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"Es urgente la necesidad de oambios, tanto en las 
naciones en vías de desarrollo como en las seo—
nómioamente más avanzadas, para afrontar el de—
safío de mejorar el nivel de vide de los pueblos 
más desfavorecidos de América Latina y de otras 
regiones del mundo. 
Cuando en los paises tercermundistas, 4 mil mi—
llones de personas sufren la pobreza que signi—
fica hambre desnutrioi6n, enfermedades, analfa-
betismo y miseria; debemos no sólo recordar que 
nadie tiene derecho a explotar al otro en bene--
Lidio propio. 
Es necesario, que en el panorama político inter-
nacional se imponga una ática de solidaridad al 
se quiere que la partielpaolón, el crecimiento - 
económieo y una justa distribuoión de loe bienes 
caracterioen el futuro de la humanidad. 
La ONU debe ser centro moral, donde todas las --
naciones del mundo se sientan como en su casa, -
desarrollando la conciencia duda de ser, por — 
así decir una familia de naciones. Debe existir 
una comunidad fundada en la confianza reciproca, 
en el apoyo mutuo y el respeto sincero, en la -- 
que no exista el dominio de los más fuertes so-- 
bre los más débiles que, como en una familia, - 
son doblemente acogidos y ayudados". 

Palabras del Papa Juan Pablo II en el 50 
varearlo de las Naciones Unidas, en la Asamblea 
General. 





A DIOS: 

Por haberme dado la vida y unos padres 
ejemplares. Por haberme iluminado el - 
Mino hasta estos momentos, y porque, 
a pesar do que haya habido algunas — 
piedras en el recorrido, son pena me - 
he levantado, cuando a veces llegué a 
pensar que no lo lograría. Pero estoy 
aqui, cuando muohos que quisieron, no 
pudieron; y otros que pudieron, no -- 
quisieron.  
Gracias Dios¡ por ~Mitin* seguir Asa 
el camino, por darme fuerzan para se—
guir adelante. 



A MIS PADRES, JOSTIFINA Y JESUS: 

Por su gran ejemplo de tensoidad ante 
la vida, por su enorme tuerza y valor. 
Por ser fieles a sus principios de ho-
nestidad y trabajo. 
Por guiarme, mediante esos principios, 
en mi mundo sin cortarme las alas, y 
dejandoma libre. 
Porque han dado su vida, sin condicio-
nes, con grandes saoriflolos. 
S6 que todo este gran esfuerzo, no hu-
biera sido posible de no ser por ese - 
sentimiento que mueve este.planets, y 
que entre ustedes, sin duda, es gran--
de, verdadero, y:lo seré por elempre.. 
Gracias por compartir ese *Mor .nenml.... 
go, apoyasdome slemPre. 



A L. UNAM: 

Por haberme dejado entrar en ese 
gran muado, y con ello, ayudar -
en mi formación como persona. 
Siepre llevaré el orgullo y --
principios universitarios muy en 
alto, 

justas. 
en beneficio de las cau-

sas ustas. 

A A LA LIG. IRMA HERRERA MAYA: 

Por apoyarme y guiarme en la --
elaboración de este trabajo. --
For su amistad desinteresada y 
sencillez en su persona. 





JESUS, ALICIA, LAURA, GABRIELA 
Y JOSÉ GUADALUPE. 

Por eu amor y solidaridad en -
todo momento. 

A 3USI: 

Porque 
vida. 

siempre le sonrisa a la 

A ALFREDO Y ABRABAM: 

Por ser como mis pequehos her-
Man00. 

A MIS PAPAS: 

EL ',MUY" Y LA "CHEPA" 

Coa todo mi amor. 

A KIS HERMANOS: 



BLLOS: 

A quienes, desde el primer momento en 
que estés frente a ellos, sientes el 
estómago revuelto y en la !reate se - 
te dibuja un signo de interrogación. 
Porque siempre estarán ahí, frente a 
uno. 
Tal vez gritando o regnfiando, casti—
gando e imponiendo. 
Tal vez llorando y sufriendo, pre----
Mando y compartiendo. 
Tal vez humillando y vejando, o tal -
voz ayudando y sobreponiendo. 
A quienes nos hicieron llorar, sufrir 
y sobar; a quienes llegamos a odiar y 
a sobrellevar, o llegamos a estimar y 
a eztrafiar. 
A ellos, quienes en algunos casos, ya 
no *atan aqui, y a los que sigue* ---
aqui, pero muy lejos, sin poder ver—
los; los llevará uno consigo mismo, - 
porque de cada uno de ellos, todos --
llevamos una pequefiisime parte, de la 
cual, aunque querremos, mo podremos -
apartarla de nosotros jamás. 
Ustedes, ya saben a quienes me refie—
ro. 



