
• 

UNIVERSIDAD NACIONAL AUTONOMA 
DE MEXICO 

FACULTAD DE DERECHO 

· LAS ACTIVIDADES DE LA ORGANIZACION DE LAS 

NACIONES UNIDAS PARA LA PAZ MUNDIAL" 

T E s 1 s 
OUE PARA OBTENER EL TITULO DE 

LICENCIADO EN DERECHO 

p A E s E N T A 

EDUARDO MAYA CHAVEZ 

CD. UNIVERSITARIA, D. F. FACIJL'L'JJ DE UEP.ECHO 1993 

TESIS CON 
FALLA DE ORIGEN 

S!:c:.:(,!·1ni~ ~.:Jtd!;.H DE 
EXA;.léí1ES hl';t<SIONALES 



UNAM – Dirección General de Bibliotecas Tesis 

Digitales Restricciones de uso  

  

DERECHOS RESERVADOS © PROHIBIDA 

SU REPRODUCCIÓN TOTAL O PARCIAL  

Todo el material contenido en esta tesis está 

protegido por la Ley Federal del Derecho de 

Autor (LFDA) de los Estados Unidos 

Mexicanos (México).  

El uso de imágenes, fragmentos de videos, y 

demás material que sea objeto de protección 

de los derechos de autor, será exclusivamente 

para fines educativos e informativos y deberá 

citar la fuente donde la obtuvo mencionando el 

autor o autores. Cualquier uso distinto como el 

lucro, reproducción, edición o modificación, 

será perseguido y sancionado por el respectivo 

titular de los Derechos de Autor.  

 



"LAS ACTIVIDADES DE LA O:lGANIZACION DE LAS 
N~CIONí:S UNIDAS PARA LA PAZ MUNDIAL" 

IN)ICE GENERAL 

PROLOGO 

CAPITULO PRIMERO 

LOS PRECURSO~ES DE LA ORGANIZACIO:-.J INíERNl\CION<\l 

1.1 China 

1.2 Grecia 

1.3 Pedro Oubois 

1.4 Mninl 

1.5 Emerico Cruce 

1.6 Duque de Sully ( Moximillen de Bethune) 

1.7 Williom Penn 

1.8 Carlos Francisco Costell de So tn t Pierre 

1.9 JeremTas Bent Ham 

1.1 o Emmanuel Kant 

1.11 Lo Santo Alianza 

Cl\PITULO SEGUN)O 

EL DERECHO INTERNACIONAL DURANTE EL PERIODO COMPRENDIDO 

Páginas 

2 

4 

5 

5 

6 

7 

10 

10 

12 

ENTRE El CONGRESO :JE VIENA Y LA PRIM~RA GUERRA. '-'IUNDll\L 16 

2 .1 El papel del Naciorialismo 20 



2.2. 

2.3 

La Anarqura Internacional 

La Socledad de las N:::ici011es 

CAPITULO TERCERO 

LA ORGANIZACION DE LAS NACIONES UNIDAS C0.\10 INSTRUMENro 

DE PAZ 

3 .1 Panorama de la Segunda Guerra Mundlal 

3.2 La O.N.U. y la Lucha por la Paz y la Seguridad lntemacionof 

mediante "Actividades Po11Hcas 11 

3.3 El Desarme 

CAPITULO CUARTO 

LA O. N.U. Y LA LUCHA POR LA PAZ Y LA SEGURIDAD INTERNl\-

Páginas 

22 

26 

40 

40 

48 

57 

CIONAL MEDIANTE "ACTIVIDADES DE COOPERACION'' 70 

4.1 El Desarrollo Econ6mico y Social 70 

4 .2 La O. N. U, y la Lucha por la Paz y la Seguridad fnternaciona 1 

mediante "Actividades Jurrdicos 11 74 

CONCLUSIONES 81 

CITAS Bl8LIOGRAFICAS 84 

BIBLIOGRAFIA 88 



PROLOGO 

La ambici6n de poder, riqueza, territorio o bien la recupera

ci6n de bstos, puede considerarse como la causa principal de los 

conflictos bélicos que, desde los tiempos más remotos, se han 

suscitado entre las naciones que integran el orbe, conflictos -

que únicamente han conducido a los paises beligerantes a la rui 

na total y al empobrecimiento extremo de sus habitantes. 

Son de todos conocidas las consecuencias trágicas de una guerra: 

El hambre, las enfermedades, la grave crisis econ6mica y en oca

siones el exterminio total de.una raza, un credo o de una cultu

ra, han sido el denominador común de una post-guerra. 

Dos conflagraciones mundiales registra la historia, mismas en las 

que miles de ho~bres perdieron la vida en los campos de batalla. 

pero no s6lo eso. también murieron miles de inocentes, otros ta~ 

tos se tuvieron ·p'!r desaparecidos; hombres y mujeres sufrieron y 

aún sufren los estragos causado.s por un enfrentamiento armado aE_ 

surdo, tal es el caso de aquéllos que hoy día padecen los efec

tos devastadores de las bombas atómicas lanzadas sobre Hiroshima 

y Nagasaki durante la Segunda Guerra Mu1ldial, y es precisamente, 

a partir de ella, que da inicio la inconsciente e interminable -

carrera armamentista. 

Resulta s~rprendente y a la vez desconsolador, darnos cuenta de 

los miles de millones de dólares que son invertidos en la inve~ 

ción de armas que sólo provocan muerte y destrucción, cuando por 



otra parte, millones de hombres, mujeres y ninos sufren de ham

br~. Nuestro mundo está siendo llevado a su total desaparici6n 

-por los irreversibles danos generados en la ecologia y no obs

tante, poco se ha logrado en el intento de frenar la carrera 

armamentista, pese a los grandes esfuerzos realizados por todos 

aquellos que han luchado para que los conflictos que se susci

ten entre una o más naciones, sean resueltos mediante el diálo· 

go y la concertaci6n. 

Al igual que las guerras, los intentos de paz y estabilidad mun

dial tienen sus orlgencs en la misma Constitución de los Esta

dos. As!, podemos ver que tanto en la cultura griega como chi· 

na, se gestan las primeras instituciones que incitan al diálogo 

para evitar las temibles confrontaciones bélicas, Estas insti· 

tuciones se propagan por todo el mundo y su perfeccionamiento, 

se di dia con dia, ~asta llegar a lo que hoy conocemos como Or

ganización de las Naciones Unidas, cuyo objetivo principal des

de su creación, ha sido evitar ~as guerras mediante negociacio

nes diplomáticas y jurídicas, contando para ello, con un conju!! 

to de normas fundamentales sin las cuales sería casi imposible 

que alcanzara sus fines: El Derecho Internacional Público. 

Si bien los resultados no han sido los deseados, si se han dado 

pasos importantes en Jos propósitos de desarme, de tal suerte 

que cada vez son más paises que acatan las resoluciones emiti

das por esta Organizaci6n, lo que trae como consecuencia que ca· 



da vez sea menor el riesgo de que se suscite un conflicto béli· 

co de grandes proporciones. 

Confiamos en que sea el mismo hombre quien, desarrollando su i~ 

mensa capacidad intelectual, de a este mundo la paz que tanto • 

anhelamos. 
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CAPITULO PRIMERO 

LOS PRECURSORES DF. LA ORGAHIZACIOH INTERKACIOMAL 

1.1 CHINA 

Las relaciones entre los grupos humanos desde épocas muy anti -

guas; tan antiguas como la misma humanidad, han estado sujetas a 

múltiples vicisitudes, que han producido entre c!stos una serie de 

conflictos, los cuales han variado desde los más leves e insigni 

ficantes hasta los m&s graves ,Y destructivos. 

Por tales consecuencias los hombres siempre, han tratado de en

contrar algún medio para prevenir las guerras, asl por ejemplo, 

entre las grandes culturas de Asia Meridional y Oriental que exi~ 

tieron en el 11 milenio a. de J.C. China con su vieja y avanza

da civilizaci6n babia producido toda una filosofia del derecho y 

del estado, en cuyo marco se elaboraron también ideas claras ace~ 

ca de las relaciones internacionales con los estados vecinos. La 

teoria del Derecho Politice e Internacional, nos es conocida por 

la literatura filosófico-politica y por la rica historiografía · 

china. 

La teoria china de las relaciones internacionales, determinada 

por la finalidad moral de la filosofia de Confucio, la cual se 

hallaba sujeta a normas éticas y su fin supremo es la conserva

ción de la paz, hacia resaltar los limites morales del poder del 



estado, la moderaci6n y la prudencia se encuentran en primer pue~ 

to entre las virtudes del soberano, se considera como laudable -

aquella pol1tica exterior que sabe alcanzar sus objetivos con m~ 

dios pacíficos, y se condena radicalmente la guerra ofensiva con 

tra un estado que oprime a su pueblo. (1) 

l.Z GRECIA 

Del mundo pol!tico griego, también existen concepciones e insti

tuciones de Derecho Internacional, que fueron creadas por la cul

tura griega. El sistema helénico de estados, basado en la exis

tencia de numerosos estados-ciudades libres e independientes que 

se asocian segOn sus intereses comunes y situación de poder, en 

ligas (Koin6n, symmachia). El estado-ciudad (polis) abarca mAs 

que el dominio propiamonte poll~ico de la vida pública y se en

cargaba de cuidar la conservación de la paz, establecer el dere

cho y regular en forma pública la vida religiosa y social. 

Por lo que respecta al manteni~iento de la paz y nl faltar una 

instituc16n juridica y política superior a cada una de las comu

nidades hBlénicas, la paz se hallaba ligada a acuerdos contrae -

tuales, que se concretaban por número determinado de anos, para 

conservar la paz• también se servian de las anfictionías que eran 

ligas pacificas de carácter religioso, en las que se coligaban 

los estados vecinos en torno a grandes santuarios. 

La guerra era en aquel mundo de numerosos y pequenos estados con 



igualdad de derecho entre sí 1 el último medio de autotutela est~ 

tal y a pesar de ser un pueblo netamente guerrero, conocían las 

crueldades y perjuicios que la guerra salia acarrear, por tanto 

trataban de evitarla mediante una instituci6n juridica y al ser

vicio de la prevenci6n de la guerra, se hallaban las gestiones 

de la diplomacia, la instituci6n del arbitraje y las anfictio

nías. (Z) 

Pero el medio m~s adecuado para provenir las guerras es estable

cido por los precursores de la organizaci6n internacional, uto

pistas quienes sientan las bases filos6ficas te6ricas, elaboran

do distintos proyec'tos con el objeta de institucionalizar la idea 

de organizaci6n internacional, entre estos iniciadores están: 

1.3 PEDRO DUBOIS 

Legista francEs que elabora su obra llamada: "de Recuperations -

Terrae Sanctae", publiCado en 1305 y en la que establece la idea 

de la organizaci6n inte~naciona~, fundiéndola en la institución 

de una asamblea permanente de estados, siendo de la competencia 

de esa asamblea regular todos los problemas comunes, set\alaba que 

debería establecerse un tribunal de arbitraje para resolver los 

litigios interestatales, imponiendo sanciones contra aquellos e!. 

tados que agredieran a un miembro de la organizaci6n. Dubois pe!!. 

saba que la orga!'"i.zaci6n de~ería ser una confederaci6n europea, 

que tuviera una finalidad pacifista, pero también bélica, su 

principal prop6sito era la reconquista de la tierra santa. 



1.4 NARINI 

Otro proyecto de fe~era:~i61)~-euTC?Pea fÜe -redaCtado por este abog!_ 

do francés, que a 'su vez hiz.o suyo el rey de Bohemia Jorge de P.2_ 

dyebrad (1461), proyecto fundado en las ideas de Dubois y es pa

recida en lo que respecta al establecimiento de una asamblea ge

neral, un tribunal federal con funcionarios propios de la organi 

:.aci6n obteniendo un avance al sen.alar la competencia de la asam

blea general y que consistía en determinar sobre el ingreso de -

nuevos miembros, asi como del presupuesto de la federación, te

nia competencia para declarar la guerra, concertar la paz. y des

encadenar una acción común contra los perturbadores de la paz. Se 

imponia a cada miembro la aportaci6n de determinados contingen

tes al ejército de la federación y las correspondientes cantrib~ 

clones financieras. En resumida
1

s cuentas este proyecto de organ!, 

zaci6n internacional tiene ya las características csencjales de 

todos los que hablan de seguirle. (3) 

1.5 E>IERICO CRUCE 

El primer proyecto de organización pacifista universal, surgió -

hasta el año de 1623, en que Emérico Cruce publicó un libro den2 

minado ''Le Noveau Cynee du Discours des Occasions et Moyens Die

tablir une Paix Génerale et la Liberté du Commerce par Tout le 

Monde'', en el que propone el establecimiento de una organización 

a la que pertenecerian los estados cristianos, turcos, los prin-



cip~dos ·.as:iAti,Cc:>s .y afri_Canc:>s. :Pro_cu.rando que sus ideas sirvan 

com~ consejos ~ara-:l·~~··~~o~~~cai-.• ·, ~~-:·esf~erza por. limitar entre 

lc:>s p~~~CiPes ·:~·i: i~p~~;«~:d·~~:l~-~-·,~PB:.~·~~~·.e·~-·y ~ace~les ver que si 

la g~e!'.r._a. ~o.~C~~Y~,r~·-~ :-:~~~~·~n~,ª~-~--X~<-~~-~z:~·~ bien Puede sal va guardar -

se -la-;.~~ z ::d~-.sd~_ ~~uri~~~-r:i~§_ipf~ -·s ~~·'._JJ~:~a ~-bajo las guerras. 

La raz6n debe_ prevale_c_er en los consejos de los prlncipes y aquél 

que d6 ~l.ejemplo,· servir- ~e atalayero en este nuevo y generoso 

camino. Esta prevalencia puede lograrse por medio de un consejo 

o asamblea que estarla compuesta por reprcs~ntantcs de todos los 

monarcas de repGblicas soberanas, la asamblea tendria su sede en 

un lugar determinado, estarla ;en sesiones permanentes con el ob

jeto de resolver todos ~os litigios que surgieren. 

La asamblea no era sólo deliberativa, podia usar la fuerza con

tra quien se opusiera a sus decisiones mayoristas. Se instaura

rla asl la paz entre los soberanos y rcp6blicas, hecho esto no 

quedaría sino el consolidarla en el seno de cada estado. (4) 

1.6 NAXINILIEll ·m¡ BETillllm .(Duque de Sully) 

Este politice francés, tomó como base la idea que apareci6 como 

nueva consigna política del siglo XVI, del equilibrio de las po

tencias, la cual había sido acunada desde antes por los hombres 

' de estados vecinos, como m&xima de su politicn exterior ''BILAN-

CIA DU POTENZE", plasm&ndola en su plan para la constitución de 

una liga de las naciones netamente europeas en el que ponía de 



manifiesto como uria duradera pacificación de Europa, sólo era p~ 

sible mediante una nueva ordenaci6n política. Todas las incesan

tes guerras del pasado.aparecían sin sentido, porque cada una de 

las grandes monarquias europeas eran en si tan fuertes que ni si 

quiera podían ser aniquiladas con una total derrota militar. El 

nuevo orden de paz no podia realizarse más que fraccionando pri

meramente la monarquia universal de los Habsburgo de manera no 

bélica, d~spués habia de formarse una liga europea de estados la 

cual habla de estructurarse en grupos regionales, cuya dirección 

debia corresponder a un consejo general cuyos miembros serian nom, 

brados exclusivamente por el Papa, el Emperador y los Reyes de 

Francia, Inglaterra y Espana. 

1.7 WILLIAH PEKN 

En su proyecto para una paz presente y futura en Europa, public~ 

do en 1693, Penn estudia profundamente los móviles que guían a 

los Estados a iniciar las guerras, y señalaba que ésta se hace -

con el objeto de proteger las adquisiciones territoriales, para 

recobrarlas o bien para hacer nue~as. De ahí la singular impor

tancia del problema territorial, y propone la creación de una f~ 

deraci6n europea sobre la base de una completa igualdad de dere

chos, en esta federación estnrian incluidos Rusia y Turquía, la 

cual tendría a su cargo establecer las reglas de derecho entre 

las naciones, además tendrá competencia para resolver todos los 

litigios internacionales, cuidando especialmente las controvcr~ 



sias territoriales para que no _de-gene_re11: en contiendas. 

Divide ias representaciones y las: .ca:gas fiscales de cada miem

bro de acuerdo con su riquc~~ naci~nal, en cuanto al voto de ca

d~ pais lo hace unitario, y las ~~cisiones deherlan de tomarse 

por mayoria de tres cuartas pa~tes.· Toda esta construcci6n seria 

vana si la dieta no tuviera facultad de compeler a aquel estado 

que se rehusase a cumplir las decisiones mayoritarias, o traer su 

controversia a la palestra de la dieta. La nueva especie de con

tienda internacional ya no la guerra, sino la acci6n colectiva -

aparece. La fuerza se usa no como instrumento de politica nacio-

nal, sino como elemento para mantener el orden y la paz. (S) 

1.8 CARLOS FllAXCISCO CASTELL DE SAINT PIERRE 

Después de un siglo de guerras casi incesantes (la guerra de los 

30 anos, las guerras n6rdicas, la guerra de los 7 anos, la gue-

rra de ln sucesión espaftola, etc.) los estados europeos se enco~ 

traban dominados por un cansancio bélico, que produjo en todas 

estas naciones un profundo deseo de paz. La opini6n pública se -

agitó por realizar planes para prevenir la guerra y mantener la 

paz, tales ideas encontraron también expresión en el proyecto de 

una liga de naciones del Abate Saint Pierre, quien durante las 

negociaciones de la paz de Utretch, manifestó sus pensamientos 

acerca del modo de prevenir la guerra y asegurar la paz. 

En el afio 1713 apareci6 su obra llamada "PROYECT POUR LA PAIX PE.!!_ 

PETUELLE EN EUROPE" 1 en donde Saint Pierre hizo notar que los tr_! 



tados internacionales, por si solos no bastaban para mantener la 

paz, pues después de un estado constante de guerras, se hacia n~ 

cesario otro sistema nuevo que si asegurara la paz, porque el ya 

muchas veces empleado sistema del equilibrio, se habla mostrado 

incapaz de garantizar una paz duradera y que el único camino ad~ 

cuado que deberlan seguir los soberanos europeos, era el establ~ 

cimiento de una uni6n permanente de todos los estados cristianos. 

