn de buscarle solú

cibn, ante todo mediante la negociacibn, la investigacibn, la 

mediacibn, el arbitraje, el arreglo judicial, el recurso a º! 

ganismos o acuerdos regionales u otros medios pacificos de su 

eleccibn. 

La Organizacibn de las Naciones Unidas esta interesada 

en el mantenimiento de la paz e incluso fuera de su marco de 

competencia. Es por eso que los Estados no miembros de ella 

pueden diriglrsele, cuando el Estado no miembro presente un 

conflicto determinado, en el que sea parte siempre y cuando 

haya aceptado previamente las obligaciones de la Carta concer 

nientes a la solucibn pacifica de los conflictos. 

La solucibn de conflictos por medio de los acuerdos regi~ 

nales sblo es una fase preliminar de todo un proceso, una in~ 

tancia previa a la intervencibn del Consejo de Seguridad. Las 

partes interesadas en un conflicto deben de recurrir primero, 

para su solucibn pacifica a los acuerdos regionales de los que 

son miembros y sblo después de que en esas instancias no hubi~ 

se sido resuelto, deberAn presentarlo ante el Consejo de Segu· 

ridad. 

Los propbsitos de los acuerdos regionales deben ser esen

cialmente pacifistas y deben de buscar la solucibn de los con

flictos, no pueden por propia decisibn aplicar ninguna medida 

coercitiva, ya que para que esto ocurra es necesaria e indis-
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pensable la previa autorizacibn del Consejo de Seguridad. 

El Arbitraje Internacional tiene por objeto resolver los 

litigios entre los Estados, mediante jueces elegidos por 

ellos y sobre la base del respeto del derecho. 

La diferencia mAs sobresaliente entre el arbitraje y la 

conciliaci6n, es que el primero se resuelve con carActer judi 

cial por una sentencia obligatoria, en tanto que el informe 

emitido por una Comisi6n conciliadora constituye Ónicamente 

la indicaci6n del cambio a seguir, que puede o no ser actado 

por las partes en controversia. 

No existe ninguna diferencia de orden material entre el 

arbitraje y el arreglo judicial, ya que ambos son medios de 

soluci6n juridica de los conflictos internacionales sobre la 

base del derecho o de acuerdo al derecho internacional. Ade

mAs que la base del arreglo arbitral, al igual que del judi

cial reside en la voluntad de los Estados en litigio. 

La distinci6n que separa al arbitraje de la jurisdicci6n, 

es de orden formal y orgAnico, ya que el 6rgano arbitral tie

ne carActer ocasioal siendo establecido por un tratado bilat~ 

ral concluidos por los Estados litigantes para la soluci6n de 

una controversia determinada en fecha posterior al nacimiento 

de esta; por el contrario, el Órgano jurisdiccional preexis

te al conflicto y no ha sido directamente instituido por los 

Esados interesados, sino por un arreglo plurilateral, para un 

tiempo indefinido y un nómero indeterminado del litigio. 
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Este arbitraje es confiado a personas independientes, i~ 

parciales, de reconocida competencia t~cnica, que fallan de 

acuerdo con las normas juridicas y según un procedimiento pr~ 

viamente establecido, dictando sentencias motivadas. Este 

sistema ofrece garantias de competencia e imparcialidad. El 

arbitraje solo existe por voluntad estatal, que se manifiesta 

y concreta en el compromiso, que es el acuerdo en que se deci 

de recurrir al arbitraje y que representa la voluntad común 

de las partes. 

El Tribunal Permanente de Arbitraje ha sido de gran uti

lidad y ha presentado valiosos servicios en beneficio de la 

paz y la tranquilidad mundial tan deseada por la humanidad, a 

pesar de su forma de organizacion que dista mucho de conside

rarlo como un tribunal permanente, ya que se trata de una li~ 

ta de personas designadas de antemano para ejercer funciones 

arbitrales. 

La Corte Internacional de Justicia, es el órgano judicial 

principal de la Organización de las Naciones Unidas. Sólo pu~ 

den acudir a la Corte los Estados, en sus litigios contencio

sos con otros Estados, lo que no excluye la posibilidad de que 

puedan someterle la defensa de los derechos de sus nacionales. 

Desde que se inauguró la Corte de Justicia Internacional, 

surgió una corriente de opinión en el sentido de darle un ca

rácter obligatorio a la Corte, y a otra que sostenla la líber-
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tad de los Estados para proponer o no, a la misma el conoci

miento de sus litigios. Este asunto se resolvi6 por el sis

tema transaccional y consisti6 en declarar en principio, la 

libertad de los Estados para proponer a la Corte el conoci

miento de sus diferencias, pero reconociendo que puede con

vertirse en obligatorio para los que manifiestan su volun

tad para que asl sea. La Corte tiene como funci6n decidir 

conforme al derecho internacional las controversias que le 

sean sometidas. 

El recurso voluntario a la Corte es sumamente reducido, 

por la simple razon de que los Estados prefieren el arreglo 

polltico, antes de someterse a un 6rgano que puede emitir de

cisiones que escapan n su control. 

No esta establecida la competencia obligatoria de la 

Corte, pero si la clausula facultativa de jurisdicción obli

gatoria. En consecuencia, la Corte Internacional de Justicia 

tiene jurisdicc~6n obligatoria sobre los asuntos asl previs

tos en la Carta de San Francisco; en los casos asi estable

cidos por tratados bilaterales o multilaterales y respecto de 

los Estados que por medios de declaración unilateral acepten 

la competencia obligatoria. 

Ademas de la competencia judicial o contenciosa, la Cor

te Internacional de Justicia tiene la competencia consultiva 

que faculta a solicitarla al Consejo de Seguridad, a Ja Asa~ 

blea General, y a los demas brganos y organismos especializa-
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dos de la Organizacibn de las Naciones Unidas, siempre que la 

Asamblea General los autorice a solicitarla. 

Si bien es cierto que la existencia de diferentes medios 

de sol~cibn pacifica de los conflictos internacionales, no ha 

eliminado el recurso a la guerra en las relaciones internaciQ 

nales, y que ésta sigue siendo una calamidad en lesa humani

dad, es preciso reconocer que en móltiples ocasiones los me

dios de soluci6n pacifica han reducido las operaciones béli

cas. Ojala que estas formas de soluci6n sean el recurso obl! 

gatorio a todos los Estados y asi dirimir sus conflictos lo

grando la paz mundial tan deseada. 
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