Porque siempre hace falta mas pereoaa 
espeoial ea oblea podamos cufiar, ea 
quita podamos oreer, amar y podamos -
ayudar. 
Necesitamos de sigui,' que atol motive 
y que aos haga ver la vida de usa ma-
nera difereate meceeltamos de al---- 
guisa que nos haga emitir vivOs, y 
así poder ver que el mudo so está --
taa mal; que coa algo de suerte, po--
demos temer nuestra pehona parte de 
*lelo, aqui ea La Tierra. 
Porque tu eres esa persona especial, 
mg quita ~osito para seguir ea el 
Odail0. 
Porque eres la otra parte de mi vida. 
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I ETRODIJOGION 



Desde que terminó la Segunda Guerra Mundial, en cualquier 

parto de La Tierra hay otra guerra, pequeña pero la hay; mu--

cha gente muere por esta causa, miles mueren de hambre, algu-

nos países basan parte de su economía en la venta de armas, - 

necesitan de guerras; otros realizan experimentos millona---

rios: lanzan naves al espacio, o estallan bombea núcleares. -

No cabe duda que este es un loco mundo, pero ea la única 

que tenemos, todavía no se da la posibilidad de vivir en 

planeta. 

La historia del hombre parece repetirse, siempre ha habido 

gente que tiene todo para vivir bien, y gente que muere - a pe-

nas a los pocos años de vida. Esta actitud ha trascendido a -

nivel de la sociedad internacional; existen paises ricos y --

otros que viven en la miseria. 
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Vivimos el fin del siglo XX, los problemas de la humanidad 

cada vez son mayores el mundo se está sobrepoblando y se en-

cuentra en gran desequilibrio, tanto en el nivel de vida de 

millones de personas, como en la naturaleza del mismo, pues 

popo a poco hemos ido menoscabándolo. 



El hombre se ha esforzado por lograr un equilibrio y ha --

entablado una lucha de clases, que a la fecha continua. Tal - 

vez nunca 30 logra, pero mientras los esfuerzos sigan, la es-

peranza seguirá latente. Y es que tal vez, la naturaleza del 

hombre sea ser violento y necesita ver sufrir, llorar o mo---

rir. Pero por encima de eso, que tal vez sea cierto, se en—

cuentra la razón y no debemos dejarla a un lado, podemos ha—

cer que sea más fuerte, por el bien nuestro y de las genera--

oiones venideras. 

Pero no todo es malo en este mundo, con orgullo podemos --

decir que todavía hay quien se interesa por nuestro planeta y 

por su gente, porque se viva en paz y en armonía. 
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Es así, que después de dos guerras mundiales en este si—

glo, el hombre parece haber tomado conciencia y comienza a 

preocuparse por su futuro, 'y en específico por asegurar su --

estancia en este mundo que, como ya lo dijimos, 'es la única - 

casa que tenemos. 

Entonces los hombres se han unido para lograr objetivos`--

comunes, porque es más fácil luchar unidos que separados. Una 

tercera confrontación mundial, sería de terribles consecuen—

cias, no quedaría nada, tal vez hasta el planeta pudiera de-- 



saparecer del universo, nuestra casa seria autodestruida y no 

habría ni siquiera donde comenzar otra vez. 

Hace 50 años terminó la Segunda Guerra Mundial, millones -

do personas murieron, los sufrimientos fueron indescripti----

bias, las economías quedaron destruidas, ciudades en ruinas, 

millones de huérfanos, las secuelas de la guerra todavía po—

demos sentirlas.  
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Pero también hace 50 &íos nació la O.N.U., con objetivos - 

pacíficos y nobles tareas; así, el año de 1995 marca el quin-

cuagésimo aniversario de estos dos acontecimientos de gran --

importancia en la historia de la humanidad. 

Este medio siglo de vida de las Naciones Unidas nos.lace - 

reflexionar sobro los caminos recorridos por esta organiza,—

ción, los logros :alcanzados, las deficiencias mostradas y los 

cambios que definitivamente son necesarios, ya lue. la O.N.U. 

requiere de una adaptación real al mundo en que vive, para—. 

encontrarse en las posibilidades de superar los futuros desea-

rías-. 

con la O.N.U., nace también la Corte Internacional 

de Justicia, eliden es el órgano judicial principal del orga--

ulano uniVersal, cuyos objetivos son de enorme importancia 
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ya que del cumplimiento de ellos, dedenden en gran parte las 

buenas relaciones entre los istados y Organismos Internacio—

nales, y muchas vuoas al mantenimiento de la paz y seguridad 

internacionales. 