La constitucii6n de la proyectada liga europea de estados, de la 

que hab1a de excluirse e Turquía como estado no cristiano, fue C,! 

tablecida por Saint Pierre, rigiéndola por doce articulas funda

mentalmente, en los cuales se establecia que el 6rgnno supremo 

seria un senado compuesto por delegados de los estados miembros, 

la presidencia pasaría cada semana de un estado a otro. El sen~ 

do constaría de una asamblea p~enaria y varias comisiones, una 

de las cuales tcndria como función la claboraci6n de propuestas 

para la solución de los litigios, de no lograrse el acuerdo por 

este camino, habrla de decidir el pleno de la asamblea en cali

dad de tribunal de arbitraje. 

Otro de los órganos seria una Secretaría permanente, con un apa

rato burocrático internacional. finalmente, también preve un pr~ 

yecto de sanciones contra aquellos estados que no ejecuten una -

sentencia arbitral o recurran a la guerra. A este fin se construl, 

ria un ejércit~ federal compuesto por contingentes de los distiu 

tos miembros, bajo un alto mando federal. Para sede de la organl 

zación proponia una ciudad de Holanda. (6) 
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1. 9 JEREMIAS BEA"TllAM 

En su libro denominado."PROYECTO DE PAZ U:\IVERSAL Y PER.'IASE:\TE", 

en el que postula la paz por ser ésta benéfica y útil para l& ~~ 

manidad, afirma que los males del orbe provienen de la guerra y 

propone medidas para ponerles fin. Las alianzas ofensivas o de· 

fensivas son pe~jQdiciales .Para la confianza y para la paz, otro 

tanto puede decirse de la diplomacia secreta y de los grandes ar 

mamentos, en especial de los navales. Todo esto debe desapare· 

cer siendo sustituido por un tratado general y perpetuo que cel~ 

bren todas las naciones y que constará incluso con una maquina· 

ria ad hoc, lo cual sería un congreso compuesto por representan

tes de todos los paises, que trabajarían con el prop6sito de in· 

fluir en la opini6n pública, bien ilustrada 1 ésta sería la perp~ 

tua enemiga de la guerra. Una corte de justicia internacional CO!!, 

tribuiria mucho a este gran propósito, asi como el desarme que · 

una de las grandes potencias iniciara. (7) 

1.10 EM.\llU\11EL Ul\"T 

Estas doctrinas culminan con la obra de Kant, publicada en 1795 

y que se denomina: ''La Paz Perpetua' 1
1 en el que da al mundo su 

contribuci6n para lograr la paz. 

Hace el planteamiento de sus principios en forma de artículos, 

señalando que la mo;ral prescribe a los estados que se asocien en 

una organización pacifica bajo leyes racionales, Mas como quie· 
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ra que lo_~ e,st.ados se resisten a la i~pla~tación de una Repúbli

ca Universal·,. prop_one como solución supletor'ia una sociedad de -

naciones. con Un congres·o permanente de estados cuya tarea ha de 

consistir en la solución pacífica de todos los litigios interna

cionales; Kant se da perfecta cuenta de que una asociación de e~ 

ta·Indole estaria constantemente amenazada del peligro de disol~ 

ci6n, toda vez que ño constituye un poder soberano. Afirma Kant 

que .la paz perpetua no puede asegurarse de una vez con la crea

ción de una sociedad de naciones, sino por la cooperación perma

nente y decidida de sus miembros; porque dicha asociación es una 

reunión de estados distintos que pueden disolverse en todo mame.!!. 

to y no una asociaci6n fundada en una constitución estatal que le 

da car&cter indisoluble. 

De esta suerte, el mayor proble~a planteado n la especie humana 

y a cuya solución la constrine la naturaleza consistente en la 

creación de una sociedad civil que administre universalmente el 

derecho. 

Pero la tendencia a la paz universal no es sólo para Kant un po~ 

tulado de la raz.ón'. El acer'camiento a ella se viene realizando, 

incluso contra la voluntad de los hombres, como consecuencia de 

una evolución paulatina, ya que la miseria general y el agotrunie.!!. 

to que las guerras traen consigo constriflcn finalmente a los ha!!!_ 

bres a hacer aquéllo. "Que la razón les pudiera haber dictado 

sin tan tristes experiencias a saber:" Salir del estado de bar· 

barie anárquica e ingresar en una sociedad de naciones en la cual, 



12 

todos, inclus_~ .lo,s estados, ~ás pCquen~s pudieran esperar su se· 

guridad y sus','de~echoS," na,·del propio· poder o de alguna aprecia

c-~6rt -j··~l,"~dica ,-P~~pia, .·sino única y exclusivamente de esta gran 

s·acied8'd de naciones. (8) 

Todo estado puede y debe afirmar su propia seguridad, requirien

do.-a los demás para que entren a formar con él una especie de 

Constituci6n, semejante a la constitución polltica, que garanti

ce el .derecho de cada uno. Esta sería una sociedad de naciones, 

la cual sin embargo, no debería ser un estado de naciones. (9) 

1.11 LA SANTA ALIAHZA 

El primer experimento concreto realizado con el objeto de esta

blecer un gobierno internacional, fue la Santa Alianza, fundada 

en tres tratados: el de Chaumont de 9 de marzo de 1814; el trat~ 

do de la Santa Alianza de 26 de septiembre de 1815 1 celebrados 

entre Austria, Prusia y Rusia, y donde nace el nombre de la lnsM 

tituci6n; el tratado de la CuAdruple Alianza de fecha 20 de no

viembre de 1815, al· que se adhirió la Gran Breta11a, en la cual se 

ratifican las disposiciones establecidas en los anteriores trat~ 

dos, siendo este último el principal y más importante porque fi

ja los principios de un gobierno internacional basado en reunio

nes periódicas que deberian sostenerse ya a nivel de embajadores 

o ministros, con el objeto de analizar los problemas e intereses 

comunes y para tomar las medidas que fueran más saludables para 

la paz y prosperidad de los pueblos y el mantenimiento de la pn::. (10) 
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Si en un principio ·la Santa Alianza se construyó para hacerle 

frente a Napoleón, en 1918 con la admisión de Francia como quin

to miembro, las primeras potencias mundiales de la época integr~ 

ron un gobierno mundial de carácter genérico. ''El sistema que ha 

sido establecido en Europa desde 1814 y 1815 es un fenómeno nue· 

vo en la historia del mundo. El principio del equilibrio, o me

jor aún de los contrapesos formados por alianzas particulares, 

principios que han gobernado, pero que también han preocupado y han 

cubierto de sangre a Europa durante las últimas centurias, ha si 
do reemplazado por un principio de unión gencrul, que reune la -

suma total de estados en una federación bajo la dirección de las 

principales potencias .• , Las potencias de segunda, tercera y cua.r. 

ta clase, se someten en silencio y sin ninguna estipulación pre

via, a las decisiones tomadas unitariamente por los poderes pre

ponderantes; y Europa al fin parece formar esa gran familia polí 

tica, unida bajo los auspicios de un ereopago producto de su pr2 

pía inventiva". (11) Se formó as! un círculo interno de estados 

dirigentes que sin repudiar abiertarne11tc los prinLipios de igua! 

dad de los miembros de la comunidad internacional asumieron pod~ 

res casi legislativos y cargaron con la difícil tarea de dirigir 

los asuntos de Europa. (lZ) 

Desde tiempos antiguos encontramos alianzas y uniones de países 

para la defensa de sus intereses, pero la Santa Alianza con sus 

amplias actividades gubernamentales materializa todas las ideas 

y esperanzas que en el pasado se tenían, y sc~ala el nacimiento 

de las instituciones de carácter internacional. 
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En efecto, la Santa Alianza fue un gobierno internacional, en el 

verdadero sentido de la palabra. Extractos de los problemas que 

estuvieron en el orden·del dia del Congreso de Aquisgrán, ilus

trarán la vasta gama de sus actividades gubernamentales: las ap~ 

-laciones de los principes alemanes que habian perdido su sobera

nia en contra de los abusos de los nuevos gobernantes; la peti

ci6n del Elector de Hcsse de convertir su titulo en el de rey; la 

petici6n de la madre de Napole6n en favor de la libertad de su hi 
jo; las quejas de los habitantes de Mónaco en contra de su prin· 

cipc; las peticiones de Bavaria y de la Casa de Hochberg que as

piraban a la sucesión de Baden; una disputa entre el duque de O! 

derburg y el Conde Bcntich sobre el senorío de Knupenhaussen¡ la 

situaci6n de los judios en Prusia y Austria; el rango de los re

presentantes diplomáticos; la supresión de la trata de esclavos 

y de los piratas de B~varia; y la cuestión de las colonias esp~ 

l\olas. (13) 

Para los fines de nuestro estudio, podemos co11cluir que la impo~ 

tanela de la Santa Alian~a radica fundamentalmente en que viene 

a ser la primera insti tuci6n de su género en la historia de la h!!,. 

manidad y por lo tanto el más directo antecedente de las grandes 

organitaciones internacionales del siglo XX: la extinta Sociedad 

de Naciones y la actual Organiiaci6n de las Naciones U11idas. 
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CAP ITIJLO SEGUllDO 

EL DERECHO Ii.TEJllQACIOXAL DllilAXfE EL PERIODO COllPllE>llllllO EXTRE 

EL CO!ilGRESO DE YIEX.\ Y LA PRDIERA GUEIUIA XUl\lllAL 

Durante el siglo transcurrido entre los anos 1815 y 1914, el De

recho Internacional, tuvo grandes progresos, a consecuencia del -

avance tecno16gico, de la expansión del comercio internacional y 

en general por la extensión de Relaciones Internacionales en t~ 

das sus formas. 

En este desarrollo del Derecha Internacional, tuvieron un papel 

importante los Tratados Internacionales, en especial los denomi

nados colectivos, o sean los que se conciertan entre una plurali 

dad de estados, y que aun cuando crearon Derecho Internacional -

Particular, adquirieron un carácter de casi universalidad, que se 

manifestó desde el momento en que eran tratados 11 abicrtos 11
, me

diante la cláusula de admisión hacían posible que cualquier otro 

estado pudiera participar en er tratado, además estos tratados -

crearon normas abstractas y generales, en virtud de que no habian 

órganos interna¿itjnales leiislativos, en múltiples ocasiones tu

vieron funciones de leyes llegando a ser el sustituto más imporw 

tante de una legislación internacional. 

Mediante esta clase de tratados, se reguló la libre navegación -

de los ríos internaci6nales que tuvo su comienzo con el princiw 

pio de la libre navcgaciór., proclamado por el Congreso de Viena 
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y continuada por la Conferencia del Congo y Berlin en 1875 y por 

la Conferencia par.a la supr~si6n del tráfico de esclavos y el C.2 

mercio Internacional: asimismo el tratamiento a los prisioneros 

y heridos en el campo de batalla que tuvo su origen en la Conven 

ci6n do Ginebra el ZZ de abril de 1864. 

Igualmente se observa un desarrollo en las Conferencias Interna

cionales, pues por primera vez se celebran Conferencias Interna

cionales en tiempo de paz para establecer normas abstractas y g~ 

nerales, como las Conferencias para celebrar los tratados ya ci

tados, asi como para crear comisiones o uniones administrativas: 

las Conferencias Panamericanas, que adquirieron ún carácter de -

Instituciones Juridicas. 

Finalmente, las Conferencias Internacionales de Paz de la Haya -

de 1899 y 1907, que son el núcl'co de una Organización casi Uni· 

versal. En donde se hacen esfuerzos para lograr la codificaci6n 

pare i a 1 del Derecho Internacional mc<liantc tratados plurilater!!. 

les, que comprende: la codificaci6n parcial de las Leyes de Gue

rra y de neutralidad, en donde ·se incluyen actividades para hum!!_ 

nizar la guerra medtante normas de Derecho Internacional: y la 

codificación parcial de las Normas Internacionales para el Arre-

glo Pacifico de las Controversias Internacionales, que en su ti

tulo primero denominado 11 El Mantenimiento de la Paz General 11
, di 

ce: para evitar en lo posible el recurrir a la fuerza en las re-

laciones entre los estados, las potencias signatarias convienen 

en emplear todos sus esfuerzos para asegurar el arreglo pacífi-
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ca de las diferencias internacionales. Estableciendo también los 

procedimientos de 16s Buenos .Oficios y la Medi°ación, titulo 11, 

asi como el hasta entonces nuevo rec'urso de la comisión de inve.! 

tigación como titulo ift.-~~p-art·e de estos procedimientos politi

ces, en el titulo IV nuevamente se es~ablece el procedimiento j~ 

dicial del Arbitraje Internacional que casi durante dos siglos -

habla desaparecido. (14) 

Mano a mano con estos progresos va el primer paso del Derecho In. 

ternacional General Inorganizado, haCia la organización de la Co· 

munidad Internacional, con la creación de órganos especiales in

ternacionales. (15) 

~l el campo de }as relaciones internacionales de comunicaciones, 

de las relaciones económicas o culturalc~, debe mencionarse la -

formación de Org·a~os Intern·acionales Administrativos, éstos to

man dos formas: Las Comisiones Internacionales creadas para la pr.2. 

tccción del mundo contra las epidemias y para la administración 

de los rios internacionales, como el Rhín y el Danubio. Estas c2 

misiones estuvieron basadas sob.re la igualdad de los representan 

tes, y en su seno estas conferencias se convirtieron en órganos 

casi permanentes de una Organización Internacional. 

La otra f~rma, es la Unión Internacional Administrativa, como la 

Unión Postal Universal, que se fundó en 1875, siendo en la nctu~ 

lidad uno de los servicios internacionales m5s destacados; la -

Unión para la Protección de la Propiedad Literaria, la Unión pa

ra la Protección del Derecho de Autor, el Instituto Internacio-
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~al de A~ricultura,··.la'.Qfici~a !~~er~~6ional de Higiene y otras. 

Estas Uniones'" Internac;ionaies ~·~'.4:~1~·~st~ati.vas tuvieron un gran 

éxito Y.- a_por~~~?~::i~a~d.;~! ~~,~~'{ti&-~·~¡O~n_e-s -al desarrollo del Der.! 
<_;··; -.. /- ,>, 

ch'! _Inte.rnac_ion~~l' c,on ·s1:1 __ prif!~ipio tripartito de Organización-
.- .. .. .. 

~onfe_l_"e~cia·~ -~onS_efot~_o(iCina Internacional han servido de mode-
' ' ' 

lo ·a_ tod.8.'s tS.s orgánizaciones- internacionales futuras. 

Pero si bien, hasta el ano de 1914 se obtuvieron grandes progre

sos en el ámbito del Derecho Internacional, también puede decir-

se que esta materia tuvo su lado oscuro, en efecto, las Comisio-

nes y Uniones Internacionales Administrativas se ocuparon de re-

laciones internacionales no políticas, en donde no habia conflic

tos, sino necesidad; de aquí que existiera bue11a voluntad de los 

estados para cooperar. 

Por otro lado, el Derecho Internacional no se atrevia a regular 

problemas de la "alta politica" de los "intereses vitales" de los 

estados, su objeto no era aboli,r o al menos restringir la guerra 

sino sólo humanizarla. Las normas de procedimientos pacíficos 

para la solución de conflictos internacionales, ponían solamente 

estos procedimientos a disposición de los estados, aconsejaban 

su uso, pero no existió ninguna obligación de agotar dichos pro

cedimientos, y por lo tanto los estados podían hacer la guerra a 

su arbitrio. (16) 
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Z.l EL PAPEL DEL NACIOliALISMO 

La aparición de factore~ negativos, como son el imperialismo y el 

nacionalismo exacervado como lo denomina el insigne Maestro Ver

dross, concepto este último muy importante y que probablemente -

requiera mAs de una revaluaci6n, debido a que para la mayoria de 

la humanidad la lealtad, el amor hacia su naci6n o estado es de 

importancia primordial y del cual nos ocuparemos brevemente. 

El nacionalismo 'nO es un co'ncepto nuevo, pues desde tiempos muy 

lejanos ha existido bajo una u otra forma, si bien el Imperio R~ 

mano subyug6 a casi todos los pueblos de Europa, éstos retuvie

ron las semillas de sus antigllas lenguas y culturas, al grado de 

que fueron reafirmando gradualmente y a fines de la edad media, 

con la aparición del estado Nacional Moderno, cuando los intere

ses nacionales empezaron a figurar en los problemas políticos, -

cuando todas las naciones europeas hablan cobrado perfiles dis

tintivos, son los franceses, los ingleses, los austriacos, los -

espaftoles y en general todos los pueblos de Europa hicieron bro

tar los retonos de sus antiguas ralees, construyendo diferentes 

formas de vida nacional y económica, incluso surgieron diferen

tes clases sociales: la nobleza, el clero, los plebeyos, los bu.!. 

gueses, mismos que comenzaron a sentir lealtad nacional. 

Pero el resurgimiento del nacionalismo agresivo tuvo su primera 

manifestación durante la Revolución Francesa de 1793, que lo es-

timuló y contribuyó a su difusión. 
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La familia real francesa y la aristocracia fueron-ejecutadas en 

nombre de la democracia, y cuando las otras monarquias de Europa 

se lanzaron sobre la Nlleva República, Francia-encontró una fuer

za grande en el patriotismo de su pueblo,. aqui propiamente se C.2. 

mienza a ver el moderno nacionalismo, pues se formaron ejércitos 

no de mercenarios profesionales, sino de ciudadanos entusiastas 

que luchaban por la bandera de su país y que se inspiraban para 

esa lucha en Himnos Nacionales. 

Durante el siglo XX el nacionalismo se difundi6 por la Europa Ce!!. 

tral y Oriental y su influjo alcanz6 a los demás Continentes. 

Pero la afirmación del sentimiento nacional fue uno de los ras

gos esenciales de la época. Protestas de las ''minorias naciona

les11 sometidas a una denominaci6n extranjera por una parte; y por 

la otra, crecimiento de los nacionalismos, que no se limitaron a 

invocar los intereses de la seguridad del Estado y a reivindicar 

tradiciones o principios permanentes, a menudo discutibles o il~ 

sorios, sino que se manifestaron en el deseo de prestigio y por 

la voluntad del poder. El movimiento de las nacionalidades agitó 

a la Pcninsula Balcánica, amenaz.ó la existencia de Austria, llun· 

gria e inquietó a Rusia y a Gran Bretai"la. El nacionalismo se afi.!. 

maba en la mayor parte de los Estados Europeos, al mismo tiempo, 

se hallaba en los cimientos de la nueva potencia japonesa; el sen 

timiento nacional acabó por despertar inclusa en China, cuando la 

presión Europea se hizo más apremiante ahí. 

En muchos casos, esa fuerza utilizó los intereses económicos o 
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financieros, qq.e se trans-formaban en instrumentos de la acci6n 

politice en lugar de ser s'U 'móVil; politica aduanera, política 

de inversiones de-:capitale-s fueron, ª··menudo, medios de acción 

empleados por el Estado en beneficio del deseo de poder. (17) 

A medida que pasaba el tiempo, fue intensificándose cada vez mAs 

hasta convertirse en la primera fuerza motriz del siglo XX en el 

terreno político. Norman Angel! escribió esta frase al respec

to: "Para los Europeos de nuestra época, el nacionalismo polít,! 

co es mAs importante que la civilización, la J1umanidad, la de

cencia, l~ bondad y la compasión; más importante incluso que la 

propia vida", (18) 

Z. Z ANARQUIA INTERllACIONAL 

La situación antes del ano 1914 se presentaba critica, los pai

ses europeos concertaban acuerdos secretos unos con otros por co.!!. 

siderarse amenazados, el sistema de alianzas era el método acep

tado para lograr la seguridad en un mundo desequilibrado a cau-

sa del choque de intereses imperialistas y de la lucha global por 

mercados, materias primas y colonias, debido a esas condiciones 

nacionales y económfcas antagónicas, el ambiente general en Euro

pa era de desconfianza, inseguridad, temor y los Estados comenza

ron no sólo a vigilarse mutuamente, sino incluso a prever la gue

rra; la fuerza vital del nacionalismo, muchos problemas naciona-

les seguían pendientes, entre ellos, las ambiciones italianas so-

bre las provincias irredentes de Austria, las reivindicaciones 
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de Servia sobre Bos-nia-Herz~~~vi~~ ~·.,_mu~~as otras demandas anál2_ 

gas. 

Las grandes potencias estaban_ convencidas de que sólo por la fueL 

za cabia- defender los irite-reSes nacfciñales e incluso los peque

ños paises se dejaron arrastrar a la carrera de armamentos. 

Por otro lado, no existia ninguna fuerza internacional capaz de 

resolver las crecientes diferencias entre los Paises, indudable-

mente que la ausencia de un mecanismo eficaz que regulase las r~ 

lociones entre Naciones y lo ya expuesto contribuyó al resultado 

final, la Primera Guerra Mundial que viene a ser un acontecimic~ 

to de gran trascendencia en la Historia Moderna, porque señaló la 

primera etapa de la decadencin de Europa, Continente que en los 

cuatro siglos anteriores J1ubia conquistado e industrializado el 

resto del mundo, y sobre todo, porque modificó las rutas del De

recho Internacional. 

Después de casi un siglo de relativa pnz, estalló la primera co~ 

flagraci6n, en donde nadie pud~ prever la duración de la lucha 1 

ni tampoco el terrible poder destructivo del Estado Moderno, ar

mado y equipado por la industria y la tecnología moderna. 

La guerra dej6 al Continente temporalmente arrasado, naturalmen· 

te todo ei mundo se commovi6 por las dimensiones y el número de 

victimas, se cegaron tantas vidas como la mortalidad natural equi 

valente al transcurso de mil anos, esta guerra dejó muy atrás 

todas las precedentes en la historia de la humanidad. 
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Durante el curso del conflicto, se movilizaron unos 65 millones 

de hombres, de los cuales 9 millones murieron en el combate o del 

resultado de las heridas recibidas, 22 millones sufrieron heri

das, 7 millones quedaron inválidos, más de S millones fueron de

clarados desaparecidos. La cifra de muertos entre la población -

civil a causa de la guerra super6 a la de bajas militares. El co~ 

to econ6mlco total fue aproximadamente de cuatrocientos mil mi

llones de dólares. 

Según la fundación Carnegie para la Paz Internacional, esta suma 

habria sido suficiente para: 

l. Suministrar todas las famiiias de Inglaterra, Irlanda, Esco

cia, Bélgica, Rusia, los Estados Unidos, ·Alemania, Canadá y 

Australia, una casa de dos mil quinientos dólares con mobili~ 

ria de mil dólares en un terreno de dos hectúreas valorados en 

quinientos dólares. 

2. Suministrar una biblioteca de cinco millones de dólares y una 

Universidad de diez millones de dólares a todas las ciudades 

de esos paises de más de 20 mil habitantes. 

3. Crear un fondo que al 5\ de intereses tcndria un rendimiento 

suficiente para pagar mil dólares anuales a 125 mil maestros 

y 125 mil enfermeras. 

4. Dejar un excedente suficiente para comprar todos los bienes 

y toda la riqueza de Francia e Inglaterra. 
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Estas cifras no tienen en cuenta la perturbación de la economía 

europea, la enorme masa de soldados y civiles e inválidos o las 

vastas sumas dedicadas 'durante generaciones a pensiones. Af\ádan

se a esto los odios irre'conciliables engendrados por el conflic

to. (19) 

La enormidad de la guerra, el desastre producido, hizo que cre

ciera en todas las naciones la convicci6n de que el Derecho In

ternacional debcria reestructurarse porque el que existia ya no 

satisfacia las u.rg,encias in)llcdiatas, que era necesario extender 

las Normas de Derecho Internacional a los problemas de guerra y 

paz, para regular los problemas "Alta Políticaº de los "Intere

ses Vitales de los Estados 11 y acabar con la libre voluntad de é.2,_ 

tos para hacer la. guerra a su discreción11
• 

Esta situación impuso a los Estados con carácter imperativo la 

necesidad de que se formase una Organización Internacional o un 

Estado Mundial dedicado a fomentar los acuerdos Internacionales, 

para crear y aplicar normas tendientes a prevenir guerras y so

bre todo, lograr una paz internacional más duradera y segura. 

Con el objeto de establecer ese orden internacional, se hicieron 

declaraciones y estudios por los estadistas de las Naciones beli 

gerantes y de las Naciones neutrales, los resultados se tuvieron 

a la vista, al nacer a la vida juridica internacional, una Insti 

tución de gran importancia teórica y práctica que marca el prin

cipio de la organización internacional: La Sociedad de las Naci2 

nes. 
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Z. 3 LA SOCIEDAD DE LAS NACIONES 

Como lo hemos venido observando 1 en el desarrollo de.este traba

jo desde épocas lejanas, existieron importantes proyectos encami 

nadas a encontrar un medio efectivo para prevenir las guerras en 

el porvenir y para mantener y garantizar la paz 1 pero todos fue

ron sue~os ut6picos 1 nunca realizados. 

Fue necesario que transcurrieran muchos an.os para que la idea ya 

concebida se transformara en Derecho Internacional Positivo, en 

efecto, el primer experimento en la Historia de la Humanidad, se 

presenta hasta la fundación de la Sociedad de las Naciones, que 

viene a ser la primera Organi:aci6n de tendencia universal, ins

tituida no de manera improvisada, ni basada en simples alianzas 

o pactos, sino adoptando una forma orgánica independiente de sus 

componentes, con personalidad jurídica y con órganos e institu-

cienes propias, situació11 que la convirtió en una in~titución 

sui-generis, creada Ad-hoc para realizar una tarea capital, que 

fue la razón de su fundación: El mantenimiento de la paz y la pr~ 

vención de la guerra. 

La sociedad de las Naciones cuya idea original se debe a Jan -

Smuts dirigente .s~dafrican~, nació despu~s de la segunda guerra 

mundial, debiéndose en gran parte a los esfuerzos realizados por 

el Presidente de los Estados Unidos, Woodrow Wilson, quien est~ 

ha seguro de que todos los pueblos del mundo compartían su odio 

por la guerra, el militarismo y la diplomacia a la antigua, he-
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cha a puerta cerrada. Se esforzó por extirpar la guerra a través 

de la Sociedad .de las Naciones que era su instrumento, y durante 

la conferencia de Paz celebrada en Versalles en 1919, a la que 

asistió personalm~ntc, entabló enconadas batallas con los otros 

"Dos Grandes" de la época a saber: Georges Cremenceau y David Lloyd 

George, consiguiendo: Que en el Tratado de Versalles figurara el 

Pacto de la Sociedad de las Naciones, como la primera de las qui!! 

ce partes de que se componia, y que la Sociedad de las Naciones 

comenzara a funcionar en Ginebra el 10 de enero de 1920. 

Dada la importancia de esta Organización, hablar~mos brevemente 

de ella. 

La Institución Internacional se proponía ser un organismo que 

se ocupase de los asuntos de interés común para todos los paí

ses. Los primeros 26 artículos del Tratado de Versalles forma

ban el Pacto o Constitución de la Sociedad de las Naciones, su 

preAmbulo decia: 11 Las Altas Partes Contratantes, considerando 

que para fomentar la cooperación entre las Naciones y para ga

rantizarles la paz y la seguridad, importa: aceptar ciertos co~ 

premisos de no recurrir n la guerra; mantener a la luz del dia 

relaciones internacionales fundadas sobre la justicia y el ho

nor; observar rigurosamente las prescripciones del Derecho In

ternacional, reconocidas de aqui en adelante como reglas de corr 

ducta afectiva de los Gobiernos: hacer que reine la justicia y 

respetar escrupulosamente todas las obligaciones de los Trata

dos en las relaciones mutuas de los pueblos organizados; adop-
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tan el presente pacto que se instituye la Sociedad de_ las Nacio-

nes". 

La Sociedad de las Naciones estaba compuesta por tres clases de 

miembros: los originarios, que fueron los países suscriptores del 

Tratado de Versalles, salvo algunas excepciones como la notoria 

ausencia de los Estados Unidos; los invitados que por lo general 

fueron estados que por ser neutrales, quedaron al margen de la 

contienda mundial; y finalmente los admitidos paises en su mayo

ria que solicitaron su ingreso con posterioridad. 

La cstructuraci6n interna de la liga, representó una gran innov~ 

ci6n y adelanto, respecto de iodos los anteriores precedentes de 

gobierno internacional, que en realidad no lo fueron, ya que ca-

recieron de 6rganos propios, en efecto, la Sociedad <le las Naci~ 

nes repartió sus funciones entre sus Tres Organos principales: 

La Secretaria, el.Consejo y. la Asamblea. (20) 

En la Secretaría que era de carácter permanente, recaían las fu.!!. 

cienes administrativas; mientras que las decisorias eran exclusi 

vas de la Asamblea, que era el órgano representativo de todos los 

Estados miembros, y del Consejo, órgano eminentemente politice ~ 

como lo demostraba su forma de integración por miembros permanen 

tes y no permanentes, siendo los primeros las grandes potencias. 

De los tres órganos mencionados, los más importantes eran la Asa!!!. 

blca y el Consejo, ya que de ellos dependían las decisiones más 

importantes, siendo importante mencionar que era necesario el v~ 
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to uninime de todos los miembros presentes, para llevar a cabo 

·las decisiones politicas, incluyendo las relativas a la paz y la 

prevenci6n de la guerrá. 

La sociedad de las Naciones realizó tres importantes actividades: 

La Labor Administrativa, de Cooperaci6n Internacional y de Mant~ 

nimiento de la Paz y Prevención de la Guerra. 

Por lo que respecta a la primera tarea, la Sociedad administr6 -

las ex-colonias alemanas y ciertos territorios que habian forma

do parte del Imperio Turco, Estados ahora independientes. Para 

esta misi6n fue creado un organismo especial, denominado ''La Co

misi6n de Mandatos". 

En el campo de Cooperaci6n Internacional, la Instituci6n logró -

grandes éxitos, uno de ellos de gran importancia jurídica, que 

fue la creación de µn, Derecho uniforme de Letras de Cambio y ch.!:_ 

ques para todo el Continente Europeo. También se avoc6 al pro

blema de la esclavitud, logrando se celebrara el Tratado Intern~ 

cional sobre la esclavitud de 1926, contra el tráfico de escla

vos y la esclavitud como Institución. 

Se ocup6 también de los problemas internacionales del trabajo, -

para lo cual creó la Organización Internacional del Trabajo, In~ 

tituci6n de carácter auiomAtico dedicada a mantener ''unas candi-

cienes de trabajo equitativas y humanitarias para el hombre, la 

mujer y el nifto en todos los paises". 

La Organización Internacional del Trabajo hacia recomendaciones 
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para el mejoramiento de las condiciones de trabajo en todo el nun 
do, fomentaba la legislaci6n laboral progresiva y apoyaba la in

vestigaci6n en materia ·de trabajo. 

Pero su tarea más importante fue la prevención de la guerra y el 

mantenimiento de la paz, problema de trascendencia que obligó 

los creadores del Pacto a elaborar una serie de normas tendien

tes a preservar a la humanidad de la_s guerras, principios que sig 

nificaron nuevos avances del Derecho Internacional. 

Entre estos esfuer.zos se puede contar: la reducción de los arma

mentos: situación que se previó en el articulo octavo del Pacto, 

que establecia "los Miembros de la Sociedad reconocen que el man. 

tenimiento de la paz exige la reducción de armamentos nacionales 

al m!nimo compatible con la segurida,d nacional". 

Asi la Sociedad de las Naciones, con el objeto de abolir la vie· 

ja competencia en materia de armamentos militares, convocó la Con 
ferencia Naval de Washington de 1922, donde se firmó el Tratado 

de las Cinco Potencias, que estipulaba, que durante 10 a~os, no 

se fabricarían acorazados y restringla los otros buques de gue· 

rra a las siguientes proporciones: de tonelaje; Estados Unidos S 

Gran brctafla 5; Japón 3: francia 1.75; Italia 1.75. Traducida esa 

proporción en cifras correspondian a Inglaterra y Estados Unidos 

500,000 toneladas respectivamente; al Japón 300,000 y a Francia 

e Italia 175,000. 

Posteriormente, las Convenciones Navales de Ginebra, convocadas 



en 1927 para limitar la construcción de otros buques, se suspen

dieron sin haber logrado nada. En la Conferencia Naval de Londres 

de 1930 se lleg6 a un acuerdo para limitar durante 6 aftas el to· 

nelaje de cruceros y submarinos, pero su efecto quedó anulado al 

incluir una cláusula móvil que perffiitia a cualquier signatario · 

aumentar su tonelaje naval, si crela que otro país ponía en pel! 

gro su seguridad. 

Las conversaciones navales de Londres de 1935-1936 fueron convo

cadas cuando el Japón solicitó la igualdad naval con los Estados 

Unidos y la Gran Bretni\a, el resultado fue que las grandes poten_ 

cias cancelaron la obligación de no construir acorai.ndos cuya f.!!, 

bricación se reanudó. 

Los intentos de lograr el desarme terrestre carecieron igunlmen

te de ~xito, al no existir un patrón com6n. Ln sociedad de las · 

Naciones intentó valientemente adoptar medidas de desarme; pero 

siempre sin éxito. En la Conferencia Mundial de Desarme, celcbr.!!_ 

da en Ginebra en 1932, se propusieron varios planes para superar 

las dificultades, el Presidente Hcrbcrt tloover, sugirió que se 

redujeran a una tercera parte las fueri.as terrestres y que supri 

rniesen totalmen~e los tanques, aviones de bombardeo y las gran

des piezas de artillería. 

Alemania insistió en que se le permitiese disponer de un armamen 

to igual al de Francia y al no conscguirlo;-abandon6 la confere.!! 

cia y dimitió de la Sociedad de las Naciones en octubre de 1933. 

Las sesiones siguientes, celebradas en 1934 1 condujeron sólo 
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un punto muerto, por lo que .. se súsperidi6·.:_]:~~:{~n~·~·.:~eh .. ~ia'.~ ~d-~~~~és·'
de este fracaso, se a~andonaro~::~od~s 105 :·eSfü'eí-ZéJs "p-ifr~.:--~im·i.tB.r 

los armamentos. 

Con la plena convicci6n de que los·canflictos internacionales 

nunca podrian acabarse, se est:a~leci6 en los articulas 10, 11, 12, 

13 y 15 del Pacto un sistema de soluci6n pacifica de tales con

flictos, procedimiento que sustituy6 al método primitivo de la 

guerra justa. 

Según el articulo 11: 11 cualquier guerra o amenaza de guerra, que 

afecte o no a uno de los miembros, afecta a la Sociedad de las 

Naciones, 'la cual debe adoptar una acción sabia y eficaz. para pro

teger la paz internacional''· Aspecto este muy importante ya que 

fue innovaci6n del Derecho Internacional, pues con antcrioriJad 

se consideraba a la guerra como asunto que incumbia lmicamente· a 

los beligerantes. 

Cuando surgía un conflicto grave entre los miembros de la Socie

dad de las Naciones, éstos debian someterlo a un procedimiento -

de soluci6n pacifica dentro de la alternativa que ofrecía el ar

tículo 12: a) Soluci6n arbitral o judicial; b) Examen del Conse

jo. No pudiendo refurrir a la guerra mientras durase el proccdi 

miento o hasta tres meses después de la decisión judicial o ar~i 

tral o del informe del Consejo. 

Cabe hacer notar que en el Pacto no existi6 la obligación de ha-

ccr uso de un método judicial que garantizara la soluci6n pacífi 
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ca de los conflictOs, ).o. que no· ~epresentó, UJ].~, situación novedo

sa. 
,:-

Bn la iritervenci6n de una Organiz.aci6n lntcrnacfonal comO la So

ciedad de Naciones en la solución de conflictos internacionales, 

no hay nada de innovador en lo que a medios se refiere: ésta uti 

liz.a los buenos oficios, la mediación, la conciliación, la inve~ 

tigaci6n, el arbitraje y el procedimiento judicial. La originali 

dad nace del empleo coordinado y por nsi decirlo simultáneo de 

todos estos procedimientos, asi como también de la relovancia que 

le presta la permanencia· de los medios colectivos y de los efec

tos particulares que produce. (Zl) 

Pero indudablemente que si fue una nportaci6n y un progreso la -

creación de la Corte Permanente de Justicia lnternucional con s~ 

de en el Palacio de la Paz de la Haya, ya que por primera vez se 

da la existencia de una cor~e, con jueces permanentes y un seer~ 

tario, asi como un procedimiento preestablecido. 

El articulo 14 del pacto de la Sociedad de las Naciones dispone 

11 e1 consejo es el encargado de preparar un proyecto de Corte Pe!. 

manente de Justicia Internacional, y someterlo a los miembros de 

la sociedad. Esta corte conocerá todas las diferencias de carác~ 

ter internacional que le sometan las partes. Dará también opini2 

nes consultivas sabre toda diferencia o sobre todo punto de dcr~ 

cho que s~licite el consejo de la asamblea''· 

La Corte estaba compuesta por quince jueces, de los cuales cua~ 
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tro eran titulares y cuatro suplentes, contaba con un Presidente 

y un yicepresidente que eran elegidos para un periodo de tres 

aifos. El Tribunal tenia también una secretaria, bajo la direc

ci6n de un secretario, cuya función era esencialmente administra

tiva. 

En los términos del articulo 14 del Pacto de la Sociedad de las 

Naciones, la competencia del Tribunal Permanente de Justicia In· 

ternacional era contenciosa y consultiva, emitiendo sentencias 

para el primer caso y dictámenes para el segundo. 

La competencia de la Corte tenia carácter contencioso, en el sen· 

tido de que para someter un cohflicto a la Corte es necesario un 

compromiso previo de las partes. 

Pero habia excepciones al principio, al existir competencia obli

gatoria en algunos casos, en virtud de disposiciones convencio

nales que para determinadas materias asi se habian estipulado, 

ejemplo: litigios rel~tivos a mandato, litigios que se referian 

a la protecciPn de minarlas, lo~ que afectaban a la Organización 

Internacional de Trabajo. 

Existía también la Cláusula Facultativa de Jurisdicción Obliga

toria, que resultaba del articulo 36 del Estatuto de la Corte, 

este sistema consistia, ~n que los estados dispuestos a aceptar 

aquella obligación, tenian la facultad de admitirla en sus rela

ciones reciprocas mediante una simple declaración unilateral, su~ 

crita en cualquier momento, a tal fin, se anadió al Estatuto del 
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Tribunal un protocolo adicional, en virtud del cual los Estados 

que lo firmaban declaraban asl de antemano, "de pleno derecho y 

sin convenio especial"; la competencia obligatoria del Tribunal 

para la soluci6n de los litigios de orden juridico, litigios que 

eran: relativos a la interpretación de un Tratado; los que se r~ 

ferian a una cuestión de Derecho Internacional; los concernien

tes a la comprobación de la existencia de un hecho cualquiera que, 

de ser cierto supusiese la ruptura de un compromiso internacio

nal, y los que ~fectaban a la determinación del alcance o de la 

naturaleza, de la reparación debida con motivo de dicha ruptu-

ra. (ZZ) 

Tanto el consejo como la asamblea de la Sociedad de las Naciones 

podrían dirigir consultas al Tribunal, el derecho de hacer estas 

consultas no perteneCe ni a lo~ estados ni a otras organizacio

nes internacionales distintas de la sociedad, como por ejemplo la 

OIT. 

Pero, además del conjunto de normas ya mencionadas el Pacto con

tenía lo que se denominó y se ~igue denominando la Seguridad Co

lectiva, principios que constituyeron también una aportaci6n de 

la Sociedad de las Naciones al Derecho Internacional. 

El Sistema de la Seguridad Colectiva en el orden Internacional, 

se estableció en el articulo 10 del .Pacto, y que representaba el 

artículo de la garantia territorial, mismo que prohibía absolut~ 

mente la guerra de agresión y aniquilamiento, conteniendo además 

la obligaci6n de los miembros de la sociedad de ''respetar y pre-
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servar la integridad territorial e independencia política de to

dos los miembros''· 

Esta seguridad Colectiva implantada por la Sociedad de las Naci~ 

nes, fue entendida en su sentido lato, que comprendia un conjun

to de garantías de las cuales gozaban los estados miembros de la 

Sociedad, para prevenir el peligro de una guerra en contra de -

cualquiera de éstos, asl como la represi6n de la guerra si ésta 

ocurria. 

El significado, nat~ralmente ha ido evolucionando a últimas fe

chas, el Derecho Internacional lo ha asimilado en su sentido am

plio, que consiste en un Sistema de Organización Internacional, 

en que no s6lo se trata de prevenir y condenar la guerra, sino 

también de hacer desaparecer sus causas mediante la reglamenta

ción del empleo de la fuerza: adoptando un procedimiento para pr~ 

venir la guerra o sea un sistema de solución pacífica obligato

ria de los conflictos internacionales; y la organizaci6n de la ª.f. 

ción común contra el agresor. 

Y finalmente, si el Pacto había establecido la Seguridad Colecti 

va, 16gicamente también se establecieron sanciones colectivas, -

las cuales se c6ntenian en el articulo 16 del Pacto de la Socie-

dad. 

Además, la Sociedad de las Naciones para cumplir con la misión -

para la cual fue creada, celebró un gran número de acuerdos in

ternacionales, tendientes a reforzar las disposiciones del Pac-
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to, siendo los más importantes: El Proyecto del Tratado de Asis

tencia Mutua, adoptado por unanimidad en septiembre de 1923 en el 

que se pedia a los Estados miembros que se ayudasen entre si, si 

uno de ellos era, a.tacado, a.demás, se encargaba al Consejo de la 

Sociedad, determiriara quién era el agresor en un plazo de cuatro 

dlas, después del comienzo de un conflicto; los Tratados de Lo

carno de 1925, que se celebraron cuando se reunieron Stresemann 

de Alemania, Briand de Francia y Austin Cham Berlain de Inglate

rra en la Conferencia de Locarno en Suiza del 5 al 16 de octubre 

de 1925, y elaboraron un conjunto de siete tratados. Las fronte

ras de Alemania, Francia y Bélgica establecidas en los Tratados 

de la Paz _quedaron garantizadas, los signatarios convinieron en 

aceptar un arbitraje en todos los conflictos. Alemania renunció 

a reclamar a Alsacia y Lorena, Francia decidió abandonar sus es

fuerzos para establecer una RepGblica independiente en Renania y 

Alemania fue admitida en la Sociedad de las Naciones. Con esto 

se pensó que aparecía una era de paz y buena voluntad; el Pacto 

Briand Kcllogg, o Pacto de París del 27 de agosto de 1928. El e~ 

piritu de conciliación se puso de manifiesto nuevamente en 1928 

cuando Francia por conducto de Arístides Bri.and, Ministro de Asu.n 

tos Exteriores, pidió a los Estados Unidos a través del Secreta

rio de Estado F.B. ~ellogg, propusieran entonces un Tratado mul

tilateral, por el que originalmente quince países se comprometían 

a renunciar a la guerra como instrumento de política nacional y 

suscribían los principios de arbitraje y conciliación para resol 

ver las controversias internacionales. En 1933 1 63 estados habrían 
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firmado el Pacto. 

Como puede verse, en· este pequeno análisis, las actividades de la 

Sociedad de lS:s Nacipnes fueron bastante considerables )' sin dejar 

de reconocer que la institución no fue realmente una comunidad, 

sino únicamente como su denominación lo indica fue una Sociedad, 

una Asociación de Derecho Internacional Particular creada por un 

Tratado. Las Normas del Pacto fueron solamente obligatorias para 

los miembros, asl el Derecho de la Sociedad fue Derecho Internacio

nal Particular, pues el Pacto no extendió su valor legal a los no miel!!, 

bros, ademAs tuvo debili~ndes constitucionales, estructurales y po

liticas, y aunque la Sociedad de las Naciones pudo resolver diversas 

disputas, casi todas ellas herencias de la guerra, en cambio fracasó 

a partir de que empezaron- a surgir cuestiones de verdadero alcance 

internacional, que principalmente afectaron a las grandes potencias. 

Sin embargo, y a pesar de todas sus deficiencias, la Sociedad de 

las Naciones. coi1s~ituye un.hecho de gran trascendencia en la his

toria de las relaciones internacionales y por ende del Derecho 

Internacional y su importancia Oeberá ser siempre reconocida por 

haber sido el primer paso de las grandes Organizaciones Interna

cionales, y en sentido formal la primera Constituci6n de la Co· 

munidad Internacional. Aunque el experimento fracasó, legó a la 

humanidad nuevos desarrollos del Derecho Internacional, sus exp~ 

riencias obtenidas que deben considerarse como tesoros y que in

dudablemente fueron aprovechadas por su sucesora, la Organización 

de las Naciones Unidas, en la eterna ~ucha que se sigue por lo

grar el mantenimiento perenne de la paz. 



CAPITULO TERCERO 

LA ORGAHIZACION DE LAS NACIONES Uli:IDAS CONO INSTRUllE.'l"rO DE PAZ 

3.1. PANORAMA DE LA SEGUNDA GUERRA MUNDIAL. 

3.2 LA O.N.U. Y LA LUCHA POR LA PAZ Y LA SEGURIDAD INTERNACIO

NAL MEDIANTE ACTIVIDADES POLITICAS. 

3. 3 EL DESARME. 



CAPITULO TERCERO 

LA ORGAHIZACION DE LAS HACIO!l.'ES USIDAS CC>lID INSTRIDIENTO DE PAZ 

3 .1 PANORAMA DE LA SEGUliDA GUEllRA MUliD IAL 

El fracaso de la Sociedad de las Naciones en sus intentos para -

establecer un mecanismo encargado de mantener la paz, nsi como 

para instaurar una estabilidad política y econ6mica~ las conse

cuencias que la represión económica mundial produjo tres poten

cias descontentas, Alemania, Italia y Japón que se quejaban vig~ 

rosamente de que no hablan recibido la parte que les correspon

dia en el reparto mundial de materias primas, mercados y regio

nes en que invertir capital, haciéndose patente que no estarían 

satisfechas, hasta que no conquistasen la tierra, en un mundo en 

el que sin excepción se buscaba una balanza comercial favorable y 

autRrquia económica, en forma de aranceles protectores, politicu 

monetaria, comercio subvencionado y competencia despiadada~ los 

estadoi se lanzaron nuevamente a la carrera armamentista; el na

cionalismo en lugar de retroceder adquirió mnyor fuerza. Por otro 

lado, las democracias desunidas, intentaban conservar su dominio 

económico en el mundo, todas estas situaciones obligaron los 

paises a volver a recurrir al sistema tradicional de las alian

zas y los pactos diplomáticos, naturalmente que el paso lógico si 

guiente fue el enfrentamiento en el campo de batalla. 
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La Segunda Guerra Mundial ha sido la mayor y más terrible guerra, 

se super6 en gran medida a la primera en cuanto a posibilidades 

técnicas de exterminio y destrucción por la envergadura de las 

acciones militares, por contar con ejércitos mucho más numerosos, 

por la cantidad de victimas y por sus múltiples derivaciones. 

El militarismo de la Alemania Nazi, que desató la guerra, no tu~ 

va reparo en valerse de cualquier arbitrio que sirviera a sus pr,2_ 

pósitos criminales de imponer su imperio en Europa, como etapa 

intermedia hacia la dominación. Matanzas en masa de ninos, muj~ 

res y ancianos, nacionalidades íntegras exterminadas, valores cu! 

turales liquidados, miles de ciudades y aldeas destruidas, la vi 
da econ6mica de pueblos enteros paralizada, incalculables pérdi

das d~ bienes y vidas; tales fueron las consecuencias de las agr~ 

slones nazis. 

Según datos publicados en 1945 por una serie de organizaciones 

internacionales, el n6mero de muertos en la Segunda Guerra Mun

dial, entre militares y civiles alcanzó 22 millones y el de her! 

dos a 34,400 millones. 

Estas apreciaciones no incluyeron a los millones de muertos en 

~os campos de concentración nazis, o por epidemias y hambre pro

ducidas por la guerra. Según datos estadísticos de Alemania, el 

número total de muertos, incluida la población civil fue de SS 

millones de personas. 

Indudablemente que el número de víctimas fue cinco veces mayor en 
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la Segunda Guerra Mundial que _en )a Primera. 

Los economfstas. norteame.ricanos ca1Cu1aron que los gastos milit,! 

res directos de los estados aliados Y que figuraron en los presu 

puestos de los ai'i:O"S de guerTa, fueron 925,000 millones de d6la

res; es decir, cinco veces mayor que los de la Primera Guerra Mu!!. 

dial. (23) 

La guerra quebrantó los vinculas econ6micos internacionales, pr~ 

voc6 desproporciones desmesuradas en las economias de los paises 

beligerantes, disminuy6 de manera notable la producci6n civil, y 

amenaz6 con hacer descender el nivel de consumo de las numerosas 

mesas populares, 

En muchos paises la guerra trajo aparejada para los obreros la -

militarizaci6n del trabajo, provocó 1~ prolongaci5n de la jorna

da, limit6 los beneficios del seguro social y redujo la protec

ción del trabajo. 

El número de obreros extranjeros conducidos por la fuerza desde 

los paises ocupados a Alemania, sobrepasaba los 10 millones. Tarr 

to ést~s como los prisioneros de guerra eran vendidos como escl~ 

vos a empresarios y terratenientes y sometidos a vejámenes incre.!. 

bles; por filtimo, los indecibles tormentos infringidos por los 

verdugos nazis, asi como el hambre provocaron muertes en masa. 

La mayoria de los campesinos, empresarios pcque~os y medios, co-

merciantes e intelectuales quedaron en la ruina. 
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Incluso en Estados Unidos en cuyo territorio no se desarrollaron 

acciones militares, miles de pequenos empresarios y comerciantes 

se arruinaron o fueron·absorbidos por los monopolios que se en

riquecieron durante'la guerra. Mayor aún fue la ruina de la cla

se media en los países beligerantes de Europa y el Lejano Orien

te. Sólo unas pocas empresas bélicas, la flor y nata de los mo

nopolios norteamericanos se acrecentaron casi en cuatro veces d~ 

rante los a~os de la segunda guerra mundial. 

Estos resultados hicieron visibles para todos, la crisis total -

de nuestro orgulloso pl~neta, surgió entonces la tendencia de ca~ 

fiar m&s en la fuerta que en el derecho, se sufrió una gran de

presión, haciendo que brotaran con más impetu los sentimientos -

de ansiedad e inseguridad. 

Ante tal situación, se plantearon las preguntas: ¿Qué debe hace~ 

se después de esta guerra? ¿Qué otra fatalidad traerá el siglo 

XX? Dichas intCrfogantes eran justificadas, pues el siglo XX d~ 

nominado el ''siglo mfis civilizado'' por haberse producido los ma

yores progresos materiales de la historia de la humanidad, habia 

sido testigo durante sus primeros 30 años de las 74 guerras que 

exclusivamente en Europa se dieron, cosa nunca vista en 800 años 

anteriores, además conoció la existencia de las bombas atómicas, 

que en 1945 se usaron en los núcleos japoneses (Hiroshima y Nag~ 

saki) y cuyos resultados fueron desastrosos y contemplaba el pe~ 

feccionamiiento de una nueva bomba denominada de hidrógeno, cuya 

fuerza destructora era de dos mil veces superior a la bomba uti-
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lizada en los lugares ya citados. 

Muy pronto, la idea de una nueva organización internacional pre

valeció y es que era una necesidad el establecimiento de un nue

vo organismo que buscando enmendar errores anteriores y aprove

chando experiencias adquiridas, pudiese canalizar los vehementes 

anhelos dé la humanidad de lograr orden y paz en este agitado mun 
do. 

Antes de que terminase la Segunda Guerra Mundial, los tres gran

des: Roosevelt, Churchill y Stalin, se reunieron en Teherán, en 

octubre de 1943, para elaborar planes encaminados a concluir la 

guerra, reunión en la que se convino que se crearla una organiz~ 

ción internacional de carActcr general, basada sobre ''el princi

pio de la igualdad soberana de todas las naciones amantes de la 

paz". 

Los planes de estructuración y constitución del organismo fueron 

elaborados en una serie de conferencias celebradas de agosto 

octubre de 1944 en Dumbarton Oaks y completados un poco después 

en Malta, a principios de 1945. (24) 

El 25 de abril de 1945 se inauguró la Conferencia de San Franci~ 

co, pero los trabajos se lograron hasta el 26 de junio del mismo 

afto, sin perder de vista las bases de Oaks y Malta, que fueron -

sus antecedentes inmediatos, las delegaciones de 50 naciones pr~ 

sentcs contribuyeron a la depuración del instrumento jurídico de 

la nueva organización mundial, los debates de la Conferencia de 
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San Francisco dieron por resultado la aprobación por unanimidad 

y sin reserva de la Carta de las Naciones Unidas el 26 de junio 

de 1945 1 al mismo tiempo también se aprobó el Estatuto del Tri

bunal de Justicia Internacional. (25) 

Al ser ratificada por las principales potencias y por la mayoria 

de los demás paises firmantes. la Carta entró en vigor el dia 24 

de octubre de 1945, nacimiento oficial de la Organización de las 

Naciones Unidas. 

Esta institución constituye la más poderosa organización que se 

haya logrado hasta ahora. los principios que la rigen se encuen

tran esbozados en su Carta Constitutiva en donde se señalan como 

sus propósitos: 

''Mantener la paz y la scgurida~ internacional''. 

"Fomentar entre las naciones relaciones de amistad". 

''Realizar la cooperación internacional en la solución de proble

mas internacionales de carácter· ccon6mico, social, cultural o h.!!, 

manitario, y en el desarrollo y estimulo del respeto a los dere

chos humanos y a las libertades fundamentales de todos''. 

"Servir de centro que armonice los esfuerzos de las naciones por 

alcanzar estos prop6sitos comunes''. (26) 

Estos principios se llevan a cabo mediante la ayuda de los miem

bros integrantes de la organización, tomando en cuenta que los 
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problemas suscitadOs, hBbrán siempre de resolverse por medios pa· 

-cificos-·y si~· poner en peligro ni la paz, ni la seg~ridad, ni la 

justida. 

Además· de la Asamblea General, el Consejo de Seguridad y la Se

cretaria General, la O.N.U. cuenta tambi6n con un Consejo Econ6· 

mico y Social, un Congreso de Administraci6n Fiduciaria y la 

Corte Internacional de Justicia, como órganos principales de au

xilio, que le permiten llevar a cabo el cumplimiento de sus fun

ciones. 

Cabe hacer la aprecinci6n de que aun cuando a toda costa se tra

tó de desasociar por·completb a la Sociedad de Naciones con el 

nuevo organismo internacional, debido fundamentalmente al des· 

prestigio en que habia caido, el pri~ero de sus linearaientos eje~ 

ci6 1 sin embargo, una influencia definitiva en la estructura y me 

todologia de la Organizaci6n de las Naciones Unidas, 

Por lo tanto, entre los dos organismos existe gran similitud, 

ambos se componen esencialmente de los mismos órganos y tambi6n 

coinciden respecto a sus principales motivaciones, aunque pueden 

distinguirse también grandes variaciones. 

Es por esto, que se ha afirmado que: 11 Las Naciones Unidas no re

presentan un rom_pi.miento co!1 el pasado, sino más bien la continua 

aplicación de viejas ideas y métodos con algunos cambios juzga

dos necesarios a la luz de la experiencia pasada". (28) 

Del breve análisis h~cho, consideramos desde nuestro particular 
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punto de vista, que la O.N.U. a quien se· le ha encargado la no

ble misión de mantener la paz y la seguridad internacionales, lo 

ha hecho atendiendo los problemas politices que siempre han dado 

origen a conflictos entre naciones, ocasionando alteraciones en 

el orden internacional. 

Por otro lado• la Organización se ha enfrentado a problemas de -

origen económico, social, cultural, etc., que provocan status de 

injusticia, tanto respecto de las naciones como de los sujetos 

individualmente considerados y que pueden representar una amena

za peligrosa para la paz del mundo, con lo que adewás ha foment~ 

do el Derecho Internacional de Cooperación que es el más nuevo y 

positivo, ·ya que en ~l se reconocen los intereses comunes de la 

humanidad. 

Aun cuando los resultados obtenidos en la ll1cha por la pat y la 

seguridad internacionales no sean muy satisfactorios, no podemos 

ni debemos hacerles reproches a la institución, porque durante la 

mayoria de sus anos de vida, no se ha visto aquella permanente -

armenia de las grandes potencias que se esperaba cuando se firmó 

la Carta Constitucion8·1; porque todo lo que no se ha podido al

cantar, lo que queda por realitarse en los diversos campos, de

pende primordialmente de la cooperación y la buena voluntad de 

los estados miembros. 

Pero a pesar de todo, las Naciones Unidas han sido y seguir&n -

constituyendo una estructura válida para establecer un orden mun 

dial en la pat y la seguridad. 
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. ,- ', ' . :. 
La humanidad s·e. carácteriza· hoy dia':.·por 'í.in··profúrido ·malestar· co-

-' •, . . . ~··,. ·- - - . . .. ' _' . 

mo consecuencia de un d.eplorabl~:· r; cada- -yez·:,peo.r estado de las C,2 

sas, los instrumentas· de,_.des:t-~'U~'C"~6p~:~:·han·/·so.~fep"~-Sad0 todO lo ir.i! 

ginablc y toda posibili'~a·d :~-~/~:~·~:t/~:-~--/.·~¡:---'m~ndo nunca ha necesi

tado con tanta urgencia 'una 'OrgBri'izaci61t universal que pueda con!_ 

truir y mantener una Sociedad ter~estre pacifica con bienestar y 

seguridad, sin duda las Naciones Unidas constituyen la única y 

mejor institución existente con capacidad potencial para reali-

zar esa tarea. 

3.Z LA O.N.U. Y LA LUCHA POR LA PAZ Y LA SEGURID.\IJ Ilo.l'ER1\ACIO· 

NAL MEDIANTE ACTIVIDADES .POLITIC:AS. 

Es en los problemas politices, donde podemos observar que el éxi· 

to de la organización, no ha sido tan lnlagador en el transcurso de 

su funcionamiento, tal como su carta lo había previsto, 

Lo primero que aparece a nuestra vista, es la falta de igualdad 

soberana que la O.N.U. pretend~ dar a sus miembros, ya que exis· 

ten algunos de ellos como la Unión Soviética, los Estados Unidos, 

Gran Bretaf\a, Francia y China que tienen un status superior al de 

los demás, pues poseen el control de instrumentos políticos fun· 

damcntales de la Organización: El Consejo de Seguridad; teniendo 

asl un arma poderosa para ser utilizada en favor de sus egoistas 

intereses nacionales en detrimento de los estados miembros. 

En efecto, la oposición dominante y tal ve: decisiva que hoy se 
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desarrolla en el mundo, es la que divide a las dos superpotencias 

resultantes del último conflicto mundial, mismas entre las que -

existe un abismo ideológico, político, social, económico y mili

tar, motivando por tanto que la O.N.U. se haya convertido en el 

teatro donde por hallarse reunida la mayoría de las naciones del 

mundo, las grandes potencias pretenden fijar de manera definiti

va ese status, conforme a sus respectivos intereses, ocasionando 

en el seno de la organización una lucha entre ideologías, que han 

desvirtuado por completo sus funciones y que ha llegado incluso 

a neutralizarla, dejándola paralitica e inefectiva. 

Asi vemos que el Consejo de Seguridad, en cuyas manos ha quedado 

depositada la facultad de mantener la paz y la seguridad inte!, 

nacional, es pr~cticamente un lugar donde la Uni6n Soviética y 

los Estados Unidos, las dos maypres potencias en el exterior y 

los dos más importantes miembros del Consejo en el seno de la O~ 

ganizaci6n, dirimen .los problemas mundiales con base en sus in

tereses nacionales, haciendo además nugatoria la función de la 

sociedad internacionaL 

Sin embargo esta rivalidad ideológica ha dado frutos notables, -

como es que las superpotencias no permitan que los conflictos de 

pequenas proporciones degeneren en una guerra mayor, que pueda 

provocar un enfrentamiento bélico entre las mismas superpoten -

cías. Asi podemos observ.ar que si una guerra local no implica am! 

naza real alguna para los intereses de Estados Unidos o la Unión 

Soviética y tampoco representa una amenaza para la paz general, 
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es posible que no intervengan en lo ,_abSoluto 1 aun existiendo una 

alianza militar formal que proporcione motivos para intervenir. 

Estados Unidos por ejemplo, nada hiio para ayudar a Portugal, 

aliado suyo en la O.T.A.N. cuando la India ocup6 Goa y otros en

claves portugueses en eI subcontinente indio. 

Si un choque b6lico local en cambio, pone en peligro los intere

ses de las superpotencias o significan una obvia amenaza para la 

paz general, una superpotencia podrá intervenir en forma inusita

da. En 196Z, cuando una guerra por el irán Occidental parecia po· 

sible entre Indqn~sia, equ~pada por la URSS y Holanda, aliada de 

Estados Unidos en'1a O.T.A.N., el Gobierno de Washington ejerció 

presión diplomática sobre Holanda para que aceptase un arreglo 

que les dio virtualmente a los indonesios todo lo que pedian. 

{Al arreglo se le puso la etiqueta de 11 compromiso" porque impli

caba una breve transici6n bajo la autoridad de la ONU. de la so

berania de Holanda y la de Indonesia y técnicamente un plebisci

to ulterior por el pueblo del área en disputa). En este caso, al 

parecer a.Estados Unidos le interesaban menos los respectivos m! 

ritos de las pretensiones territoriales expuestas por ambos con

tendientes, que las consecuencias politicas a largo plazo de la 

controversia. El papel céntrico que Indonesia descmpena en el S,!¿ 

reste de Asia ejerció presión sobre Estados Unidos e impuso cieE 

tos frenos a su política. 

El conflicto fronterizo entre la India y China, produjo una in

teracción aún más compleja de los niveles de podcrio. Cuando pa-
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reci6 existir un serio peligro de que las tropas indias, mal pr.!:_ 

par~d~s, Pudieran ser aplastadas por las fuezas chinas comunis

tas-. 

EstadOs Unidos y Gran Bretaria respondieron a las instancias de la 

In~ia con-una ayuda militar inmediata y substancial. También 11!_ 

g6 algo de ayuda soviética durante la lucha fronteriza, si bien 

la cantidad de los envios y el momento de efectuarlos sugirieron 

que el fin perseguido por Moscú era más politice y psico16gico 

que militar. Y aunque la amenaza de intervenci6n de las superp2 

tencias pueda no haber influido en la subsiguiente politice chi

na, el acontecimiento.no dej6 de demostrar que cuando la guerra 

estalla entre naciones secundarias, las naciones poderosas y es

pecialmente las superpotencias, se sientan por lo general afect~ 

das y suelen intervenir para d~tener el conflicto o tratar de ill 

fluir sobre su desarrollo. 

En algunas situaciones una u otra de las superpotencias o ambas 

consideran ventajosos para sus propios intereses a largo plazo, 

alentar o manipular un conflicto entre potencias menores, inter

vienen directa o indirectamente en uno de esos conflictos para in 

fluir sobre su desenlace. La guerra civil en Laos es un ejemplo. 

Consejeros y ayuda militar de Estados Unidos respaldaron a una 

de las naciones., n:iientras 1.a otra recibió abastecimiento ruso, -

equipos y consejeTos chinos y apoyo armado comunista de Vietnam 

del Norte. De un modo análogo, dependencias del gobierno de Es-

tados Unidos, en fecha anteriort brindaron ayuda a una revoluci6n 
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anticomuni~~~ en Guat~mala (1~54) y a una invasi6n fracasada de 

exiliada·s cubanos y subSiguientes incursiones de los mismos con

tra la Cuba de Castro (1961-1962), En todas estas operaciones -

la Unión Soviética ayud6 al bando opuesto. 

De vez en cuando, finalmente, las naciones de menor poderlo tie

nen éxito de imponer deliberadamente ciertas restricciones a los 

actos de una de las superpotencias, o de ambas. La ONU es el f~ 

ro habitual para hacer tal cosa, y la técnica respectiva triunfa 

plenamente cuando implica mediaci6n de una potencia menor en un 

desacuerdo persistente de las superpotencias. Durante la crisis 

cubana de los proyectiles en 1962, los miembros no permanentes -

del Consejo de Segurid~d ejercieron influencia demorando una vo

tación decisiva, que hizo innecesaria cuando Moscú terminó por 

admitir la presencia de sus proyectiles en Cuba y convino en re

tirarlos, como asimismo manteniendo abiertas algunas vias ofici2 

sas de mediación entre Moscú y Washington. La crisis al final -

fue resuelta, sin embargo, mediante intercambios directos de co

rrespondencia entre el Presidente Kcnnedy y el Primer Ministro -

Kruschef. (29) 

Cierto que hay muchas cosas que la ONU no puede hacer en las ac-

tuales condiciones de la sociedad internacional. Este organismo 

no puede ejercer una coersi6n física directa contra los paises -

más poderosos. Puede hacer llamados a la ética, puede lamentar 

o condenar; pero no puede tomar medidas colectivas de coersión -

contra un miembro permanente del Consejo de Seguridad. La agre-



sión de las grandes potencias debe· .'C:om~'~t{i.'~e ! d'· di,suadi;se 

otros medios, o de lo contrario: t".'~·e'ra~~~-·. 

Hay sin embargo, .muchas amen'az~s ª· ~ia ~Pª2: internacional que 
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por 

no 

surgen de la confroñtaci6n directa d.e las grandes potencias. Di!. 

putas territoriales de carácter local, fricciones producidas por 

la resistencia a la "descolonización" o por falta de ésta, rev~ 

luciones y contrarrevoluciones, liberación y contraliberaci6n 1 

descontento de las minarlas, levantamientos secesionistas, ine~ 

tabilidad politica aguda, infiltración y subversión: todo ello 

puede ocurrir en puntos geográficamente distantes de las gran

des potencias y sin embargo, de un modo tal que amenace envol

verla. En algunos ·casos de esta indo le, la ONU ha intentado ai.§._ 

lar el problema y evitar la complicación directa de las grandes 

potencias, mediante la presenc~a física de los representantes -

del organismo en el propio sitio de la dificultad. Puede WlO cr.i 

ticar aspectos particulares de determinados procedimientos de la 

ONU o quejarse de :que los órganos de la misma no han seguido ºº.!. 

mas consistentes al ejercer sus funciones de mantenimiento de 

la paz y no obstante reconocer que la organización ha ejercido 

una influencia tranquilizadora en muchas situaciones criticas, 

y ha reducido al mínimo, detenido o evitado intervenciones ex

tranjeras, mientras se calmaban los &nimqs. 

A pesar de lo antes enunciado, no debemos pensar que las nacio-

nes pequenas carecen de toda influencia en la ONU; todo lo con-

trario, el organismo les ha brindado una estupenda oportunidad 
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de participar en los asuntos internacionales con una aparente -

igualdad con las potencias a través de la Asamblea General 1 don 

de cada miembro tiene Solamente un voto. 

Asi, pues, en los asuntos tratados por la Asamblea General, que 

cada dia aumentan de número y en importancia; ante la importan· 

cía del CQnsejo de Seguridad, las potencias necesitan el voto de 

las naciones pequenas para lograr mayoría y poder realizar su 

poli ti ca. 

Una potencia tendrá que proponer los asuntos a votaci6n 1 en tér ... 

minos de persuasión y que en todo caso sean aceptables para aqu~ 

llos miembros cuyos votos necesitan. 

En la batalla por el desarrollo económico, las naciones nuevas 

y necesitadas, usan la Organización como ba~ricada contra las 

ricas y pr6speras y éstas no se atreven a protestar demasiado, 

porque es precisame~te por el apoyo de esas naciones pobres por 

el cual compiten. (30) 

Los paises medianos y pequeños, ejercen de esta manera una esp~ 

cíe de presión y de chantaje - el chantaje del débil - para ob· 

tener de alguna de las grandes potencias beneficios y regalias 

a cambio de una votaci6n en su favor. (31) 

La importancia de la Asamblea, radica además en que las poten· 

cías en pugna pueden discutir de igual a igual y hacerse mutuas 

concesiones, si no de hecho al menos en apariencia, sobre todo 

cuando una o varias naciones neutrales miden entre ellas, por· 
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que entonces parece que las concesiones no son hechas entre paí 

ses, sino a la mayoria de la Asamblea representada por los me

diadores. La negativa a condescender no parecerla en estas cir

cunstancias la legitima defensa de los intereses propios, sino 

como el desafio a la voz politica de toda la humanidad. (3Z) 

La realidad polltica de la Asamblea General, nos muestra que en 

la mayoria de los casos, las dos superpotencias cuentan cada una 

con un bloque mAs o menos sólido y consistente de naciones, que 

por determinadas circunstancias votan en favor de ellos, desna

turalizando nuevamente a la Sociedad Internacional. 

Quizás sea la Secretaría General, órgano de la ONU que menos in 
fluencias haya sufrido por parte de las superpotencias, y por 

tanto se conserve más imparcial, a pesar de que también haya P!!. 

decido su estructura una compl~ta transformación, pues de un 6.!:, 

gano meramente administrativo, se ha convertido en una institu

ci6n fundamentalmente politica. 

Pueden darse muchas explicaciones de este papel cada vet más -

abarcador: Una de ellas es el extraordinario aumento en el nú-

mero de miembros de la ONU y la multiplicación de las tareas a~ 

ministrativas, técnicas y diplomáticas que al Secretario Gene

ral le imponen las naciones individuales, los grupos de nacio

nes y los diversos órganos de la ONU. Otra explicación es la i~ 

capacidad del Consejo de Seguridad para hacer que el capítulo 

VII de la Carta dé algún resultado. A falta de un Comité de Es-
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tado Mayor efectiyo y _de:_unidades militares nacionales a las que 

el Consejo pueda reclifl-ir_:.e'n:·cua1quier momento, al Secretario -

General se le confi6 la tarea de-·reclutar y dirigir las fuerzas 

de la paz que la- ONU ha utilizado hasta ahora. De máxima impor

tancia ha sido tal vez el hecho de que las rivalidades y estan

camientos, tanto en el Consejo de Seguridad como en la Asamblea 

General, como asimismo la incapacidad de ambos 6rganos para fo~ 

mular instrucciones precisas relacionadas con el papel político 

de las fuerzas de la paz, han dejado exclusivamente en manos del 

Secretario General la diaria tarea de dirigir operaciones tan -

complejas y contenciosas. 

A esto hay que agregar que, en situaciones de peligro como la 

crisis de los proyectiles soviéticos en Cuba, en que las vías y 

negociaciones diplomáticas tradicionales han amenazado reducir

se a la nada, el Secretario General ha prestado servicios inca! 

culablemcnte valiosos como dedicador neutral, representativo de 

las inquietudes y anhel~s pacíficos del resto de la comunidad 

mundial. Es preciso también observar que la acrecentada impor

tancia del cargo se ha debido en mucho a la elevación moral, la 

competencia y la iniciativa de los tres hombres que lo han ocu

pado. 

Pero no todo el panorama político del organismo debe verse ose~ 

ro y pesimista, es cierto que la ONU no ha funcionado tan bien 

como se esperaba o que los miembros se encuentren enteramente -

satisfechos con la organización tal como existe; que desde su 
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misma fundación se ha encontrado sometida a tensiones y desacue~ 

dos permanentes. Dificilmente hubiera podido ser de otra mane

ra, pues la' armenia dei mundo no se puede producir con la mera 

creaci6n de instituciones, sobre todo debemos tomar en cuenta w 

que desde el si&l9 XVI en ei que nace el Derecho Internacional 

Público, el mundo siempre fue desunido de un modo u otro. RecoI 

damos a este efecto las guerras religiosas de los siglos XVI y 

XVII o las guerras napoleónicas de los siglos XVIII y XIX, la 

desunión del mundo ya plasmaba igualmente diversas concepciones 

ideo16gicas y econ6micas, ocasionando múltiples discordias. Sin 

embargo, el hecho de que en uno de los periodos m§s tumultuosos 

y explosi~os del mundo, la ONU haya permanecido incólume, como 

el único lugar donde los representantes de 126 naciones puedan 

congregarse para una causa común, y en un grado sin precedentes 

puede movilizar la opinión pública, lo que la convierte en un 

órgano de expresión de la opinión mundial, ha justificado su -

creación, y con las conquistas obtenidas no queda mAs que pro

clamarla como una de las instituciones más interesantes en el 

campo de las relaciones internacionales contemporáneas. 

3.3 EL DESARME 

La institucionalización de la paz a través de negociaciones de 

desarme, se ha convertido en uno de los problemas más apremian

tes de la segunda mitad del siglo XX, la carrera armamentista -
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ha ido en ascenso, bastante sea decir que la m~yoria ·d~ ló~.-.es~ 

tados han tenido gas tos mili tares muy superio!es a -"1~S .. de :~rites-, 
,.- :,.--._-_.' 

de la Segunda Guerra MUndial. Indudablemente que e_stc tema ha s.!, 

do también uno de los principales problemas politice~ a que se 

ha enfrentado la or&aniz.aci6n de las Naciones UnidS.s- én la lu

cha que se sigue por ~a paz y la seguridad internacional. 

Según cfilculos del servicio de prensa e informaci6n del gobier

no de Inglaterra y de la agencia France Press 1 los gastos mili

tares directos de catorce paises participantes del bloque del 

Atlántico Norte, aumentaron de 18,700 millones de dólares en -

1949 a 59,500 millones en 1957. Además, los gastos bélicos de 

Estados Unidos ascendieron de 13,SOO millones a 44,200 millones 

de dólares. En los países de Europa Occidental se elevaron de 

4,700 millones de dólares a 13 1 400 millones. Los gastos béli· 

cos de los país.es del bloque del Atlántico Norte fueron según un 

cálculo general, de cerca de S00,000 millones de dólares en los 

anos de 1948 a 1957. Esta .cifra es discutida, pues scgón Paul 

Hoffman, desde la terminaci6n de la Segunda Guerra Mundial has

ta 1958, Estados Unidos por si solo gastó en armamento y efecti 

vos militares 443 1 000 millones de dólares y hacia 1960 más de 

500,000 millones de d6lares. (33) 

La fueria de trabajo invertida en la carrera armamentista y en 

la preparación de una nueva guerra, es extraordinaria r a este 

respecto es preciso senalar que más de veinte millones de persa 

nas están e11roladas hoy en las filas de las fuerzas armadas. 
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Los economistas calculan que por cada soldado hay de' cuatro 

cinco personas ocupadas en producir para ellos¡ armas, proyecti 

les, ropas, v1veres, etc., de esta manera, cerca de 100 millo

nes de personas trabajan en tiempo de paz para preparar la gue-

rra. 

Según un informe que se present6 en 1962 a la Asamblea General, 

titulado: 11Consecuencias Econ6micas y Sociales del Desarme", un 

grupo de expertos calcularon que el total de los gastos del mun 

do con fines militares habla llegado a la astronómica cifra de 

cerca de 120,000 millones de d6lares por año. Ese informe se pr~ 

par6 el mismo año en que inició sus actividades el Comité de D~ 

sarme de Dieciocho Naciones. Siete nños después, y a pesar de 

los continuos y considerables esfuerzos de los miembros del Ca· 

mité, se calcula que los gasto~ mundiales en armamento alcnntan 

casi los 200,000 millones de dólares por afta. 

Según datos de la misma ONU, la renta nacional per cápi ta en los 

paises de débil desarrollo es, término medio, de cerca de 60 

100 d6lares anuales. De esta manera, los paises altamente indu.§_ 

trializados gastan por afta para fines militares una suma igual 

a la que ganan por afta aproximadamente tres mil millones de peL 

senas de los paises de insuficiente desarrollo económico. La c~ 

rencia de estos recursos impide acabar con la miseria y la ign~ 

rancia en vastisimas regiones del mundo donde aún no se desarr~ 

lla la industria. 

Por otro lado, las bo_mbas nucleares que sembraron la muerte y la 
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··:: ... -'·.:-·_.· ->.>: ·. -,_ .. -. 
tones -O' sea, (¡Ue,_:téÍtiB'.~·un::'pacÍer é~plosivo equivalente a 

tonelada~<.cie. T;~:N~:+-~-~~'-... ~~it~~: :~~··t·a~·i·d·acÍ~s japonesas estimaron las b!_ 
;.,-. ·,-.e-··.--. - -~-

j aS lnmediiltas :y otros~re·sU1tados·de la bomba como sigue: 

Poblaci6~·caia1, incluida t~~pas .•••••••• 300,000 

Muertos y desaparecidos •••••••••••••••• · •• 100,000 

Heridos 100,000 

Aun necesitados de examen médico r~gular • 98,000 

Aun necesitados de tratamiento •• • • • . • •• • • 6,000 

Muertos durante el a~o 1956-1957 

Destrucción de propiedades~ cuarteles, instalaciones portua

rias, toda clase de fábricas, toda clase de oficinas, 50,000 m~ 

sas. (34) 

Posteriormente, es decir, el 1° de julio de 1952, la explosión 

de la bomba "Mike" de 12 megatones (cada mcgatón equivale a 

1,000.000 de toneladas de T.N.T.), en uno de los islotes norte

americanos del Atolón de Eniwetok en el Pacifico, seguido nueve 

meses más tarde por el estallido de la bomba de hidrógeno sovi! 

tics, dio comienzo a la hasta hoy duradera y sombría carrera ªI 

mamentista de la moderna época termonuclear. (35) 

Y con la evolución de la tecnología militar se ha aportado un 

cambio radical en la naturaleza de la fuerza y su relación con 

los fines de la política exterior. En cierto sentido, los sist~ 
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mas de armas en continuo progreso han adquirido vida propia las 

armas y la carrera de armamentos se han transformadó por si mi~ 

mas en una fuente de peligro y de tirantet. 

Son bien conocidos los hechos más notables respecto de las nue

vas armas, con la fisi6n y la fusi6n nucleares 1 el poder de de! 

trucci6n se ha multiplicado un millón de veces, comparado con el 

T.N.T. Una simple bomba de hidrógeno puede liberar varias ve

ces la fuerza destructiva de todos los grandes explosivos que 

se hayan usado en toda la historia de la humanidad. Se afirma 

que las reservas nucleares de los Estados Unidos y.la Uni6n So

viética equivalen a 60,000 millones de toneladas de T.N.T., es 

decir, 20 toneladas p~ra cada habitante del globo. Y la capnci 

dad de dirigir esta potencia letal contra determinados objeti

vos se ha desarrollado con ritJl\O a la par, primeTo con "Jets" -

de largo alcance y ahora mediante cohetes balísticos interconti 

nentales que permiten el envio casi inmediato de cargas atómi

cas y de hidrógeno a cualquier parte del globo, de esta manera, 

la distancia dej6 de servir como defensa. 

Esto ha hecho a todas las naciones más vulnerables que nunca, 

ya no existe la defensa efectiva en sentido tradicional, o sea 

la capacidad pa.ra impedir que un enemigo se acerque, penetre o 

infrinja daños, una nación que tenga las armas requeridas y los 

medios de usarlas, puede hacer un daño enorme a cualquier adveL 

sario, pese a los esfuerzos defensivos de éste. Un atacante por 

sorpresa, puede, hoy dia reducir seriamente la fuerta ofensiva 
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de su víctima, p'ero dificilmente. puede .éSta.r· seg_ux:o ·de evit'ar -

una costosa represaii"a de ia:s iú.erzá:s __ r.~~~.-~~ry~.e~--.~-. y-.:~ m~~i~a- que 

los medios de represa 1 iii ·se· ~ag~·.n .'~~--~:- ~~~~·i"~:s·, -·:~·i . pe l ig-ro '!lutuO 

se equip.arará c·ada vez más 1 e"i.:"d-~,f~~·~:º-.r:~~Y/~:(::at~~Cant"e -~ufrirá_n 

una des trucci6n sin precedC_n.te_~· -A~~-rd~ .~·~:· __ ·i~_ -_--guerra nu·c1e·ar. Los 

expertos pueden discrepar acerca~de;--s1·--1a·- sóciedad sobievivirá 

a la devastaci6n resultante~ lo ~ierto es que el orden social· -

no será ya reconocible. (36) 

Una comprobaci6n muy reciente de lo anterior y que reviste la -

más alta autoridad científica, se encuentra en el informe sobre 

los efectos de la posible utilización de armas nucleares que, en 

cumplimiento de la resolución 2162 a (XXI) de la Asamblea Gene-

ral, fue elaborada por doce consultores escogidos entre los más 

prominentes expertos en cuestiones nucleares de otros tantos pal 

ses y presentados a la Asamblea por el Secretario General de las 

Naciones Unidas, en octubre de 1969. En los dos primeros párr~ 

fas de ese informe, sus autores afirman a guisa de introducción 

lo siguiente: 

"La enormidad del peligro que se cierne sobre la humanidad dcb.i 

do a la posibilidad de que se desencadene una guerra nuclear h~ 

ce indispensable comprender con clariidad y en toda su amplitud 

los efectos de las armas nucleares. No basta con saber que esas 

armas introducen una dimensión completamente nueva a la capaci-

dad destructiva que tiene el hombre. Las estimaciones publica

das sobre los efectos nucleares van, desde el concepto de la de.=!. 
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trucci6n total de la humanidad, hasta la creencia de que una gu~ 

rra nuclear s61o puede diferenciarse de un conflicto con armame~ 

tos corrientes en escala y no en carácter. No obstante, la situ~ 

ción no es tan ambigua como parecen sugerir generalizaciones tan 

divergentes como éstas. El hecho básico e ineludible es que los 

arsenales nucleares ya existentes disponen de armas de muchos m~ 

gatones, cada una de ias cuales tiene un poder destructivo mayor 

que el de todos los explosivos ordinarios que se han empleado con 

fines bélicos desde que se descubrió la pólvora. Si alguna vez 

llegaran a usarse estas armas en gran escala podrían morir cent~ 

nares de millones de personas, y la civilización (tal como ln e~ 

nacemos), asi como toda forma de vida colectiva orgnnizada, toe~ 

r1an inevitablemente a su fin en los países afectados por el con 

flicto. Muchos de los que sobrevivieran a lu destrucción inmcdi! 

ta quedarían expuestos n la contaminación radioactiva que se ex

tenderla por to.das partes, sufrirían los efectos a largo plazo de 

las radiaciones y transmitirían a sus hijos desórdenes gen6ticos 

que se pondrían de manifiesto en los defectos de las generacio

nes siguientes. 

Estas premisas generales se han expuesto con tanta frecuencia ya 

sea desapasionadamente en estudios cient í fices o con fines prop_! 

gandisticos que a fuerza de repetirlas ha ido perdiendo su cncr

gia. No obstante, su realidad es tan inexorable, que, a menos que 

se expongan claramente los hechos en que se basan, no será posi-

ble comprender el peligro que hoy corre la humanidad". (37) 
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Comprendiendo este peligro, desde la época de la,post-guerra han 

existido despliegues antiarmamentistas, aunque sin resultados d~ 

finitivos: por una parte encontramos los esfuerzos particulares 

de los países interesados, y por otra con una proyecci6n más 

grande aún, tenemos a los realizados por la ONU mediante las co

misiones de energia atómica y de armamentos convencionales pri

mero, y luego sucesivamente, a través de la Comisión del Desar

me en 1952, del Comité de Desarme de diez naciones en 1961, que 

desde entonces ha venido funcionando en Ginebra, sin más irre

gularidades que la no participación de Francia. (38) 

Y a medida que ha pasado el t~empo, los esfuerzos tendientes 

conseguir el desarme han ido aumentando, suficiente sea senalar 

al respecto, que la Asamblea General de las Naciones Unidas ha 

adoptado, en el curso de los ZZ periodos anuales que lleva cel~ 

brados, un número de resoluciones consagradas al desarme que no 

anda muy lejos del centenar. (39) 

Durante estos esfueTzos realizados se han propuesto distintos -

proyectos que van desde un mero programa de reducci6n de arma

mentos hasta el desarme general y completo, pero sin embargo, -

puede decirse que ha habido poco o ningún progreso en las nego

ciaciones debido fundamentalmente a la falta de confianza exis

tente entre las naciones poseedoras de estos instrumentos y mú! 

tiples obstáculos politices y técnicos, por tanto lentamente se 

ha logrado avanzar en ia total proscripción de las armas nucle~ 

res. 
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Aunque prive esta sitüaci6n, no podemos decir que el desarme ha 

fracasado por completo; al contrario, a pesar de las limitacio

nes de caricter politice que lo condicionan, mucho se ha logra

do mediante otras vías, principalmente la jurldica y la diplom,! 

tica, que han propuesto y en algunas ocasiones obtenido el es

tablecimiento de ciertas normas y medidas de carácter colateral 

que aunque no implican un desarme general, si establecen obli

gaciones regulando en alguna forma las armas de destrucci6n ma

siva. 

Los ejemplos más sobresalientes de estas m~didas los constitu

yen: 

El Tratado de desnuclearización de la Antártida de 1959. 

La instalación de un telecircu~to directo entre Estados Unidos 

y Rusia en 1963, para evitar equivocaciones nucleares. 

El Tratado Parcial de Proscripción de Pruebas Nucleares de 1963, 

que prohibe los ensayos de armas nucleares en la atmósfera, el 

espacio ultraterrestre y bajo el agua. 

El acuerdo de proscripción de armas nucleares en el espacio y 

estrat6sfera de 1964. 

El Tratado de No Proliferación de Armas Nucleares de 1968, que 

impide la expansi6n del club atómico. (40) 

El Tratado de Tlatelolco, sobre la desnuclearización de América 

Latina, asi como la proposición de zonas dcsatomitadas e11 Afri-
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ca, As-~a -~· Eur~p~.'_·.,_P~~~- -~~inCl¡)ai'~~nte . ."·e~«los: _p_un.t~s neurálgi-

cos 

t;o; 

to~ 

del 

así 

g19b·~··,-:_d~~~f~;-~~-!?·::~:Ac(Í~-~~~-~' P~~-d}~~a b.T-~tar un conf_lic· 

c_~m~~:_t-~mb-i~'n m~-c~~s-· o·tr·as ·:med(da~-, ;;fe--iñdi·~-c~tible éxi~ 

A este respecto, cabe mencionar el excelente plan de desnuclea

rizaci6n de Europa Central, indiscutiblemente uno de los más p~ 

ligrosos puntos de tensión internacional, propuesto por el mi

nistro polaco de Relaciones Exteriores, sen.ar Adam Rapacki quien 

declar6 en la XII sesión de la Asamblea General de las Naciones 

Unidas~ en octubre de 1957 que: ''en caso de que los dos estados 

alemanes (y Checoslovaquia, que ya habla aceptado) expresen su 

conformidad a poner en vigor la prohibición de producir y acum~ 

lar armas atómicas y termonucleares en sus territorios, Polonia 

estaba.dispuesta a introducir igualmente en su propio territo

rio esta misma prohibici6n. (41) 

Pero no debemos ser optimistas y pensar que el mundo se ha det~ 

nido en lo que puede considerarse dentro de la perspectiva his

tórica, como uno de los momentos decisivos del desafio que plan 

tea la carrera de las armas nucleares. Así, en la actualidad p~ 

demos observar que los gastos militares mundiales siguen aumen-

tanda a un ritmo alarmante, y lejos de progresar hacia la limi

tación y reducción de la amenaza de las armas nucleares, el mun 

do parece encontrarse al borde de una incontrolable carrera de 

armamentos nucleares. Los planes que se discuten sobre sistemas 

defensivos antivallsticos y sobre proyectiles con cabe:as de 
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combate múltiples·, renuev:an-~a se~saci6~ de temor ·e inseguridad. 

No podemos mA.s que pe~~ár ~ue la noci6n de .superioridad en una 

carrera tal, ·es tin~-·:-ii~S16~~ •. --~ues --~~·i(,-~_p-~~-de C_Ondu~ir a una ca!!! 

petencia intermlnab1e·,/en=:la :~ue<cáda-~b-~ndo, aumenta su capaci

dad nuclear en un· ~sfuerzo :pO~ -·igualar ·a sobrepasar a1 otro ha§._ 

ta que la carrera·termine en el desastre absoluto para todos. 

Desafo~tunadamente para la humanidad, corresponde únicamente 

las potencias nucleares decidir si frenan o continúan la carre

ra de las armas nucleares, tal como hace algunos anos se babia 

hecho notar por George Schwarzenberger, al decir: 11 que el dcsar. 

me mundial no es posible de controlarse si no se cuenta con el 

apoyo de todos y cada uno de los estados miembros de la organi

zación internacional, porque de lo contrario en unn forma u otra 

podrAn pasar por encima de los acuerdos y tratados, o sobre ln 

misma condición de vigilancia encargada de ese asunto". (42) 

Para concluir, podemos decir que quizás la verdadera raz6n del 

estancamiento en las negociaciones no radique en la Organización 

de las Naciones Unidas, en ~ste o aquel gobierna. sino en el in 

telecto humano, pues si 11 la mente del hombre, que fue capaz de 

sondear los secretos de la naturaleza en el .corazón del n6clco, 

es perfectamente apto para dominar sus consecuencias y si no -

existen programas efectivos, no es porque la razón y el ingenio 

humano no se encuentren a la altura de la tarea, sino más bien 

porque hasta ahora ha· faltado la voluntad humana''· (43) 
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Pero a la postre, estamos ciertos de que en un futuro no lejano 

el mundo estará habitado por seres más conscientes de sus dere

chos y de sus obligaciones, que tendrán menos privaciones, gra

cias a su esfuerzo, asi como aspiraciones superiores, que ayud~ 

rán a desterrar de la tierra el nefasto espectro de la guerra. 
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CAPITULO CIJAJlTO 

LA O!llU T LA LUOIA POR LA PAZ T LA SEGURIDAD IIITERKACIOllAL 

MEDI.i\lnC ACTIVIDADES DE CARACTER COOPERATIVO 

4.1 EL DESARROLLO ECOX<»IICO Y SOCIAL. 

El Primer Ministro de la India, Jewarharlal Nehru, en un discu.r 

so a la Asamblea General de la ONU en el a~o de 1961, senalaba 

la importancia .de la cooperación internacional, tanto en el cam, 

po político como en cualquier.otra esfera al decir: "vivimos en 

este mundo de conflictos y ·sin embargo. sigue adelante, debido 

indudablemente a la cooperación de las naciones y de los indivi 

duos. Lo esencial referente a este mundo es la cooperación, y 

aun en la actualidad es enorme la cooperación que existe entre 

paises opuestos entre si, tanto en el campo politice como en 

otras esferas. Poco se sabe, o poco se dice, pero sin embargo, 

se habla mucho de cada punto de conflicto, y así el mundo cstA 

saturado de la idea de que los conflictos siguen su marcha y que 

vivimos al borde del desastre. Quizá si tuvieramos un cuadro -

m&s verdadero, si los elementos cooperativos del mundo fueran -

situados en primer plano y se nos hiciera pensar que el mundo -

depende de la cooperaci6n y no del conflicto''. (44) 

Esto es decisivo; en un mundo como el nuestro en el que ninguna 

economía nacional puede ser autosuficiente, y donde ningún pue-
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blo puede desaTrollarse y florecer por sí solo sin intervenci6n 

de los demás, resul~a indispensable una amplia cooperación in

ternacional. (45) 

Hoy, con la existencia de la Organización de las Naciones Uni

das, ·de ámbito casi universal, el fenómeno de la expansi6n de 

las relaciones económicas internacionales se configura ya como 

irreversible. Esta es una de las grandes conquistas de la ONU; 

el que los hombres de todo el mundo se hayan habituado a pensar 

en las Naciones Unidas como algo que no puede desaparecer y que 

a pesar de sus indudables insuficiencias representa la institu

cionalización a escala universal de las relaciones de unos paí-

ses con otros. (46) 

Pero a pesar de todas las realizaciones y todos los progresos -

de nuestra era, dos terceras partes de los habitantes del mun

do viven en condiciones infrahumanas, y el hambre, las enferme• 

dodes, la pobreta, la ignorancia y lns condiciones de justicia 

social, son a menudo causas de guerra. Los conflictos y el des· 

orden, tanto en la esfera nacional como en la internacional, no 

pueden evitarse mientras los pueblos tengan estas carencias, se 

les nieguen sus derechos y libertades fundamentales y no se sien 

tan seguros como naciones o como individuos en sus propios paí

ses. "Promover el progreso social y elevar el nivel de vida de,!! 

tro de un concepto más amplio de la libertaU11 es el propósito -

de las Naciones -Unidas. Ajustlndose a las disposiciones de la 

Carta, en su sentido más amplio, las Naciones Unidas, durante 47 
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ai\os de vida ha\ c.On~truldo-··ún ·sistema· __ de cooperaci6n internacio .. 

nal, econ6miC"~-. y _,~-b~-i'ri.'J: 18.-rltá~'; 'f~g~~-do"-_antes ·en~ 1á·-:histoiia 
·, ·\. - ' . - ,~ ... 

del 

mund~ ~- :r';::_.----- ----.-~-'-;, .-_;{,_ L:-1 ~ . __ ·,~-- . __ ,, , 

Consi:d:e·r~~~~-::;~,ti~·~·~·;--. Cri;~~~it~· ·~=~~~~,;:~~:~~J'~-: iS<-,_oN·u · alcanz·a su mayor 

é;~·~O:i.;: ~-~j~)~~;iti'-;·f~~¡.~~~-;r_?Y~~-~~~t~ri-~·~--- ~~~a-. {~-~r~·cdUra-~ la coopera-
-- - - ,--:---~~-,-~---·-·--·-··-·~·· '-:¡;-•···--"- ···- --·r- --

ci6n--:intCx:i1aci'oria~··,e~tensa:_;y{Ordenada-. tendiente a eliminar o 

r"edUcir-:B'~Us-~~~-'de·~-~~Jl~flfCótó- 't-Eln profUñdas Y que fomente el pro~ 
gres·~-.--~-~-;·:~r~:~-J-~-;idad;--.. el ·bienesta.r y la libertad de los pueblos, 

fo'rtaleée- la paz y la seguridad internacionales, a su vez que 

~lcanza la meta final a que aspira la comunidad de naciones. 

"La soluci6n al problema de la paz que tanto nos preocupa resol

ver, no debemos buscarla tratando de conciliar intereses políti 

cos de lo~ gobiernos; debemos buscarla tratando de unificar in

tereses comunes de nuestros pueblos; y siempre encontraremos al 

final de nuestra meta el único ideal de interés común a todos 

los pueblos de la tierra, que requiere urgentemente que todos 

cada uno de los individuos que integran estos pueblos, tengan -

acceso a las oportunidades y a la posibilidad de vivir una vida 

que corresponde a su dignidad de seres humanos 11
• (47) 

Y es claro que la ONU, se ha esforzado bastante por lograr la -

coopcraci6n internacional, a través de ella se han formulado Ífil 

portantes principios de derecho )' libertades humanas. El princl 

pio de una amplia colaboración y asociación internacional en una 

vasta gama de cuestiones econ6micas, financieras, sanitarias, 

culturales, educacionales, industriales, tecnológicas y cienti-
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ficas, ha sido reconocido y traducido en una acci6n directa y 

prácti'ca. Al mismo tiempo, las Naciones Unidas' han contribuido 

a modificar la configuración política del mundo. Sus esfuerzos 

por el avance hacia la libertad política han' sido decisivos en 

la·creaci6n de nuevas naciones, cuyo primer acto de independen

cia ha sido siempre incorporarse al sistema de organización de 

las Naciones Unidas. Ello a su vez, ha impuesto a cada una de 

esas organizaciones la grave responsabilidad de contribuir apr~ 

ciablemente a aumentar la prosperidad de los países en desarro

llo. El sistema de las Naciones Unidas en su integridad ha par

ticipado profundamente en la cooperación técnica y su presencia 

se hace sentir ahora en las ciudades y los campos de las regio~ 

nes más remotas del mundo. 

Por eso se ha dicho que la extensión del derecho internacional 

a nuevos campos y objetivos que llevan en sí la colaboración P2 

sitiva y constante para. alcanzar metas comunes, se refleja en un 

crecimiento constante de la organización internacional, como lo 

muestra un númer:o _vasto r e.reciente de organismos internaciona

les que llevan a .;.abo un gran número de tareas internacionales 

que difieren grandemente entre si, en sus alcances, funciones y 

estructuras y que en gran variedad reflejan los múltiples prop.§. 

sitos y metas de la humanidad. (48) 

Pero no debemos de estar satisfechos con lo logrado hasta la f~ 

cha, porque hay necesidades que apenas son perceptibles, en tan 

to que otras son agudisimas, asi, hay materias en que la organ! 
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zación internacioñal está firmemente establecida mientras que -

en otras, comienza y se tamba le.a. Ya en la primera parte de es

te trabajo hicimos notar, que a medida que pasa el tiempo, los 

problemas internacionales aumentan en forma alarmante y debido 

a poco-apoyo que recibe la ONU, también el progreso en el mejo

ramiento económico y social, tiende a avanzar cada vez mhs len

to, haciéndose necesario que los miembros de las Naciones Uni

das subor4inen sus diferencias políticas en un esfuerzo total -

por lograr un desarrollo mundial equitativo, que fortalezca la 

paz y la seguridad internacionales. 

4.Z LA O.N.U. Y LA LUOL\ POR LA PAZ Y LA SEGURIDAD ll<'TERNACIO

NAL MEDL\liTE ACTIVIDADES JURlDICAS. 

La justicia y el derecho son lns piedras angulares de la Carta 

de las Naciones Unidas. La propia Carta, qufzá la obra más im

portante hast~ la fecha en el campo de la cooperación interna

cional habla del respeto de la~ naciones por el r~gimen de der~ 

cho. 

Al aceptar la Carta, las Naciones han expresado su reconocimien 

to de que no puede tener lugar ningún acontecimiento internnci~ 

nal organizado a menos que s·e funde en el respeto por el dere

cho internacional y la aceptaci6n de las obligaciones que impo

ne ese derecho. 

El primer articulo de la Carta, al formular los propósitos de 
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las Naciones Unidas, pide el ajuste .de ).as -·~'~·~tTovers.ias inter

nacionales por medios paclficos.Y, de- cofifóinlÍ.-d~·;i~ ~o_i(lo~ p_rinc.!_ 

pios de- la justicia y del derechó· i'~{-~;~·~,~·:i.O·~~;-~·' El 81-ticulo 2° 

da fuerza adicional a este principi.~_ ~·¡:.·::J:~i~f· ·a··.1o"S miembros de 
¡ :-._·_-;: "_=-: . 

las Naciones Unidas que arregfeil- su~ .~ontioversias de manera que 

no se pongan en peligro ni la paz n~- la- seguridad internacional 

ni la justicia. 

En este marco, la Carta también especifica que una de las prin

cipales funciones de la Asamblea General es impulsar el desarr~ 

llo progresivo del derecho internacional. 

La Carta si bien puede considerarse como el factor más signifi

cativo, es sola~c~te uno de' los muchos que han contribuido a los 

acontecimientos políticos y económicos que desde el fin de la 

Segunda Guarra Mundial han tcni~o una influencia enorme en el 

derecho internacional contemporáneo. La cmancipaci6n de un nú

mero rápidamente creciente de naciones antes dependientes, el d~ 

sarrollo, las zonas insuficientes desarrolladas, el veloz pro-

greso de la ciencia y la tecnología y la función creciente que 

desempeñan las organizaciones internacionales, todos estos he~ 

chas han ~jercido su influencia jurídica e introducido nuevos -

elementos en el derecho internacional. (49) 

Cuando más se prolonga la existencia de las organizaciones in

ternacionales, más se fortalece el derecho internacional. A pe

sar de que solamente existen unas cuantas secciones de dicho d~ 

recho que amerita la codificación - er1 particular las secciones 
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relativas a la diplomacia y al comportamiento en la guerra, en 

la navegación y en el comercio, no obstante el mero hecho de la 

actividad internacional fortalece continuamente a los fundamen· 

tos del derecho. Naturalmente los estados se muestran indecisos 

de someterse a un código legal que, en un mundo cambiante, pue· 

de resultar posteriormente comprometedor para sus intereses. En 

consecuencia, el derecho solamente se constituye ahi en donde se 

le considera indispensable. Es una necesidad básica para la na· 

vegación, los servicios postales y telegráficos internacionales 

y los sistemas de pesas y medidas empleados -por el comercio ca· 

mo por la ciencia. Y a medida que las actividades de cerca de 

1,700 organizaciones intcrnacíonalcs y de los estados penetre y 

se difunda en la nueva dimensión internacional, dichas activid~ 

des harán que el dereCho sea cada vez más necesario. 

Pero debemos ser honestos, y reconocer que son pocos los frutos 

que en el campo de derecho han rendido los esfuerzos d~l orga

nismo internacional; y que aun los que se han cosechado 1 son ex!. 

guas y poco remunerativos, en efecto "el derecho internacional 

contemporáneo todavia n¿ constituye un cuerpo de doctrina com

pleto, rigidamente definido; ni tampoco existe un estado mtm.dial 

"soberano" bien definido para que legisle. Esto parecerla conds_ 

nar en definitiva ese derecho a ser ineficaz, pero tal como lo 

ha señalado el profesor Tunkin, de la U.R.S.S., condenar el de

recho internacional como inválido, debido a que no existe un e~ 

tado mundial qué ~o haga ct.implir", es dan.ino, puesto que limita 

el desarrollo a una sola posibilidad, que en la actualidad no es 
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félctible en manera alguna". El derecho internB.i:ion~l pu.éde:·~ :ser· 

eficaz, incluso sin la existencia de un estado.mundial, si.las· 

naciones y los individuos, asi como los le-gisladores -m-ism·O.~f-, s·e 

encuentran dispuestos a ponerlo en práctica". (SO) 

Desafortunadamente, son pocos los estados que se encuentran di~ 

puestos a utilizar plenamente la Corte Internacional de Justi

cia. Los estados pueden especificar en sus tratados que desean 

que dicha corte arregle cualquier disputa que surja, y también 

pueden aceptar la "Cláusula Opcional 11 del artículo 36 del esta

tuto de la Corte. Al aceptar dicha cláusula, los estados convi~ 

nen en someterse a la jurisdicción obligatoria de la Corte en 

todas las disputas legales que traten de lo siguiente: la intc~ 

pretación del Tratado; cualquier cuestión de derecho internaci2 

nal; el establecimiento de hecb.os relacionados con la violación 

del derecho internacional y la naturaleza o el monto de la in

dcmnitación que se deba pagar por la violaci6n de una obligación 

internacional. Sólo cerca de una tercera parte de las nacioncs 1 

han aceptado dicha cláusula, y de ellas, muchas lo han hecho con 

fuertes restricciones~ Por ejemplo los Estados Unidos aceptaron 

la Cláusula Opcional con la excepción de los casos de disputas 

sobre asuntos que son esenciales dentro de la jurisdicción do

méstica de los Estados Unidos, igualmente otras naciones se las 

han ingeniado para entrar y salir de la jurisdicción obligato

ria, según les conv.enga más a sus propios intereses. 

La lista de los problemas de esta materia y que afectan a la OI 
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ganizaciOn Internacional intimida a cualquiera, pero de alguna 

manera tie:ne qu-e lograrse que las leyes internacionales funcio

nen en -u~. m·~ndo que se· encuentra dividido por las creencias, las 

alia~zas militares y las barreras econ6micas y frecuentemente -

hasta pOr concepciones antagónicas sobre la naturaleza del Est~ 

do~ Si~ embargo, el"mundo no puede seguir adelante sin el Dere

cho Internacional. En nuestra época, el empleo de la fuerza se 

considera como un crimen: si se practica en escala nuclear, teL 

minarla por aniquilar completamente a los combatientes. 

Asi como dentro de un Estado, el poder del mismo mantiene la paz 

y obliga a los hombres a busc~r soluciones pacificas a sus con

flictos, en los asuntos internacionales la bomba de hidr6geno 

ha ocupado el lugar del poder soberano y crea la situaci6n en 

que se puede desarrollar el derecho. Dicho derecho surge de las 

relaciones entre los estados y del reconocimiento de la necesi· 

dad de arreglar sus diferencias por medios pacificas. 

A veces, la Asamblea de las Naciones unidas parece desempenar 

el papel de un or~anismo legislativo, aunque sus decisiones no 

son obligatorias a menos que sean ratificados por los gobiernos 

nacionales. Sin embargo, la Asamblea General no es un Tribunal 

de Justicia; a veces emite ''Recomendaciones'' respecto a nacio

nes, pero eso no constituye una función judicial propiamente di 
cha. Tampoco seria conveniente que ese órgano desempe~ara un p~ 

pel casi-judicial. La tarea de emitir fallos sobre cuestiones r 

disputas de derecho internacional recae propiamente sobre la Cor. 
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te lntern'acioñai'··:·d·e ~J-üsticia de la· Haya, un Tribunal· que además 

de ser un~ "dé;lo~:-.· ór~~~"as.·_principales de i·as Nacic;mes Unidas, se 

.ericll~n_tr-~\l~~·~~·r~¿~-·-~~r· j:~-ris't·~--s iñtern~ciOna:¡·-~s ~as campe ~entes • 
. ·:-·, .,· .. ,· . .-. ' ' 

Si se- p~~;~e~~-a u·ria diSputa ante ia Asamblea General, ésta reci

be un -trataMiento diferente al que recibiría de ser presentada 

aiité'. la·· Corte I'nternacional de Justicia. La Asamblea General 

traba-ja en una atm6sfera de emoción y publicidad. Sus miembros 

son los delegados de los Estados y su formación es más bien po

litica y no juridica. Aun cuando sus acciones se encuDntran mo

tivadas por el más elevado de los idealismos, existen pocas pro

babilidades de que puedan enfocar un problema con el análisis 

claio y desapasionado de un abogado experto, y los hombres no 

confiarian en el derecho si no supieran lo que se puede esperar 

de él. Sería imposible que una naci6n sometiera sus disputas a 

juicio, si no existiera ninguna seguridad acerca de la imparcia-

lidad y la moderación de los fallos. Las nacfoncs comparecen an

te los Tribunales no como criminales desesperados, sino como 

partes de una disputa en la cual ambas partes pueden considerar 

genuinamente que les asiste la razón. En estas condiciones, tie

nen derecho a que se examine cuidadosamente su posición y que el 

fallo se funde en principios aceptados, para todo lo cual la re! 

puesta es la Corte Internacional de Justicia. 

Estas conclusiones se encuentran reforzadas y se ilustran por -

medio del nuevo dominio que los cohetes y los satélite han abie_r_ 

to para la humanidad, el espacio proporcio11a el escenario ideal 
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para la futura acción internacional. Se ha logrado penetrar en 

él, gracias al esfuerzo acumulativo de generaciones de cientifi 

cos de todo el mundo y·es una región que al menos de momento no 

se encuentra sujeta a aspiraciones nacionalistas. El ingreso al 

espacio se ha producido en un momento en el cual muchas organi

zaciones y muchas leyes, se han desarrollado lo suficiente como 

para demostrar su efectividad y quizá, también se ha producido 

a tiempo para simbolizar la determinación del hombre de vivir de 

acuerdo al derecho y en cooperación, en lugar de vivir conforme 

a la fuerza bruta. 

'
1A medida que s~ progrese en ~stos diversos frentes, la contri

bución del derecho a la relajación de la tensión internacional, 

se tornar§ cada vez más significativa pero no existe ninguna f6~ 

mula para relajar la tensión internacional y nada puede rcempl~ 

z.ar el valor, la fe y la tenacidad que constituye la fuente pri!!. 

cipal de toda empresa humana importante. El futuro del derecho 

depende de estos elementos, pues de ellos depende el futuro de 

la humanidad". (51) 

Y nosotros siguiendo el pensamiento de Falk y Mendlovitz., cree

mos que, '"para crear una base más estable p3ra un orden mundial" 

es necesario persuadir a los estados para que definan sus inte

reses nacionales a la luz. de la causa com6n de la prevenci6n de 

la guerrn, y que traduzcan esa causa camón en una politica ver

daderamente funcional, convirtiendo asi su reconocimiento en a! 

go más que mera retórica. (SZ) 



CONCLUSIONES 

l.-· Durante cuarenta y siete anos de existencia, en el campo p~ 

lltico, la Organizaci6n de las Naciones Unidas se ha esfor

zado por mantener la paz y la seguridad internacionales aun 

cuando sus disposiciones tendientes a alcanzar estos nobles 

prop6sitos han carecido de éxito. 

2.- consideramos que no es inefectividad de la Organizaci6n, ni 

la instiituci6n del veto de las grandes potencias lo que i~ 

pide que las Naciones Unidas puedan asegurar la paz para sus 

miembros y para.el mundo, la dificultad no está en el orden 

juridico únicamente, pues esto resulta de la estructura pr2 

pía de la comunidad internacional de hoy. 

3.- No obstante se estima que la Organización de las Naciones -

Unidas con todos sus desaciertos, es útil y necesaria como 

un medio de contacto entre sus miembros y de no existir úni 

camen te se aumenta ria 1 a te.ns ión, profundizando y faci 1 ita!!. 

do la escisión. 

4.- La Organización de las Naciones Unidas, además de ser un ºI 
ganismo politico para mantener la paz y la seguridad inter

nacionales,. es un foro internacional donde los pueblos del 

mundo manifiestan su solidaridad o sus divisiones, integran 

do una comunid·ad polith:a universal, única capaz de asegu

rar a la humanidad el conjunto de bienes a los que tiene d~ 
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recho de pretender. 

s.- Respecto del aspec~o económico y social, aunque reconocemos 

no ha alcanzRdo una madurez y un desarrollo óptimos, pensa

mos que la Organización de las Naciones Unidas es la expre

sión del Derecho Internacional m~s nuevo y positivo que es 

el de cooper.a~ión, al dirigir fundamentalmente sus esfuer

zos a la promoci6n del desarrollo económico y social. 

6.- Pensamos que al elevarse el nivel de vida de los hombres al 

otorg~rseles facilidades educativas, culturales, asistenci~ 

les, sanitarias, etc., y al impartírseles justicia, se em

pieza a reconocer ya los intereses comunes de la humanidad 

al mismo tiempo que se sientan bases más s6lidas y permanen 

tes ~ara el logro de una paz verdadera. 

7.- La carrera armamentista representa un serio peligro, porque 

únicamente conduce a una competencia interminable que pone 

en peligro la pat y la seguridad internacionales. 

8.- Una de las funciones más importantes que ha descrnpcnado la 

Organitaci6n de las Naciones Unidas, es la de buscar solu

ciones al problema del desarme, y no ha habido un periodo de 

sesiones de la Asamblea General en la que no se haya abord~ 

do este dificil tema. 

9.- Atravesamos por.un periodo difícil y peligroso de las rela

ciones internacionales. La humanidad se encuentra dividida 

por profundos antagonismos nacionales, raciales, sociales, 
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e ideológicos, guerras en varias partes del mundo, los in~ 

trumentos de destrucción han sobrepasado todo lo imagina .. 

ble y toda posibilidad de control, el amenazante avance de 

la contaminación del medio ambiente, la explosión incontr~ 

lada de la población mundial, la enorme y creciente desi

gualdad entre ~as naciones ricas y pobres, los recursos m~ 

teriales e intelectuales que se necesitan para fomentar pr~ 

gramas de desarrollo que beneficien a ln humanidad, están 

siendo canalizados hacia fines nefastos. Sin duda ha lleg~ 

do el momento de que se extienda el concepto de solidari

dad y que los gobiernos cambien su politica de poder a una 

politica de responsabilidad colectiva hacia la humanidad, 

para que mediante ~n esfuerzo global se resuelvan estos pr.2. 

blemas que representan una amenaza para la supervivencia, 

el bienestar y la seguridad. 

10.- En un mundo donde se siente y se desea con intensidad que 

haya una comprensi6n genuina, una organización basada en la 

paz y en la buena voluntad, es indudable que tiene mejores 

posibilidacieS de éxito', en este marco debe ser posible ma!!. 

tener la paz y la seguridad internacionales, asi como des~ 

rrollar una cooperación internacional más eficaz de la lo

grada hasta ahora. 



RELACION DE CITAS BIBLIOGRAFICAS 

(1) Dr. Georg Stadm611er. Historia del Derecho Internacional .
P6blico. Aguilar, S.A. de Ediciones. Madrid 1961, pp. 12,y 
13. 

(2) Ibidem, p. 26. 

(3) Verdross Alfred. Derecho Internacional P6blico, Aguilar, 
S.A., de Ediciones Madrid 1967, p. 27. .. · 

(4) Cuevas Cancino Francisco, Tratado sobre la Organizaci6n In 
ternacional. Edit. Jus, S.A. México 1962, p. 31~ 

(5) lbidem, p. 32. 

(6) Verdross Alfred. Op. cit 1, p. 29. 

(7) Cuevas Cancino F. Op. cit., p. 41. 

(8) Verdros Alfred. Op. cit., p. 29. 

(9) Emmanucl Kant. 
gentina, S.A. 

La Paz Perpetua. Edit. Espasa Calpe. Ar
Buenos Aires. México 1946, pp. 107 y 108. 

(10) Morgenthau Hans. J. "La Lucha por el Poder y por la Paz. 11
• 

Trad. Feo. Cuevas Cancino. Edit. Sudamericana, Buenos Ai
res 1963, p. 607. 

(11) Friedrich GentZ. Citado por Morgenthau Han Joachim, p. -
609. 

(12) Charles G. Fenwich. Derecho Internacional Público. Edit. 
Bibliográfica. Argentina, Buenos Aires, 1963, p. 18. 

(13) Morgenthau Hans J. Op. cit., p. 616. 

(14) Seara VAzquez. Modesto. Del Congreso de Viena a la Paz de 
Versallcs. Imprenta Universitaria. México, 1969, p. 296. 

(15) Kuns Josef L. Derecho Internacional Clásico al Derecho In 
ternacional Nuevo. ·Imprenta Universitaria. México 1953, -: 
p. 27. 



SS 

(16) lbidem, p. 29. 

(17) Renouvin Pierre. "Historia de las Relaciones 'internacio
nales". Aguilar,. S. A. de Ediciones Madrid, 196.4_, p. - 636. 

(18) Norman Angell. Citado por Snydcr Louis L. La Guerra;. Ed,i 
cienes Martinez. Roca, Barcelona 1964. p. -45-, 

(19) Snyder Louis L. "El mundo en el siglo XX". Editcirial -La-· 
bor, S.A. 1969, pp. 30 y 40. 

(20) Seara Vázquez. Modesto. Derecho Internacional Público. M! 
xico. Edit. Formaca 1964, p. 38. 

{21) Rauter Paul. Derecho Internacional Público. Trad. S. J. 
Puente Egida. Bosch. Casa Editorial Barcelona 1962, p. 
344. 

{22) Rousseau,· Charles. Derecho Internacional Público. Edici.Q. 
nes Ariel, S.A. 1961. Barcelona Espa~a, p. Sl3. 

(23) World Almac. Nueva York, 1947, p. 523. 

(24) "ABC de las Naciones Unid,as". Nueva York. Oficina de ln
formaci6n Pública de las Naciones Unidas 1966, p. z. 

(25) César Sepúlveda D. l.P. Za. Edición. México, D.F. 1960. 
Edit. PorrDa, S.A., p. 200. 

(26) Carta Constitutiv~ de la Organización de las Naciones Uni 
das. Articulo primero. 

(27) "ABC de las Naciones Unidas". Op. cit., p. S. 

(28) Goodrich, Leland M. "From League of Nations to the 
tes Nations", en 11The United Nntions" publicados por 
char A. Falk y Samuel Mendlovitz. New York, World Law 
1966, p. 19. 

Uni
Ri

Fund 

(29) Philip Van Slyck. La Paz por el Control del Poderío Na
cional. Fondo del Derecho Mundial. New York 1965, p. 19 y 
20. 



86 

(30) Hoffman, Stanley. "An EvalÚation of the United Nations 11 
-

en "The United Nations'~. ·PubliCado por Richar A. Falk y 
Samuel Mendlovitz~. New York. World Law Fund 1966, p. 800 
y 801. 

(31) NOnez y Escalante Roberto. ''Apuntes de Derecho Interna
cional PO.blico". Cursa·· de ·1966, facultad de Derecho UNAM. 

(32) Morgenthau, Hans J. Op. cit., p. 654. 

(33) 

(34) 

(35) 

(36) 

(37) 

(38) 

(39) 

(40) 

Hoffman Paul. "Fondo Espacial de la ONU". Oficina de In
formación Pública de las Naciones Unidas, New York, 1963, 

Baker Philip Noel. ''La Carrera de Armamentos''. Editorial 
Tecnos, S.A. Madrid 1965, p. 150. 

Albercht, Andrzej. "El Plan Rapacki-Nuevos Aspectos" Ver 
savia. Agencia Occidental de Prensa, 1964 1 p. 13. -

Henkin Louis .. 11Arms-Controlº. Publicado por Prentice Hall 
Inc. New York 1964, p. 126. 

Publicado por el Peri6dico •1Exc6lsior11 del dia 22 de sep
tiembre de 1970, p. 4-A. 

"ABC de las Naciones Unidas 11
• Op. cit., p. 24. 

Garcia Robles Alfonso. La Reestructuraci6n de la Sociedad 
Internacional. UNAM. México, 1969, p. 184. 

Revista 11 Time". Julio 12 .de 1968, pp. 11 y 12. 

(41) Albrecht,Andrzej. Op. cit., p. 24. 

(42) 

(43) 

(44) 

Schwarzenberg, Georg. La Politica del Poder. la. Edición 
Fondo de Cultura. M6xico. Buenos Aires, 1960, p. 424. 

Marzani, Carl y Perlo Victor. ºDólares y Desarme". T. Flo 
real Mazia. Buenos Aires. Ed. Platina 1961, pp. 46 y ~7.-

Nehru, Jewarharlal. Discurso pronunciado el 28 de octu
bre de 19~1~ ante la Asamblea General de las Naciones Uni 
das. 



(45) 

(46) 

(4 7) 

(48) 

(49) 

(SO) 

(Sl) 

(52) 

87 

Erchard Ludwig. Conferencia sobre Política Monetaria y 
Comercio Exterior, pronunciada el 23 de febrero de 1968, 
en México, D.F. 

Tamames Ramón. Relaciones Económicas Internacionales e I~ 
tegraci6n. Imp. Universitaria. México, p. 106. 

Nó~e~ y Escalante, Roberto. ''Discurso preparado para la 
Ceremonia de Ingreso del Sr. Adam Rapacki, Ministro de Re 
laciones Exteriores de Polonia, como miembro de la Acade7 
mia Mexicana de Derecho Internacional, junio 1968, 

Friedmann, Wolfgang Gast6n. La Nueva Estructura del Dere 
cho Internacional. Editorial F. Trillas, S.A. México, D.F7 
1967, p. 329. 

Metas en la Cooperaci6n Internacional. Oficina de Informa 
ci6n Pública de las Naciones Unidas. Nueva York, p. 111.-

Allen George. Outlook on Spacc, & Unwin Ltd., Londres, 
1965, p. 216. 

Jenks, Wilfred C. "Derecho, Libertad y Bienestar 11 • Tra.d. 
Dora. Delfina de Lorenti, Buenos Aires. Ed. Troquel 1967, 
p. 94. 

Falk, Richard A. y Mendlovitz Snmuel. 11The Strategy of 
World order" en "The United Nations" publicado por Richar 
A. Falk y Samuel Mendlovitz. Ncw York. World Law Fund, -
1966, p. 792. 



BIBLIOGRAFIA 

Dr. STADMULLER GEORG. Historia del De-rocho 

co, Aguilar, S.A. de Ediciones. 

VERDROSS ALFRED. Derecho 

de Ediciones Madrid 1967, 

CUEVAS CANCINO FRANCISCO. 

nacional. Edit, Jus, S.A. 

KANT EMMANUEL. La Paz Perpet~a. Edit. Espasa Calpe. Argentina 

S.A. Buenos Aires. M~xico 1946, 

HANS J. MORGENTHAU. "La Lucha por el Poder y por la Paz" Trad. 

Feo. Cuevas Cancino. Edit. Sudamericana. Buenos Aires, 1963. 

FENWICll CHARLES G. Derecho Internacional Público. Edit. Bibli.2_ 

gráfica. Argentina, Buenos Aires 1963, 

VAZQUEZ MODESTO SEARA. Del Congreso de Viena a la ?az de Vers.!', 

lles. Imprenta Universitaria. México 1969. 

JOSEF L. KUNS. Derecho Internacion3l Clásico al Derecho Intcr

nacionnl Nuevo. Imprenta Universitaria. México 1953. 

PIERRE RENOUVIN. ''Historia de las Relaciones Internacionales''· 

Aguilar, S.A. de Ediciones Madrid 1964. 



89 

ANGELL NORMAN. Citado por Snyder Louis L. La Guerra •. Edicio

nes Martinez Roca. Barcelona 1964. 

SNYDER LOUIS L. 

A., 1969. 

VAZQUEZ MODESTO SEARA. Derecho 

Edit. Formaca 1964. 

RAUTER PAUL. Derecho 

Egido. Bosch. Casa Editorial Barcelona 196i; 

ROUSSEAU, CHARLES. Derecho Internacional Público: Ediciones -

Ariel, S.A. 1961. Barcelona, Espa1,a. 

WORLD ALMAC. Nueva York 1947. 

"ABC de las Naciones Unidas". Nueva York. Oficina de Informa

ción Pública de las Naciones Unidas 1966. 

SEPULVEDA CESAR. D.l.P. Za. Edíción. México, D.F. 1969. Edit. 

Porrúo, S.A. 

GOODRICH, LELAND M. "From League of Nations to the Unites Na

tions" en "The United Nationsº publicados por Richar A. Falk y 

Samuel Mendlovitz. New York. World Law Fund 1966. 

PHILIP VAN SLYCK. La Paz por el control del poderio Nacional. 

Fondo del Derecho Mundial. New York 1965. 



90 

HOFFMAN, STANLEY. "An Evaluation of the United Nations" en "The 

United Nations". Publicado por Richar A. Falk y Samuel Medlovitz 

New York. World Law Fuhd 1966. 

NUllEZ Y ESCALANTE ROBERTO. "Apuntes de Derecho Internacional 

Público". Curso de 1966. Facultad de Derecho UNAM. 

HOFFMAN PAUL. "Fondo Espacial de la ONU". Oficina de Infonnación 

Pública de las Naciones Unidas. New York 1963. 

BAKER PHILIP NOEL. "La Carrera de Armamentos". Editorial Tcc-

nos, S.A. Madrid 1965. 

ALBERCHT, ANDRZ6J 1 "El Plqn Rapacki-Nuevos Aspectos". Varsovia 

Agencia Occidentai de Prensa, 1964. 

HENKIN LOUIS. 11Arms-Control 11
• Publicado por Prentice Hall. Inc. 

Ncw York 1964. 

GARCIA ROBLES ALFONSO. La reestructuración de la Sociedad In

ternacional. UNAM. México 1969. 

REVISTA "TIME", julio 12 de 1968. 

SCHll'ARZENBERG GEORG. La Polltica del Poder, la, Edición, Fondo 

de Cultura. México. Buenos Aires 1960. 

MARZAN!, CARL Y PERLO VICTOR. "Dólares y Desarme". T. Floreal 

Mazia. Buenos Aires. Ed. Platina 1961. 



91 

TAMAMES RAMON. Relaciones Económicas Int.ernacionales e ·tntegr.!. 

ci6n. Imp! Universitaria México. 

FRIEDMANN, WOLFGANG GASTON. La Nueva Estructura del Derecho l!!, 

ternacional. Editorial F. Trillas, S.A. México, D.~., ~967~ 

METAS EN LA COOPERAC!ON INTERNACIONAL. Oficina de lnformaci6n 

Pública de las Naciones Unidas, Nueva York. 

ALLEN GEORGE. Outlook on Space, & Unwin Ltd. Londres 1965. 

JENKS, WILFRED C. 11 Derecho, Libertad y Bienestar". Trad. Dora 

Delfino de Lorenti. Buenos Aires. Ed. Troquel 1967. 

FALK, RICHARD A. Y MENDLOV!TZ SAMUEL. "The Stratcgy of World 

Order" en ºThe United Nations"-. Publciado por Richnr A. Falk y 

Samuel Mendlovitz. New Yor, World Law Fund 1966. 


	Portada
	Índice General
	Prólogo
	Capítulo Primero. Los Precursores de la Organización Internacional
	Capítulo Segundo. El Derecho Internacional Durante el Periodo Comprendido entre el Congreso de Viena y la Primera Guerra Mundial
	Capitulo Tercero. La Organización de las Naciones Unidas como Instrumento de Paz
	Capítulo Cuarto. La ONU y la Lucha por la Paz y la Seguridad Internacional Mediante Actividades de Caracter Cooperativo
	Conclusiones
	Relación de Citas Bibliografícas
	Bibliografía