La Corte, es la kIltima instancia para que una controversia 

pueda ser resuelta por la vía pacífica, pues una vez agotados 

los medios pacíficos para la solución de controversias, la --

Corto adquiere gran relevancia, ya que si no obtiene resulta-

dos positivos, el conflicto puede degenerar en represalias, -

las cuales no son nada agradables, o en el peor de los casos, 

en guerra. 

La Corte no puede quedar fuera de los posibles ,y nacesa-..-- 

ríos cambios que necesita la O.N.U. Pero la posible adecua—

ción de la Corte al ritmo de vida de hoy¡ traería consigo 

cambios en la Asamblea General y en el Consejo de 3egUridad. 

Para poder entender al funcionamiento de la Corte, es 

cosario analizarla desde los inicios de la Sociedad de Nacio-

nes, oémo estaba compuesta y cuáles eran Sus alcances 

taciones; cómo os en la actualidad y miél es su comportamien-

to ante países débiles y ante países ricos. 



Podemos ver que la Corte Internacional se muesta cono un 

órgano cuyas laboras no son nada fáciles, y que las realiza -

de buena fe y de un modo imparcial en todos los sentidos. 

la gran problema que enfrenta la Corte, es sin duda, que -

su labor se encuentra limitada, ya que sólo puede actuar a --

petición de partes, y sus resoluciones que se dicen "obliga—

torias" sólo se cumplen por voluntad de los Estados. 

Aunque se dita que el Consejo de Seguridad puede hacer ---

efectivas estas resoluciones mediante las formas que conside-

ro oportunas, en la realidad esto no se lleva a cabo. Es --- 

triste ver como la Corte y las Naciones Unidas no son tomadas 

en cuenta por algunos gobiernos. 
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Pero, no cabe duda, a pesar de 50 afros sin cambios rele---

yuntas, que la Corte Internacional do Justicia es un órgano -

cuya competencia es temida por muchos países, y prefieren so-

lucionar sus controversias de cualquier otra forma, antes que 

llegar a ella. Es tal la presión que ejerce la Corte, junto -

con la comunidad internacional, que no es conveniente el des-

prestigio que ambos provocan, ya que los gobiernos de les 3s- 

tados invierten mucho dinero para crearse una buena imagen -- 

1 	ante la sociedad inte..nacional. 

4'4'114' 



6 

A pesar de las limitaciones de la Corte, y de que las re--

formas deben llegar tarde o temprano, la Corte e2 un órgano -

que la comunidad internacional neoesita, pues de alguna forma 

casi todos los países del mundo y los organismos especializa-

dos se encuentran participando en forma conjunta en la raso--

luoión de sus controversias. 

De lo que no cabe duda, es de que la Corte y la O.N.U. ob-

tienen mejores resultados cuando los Estados tienen la volun-

tad de participar y cumplir con lo pactado. 

Es evidente que mientras los Estados y organismos especia-

lizados estén da acuerdo y tengan la voluntad de respetar el 

derecho internacional o las resoluciones de la Corte, las es-

peranzas seguirán vivas; con esto se dá otra oportunidad a la 

humanidad para luchar por un mundo mejor en donde todos viva. 

nos en paz. 
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CAPITULO I 

"ANTWZDSETSS" 

A lo largo del siglo XII los iateatos de organización in--

ternacioaal se intensifica*, sin que se llegue a un resultado 

práctico alguno. Sin embargo, desde la seguida mitad del si-

glo ya comienzan a sentirse los efectos de organizaciones ---

destinadas a coordinar la acción de dos l'atados en ciertas --

materias especializadas (correos, transportes, telégrafos, --

servicios de sanidad en tiempos de guerra, etc.). El primer - 

ejemplo de orgaaizacida internacional con tendeaoia universal 

se encuentra hasta el fin de la Primera Guerra Muadial con la 

Sociedad de Naciones, que sería deapads de la Seguida Guerra 

Muadial sustituida por la actual Organizacida de las Nacioaea 

Unidas. 

Para darse cuenta de lo que sigaifio6 la creación de la --

Sociedad de Naciones es conveniente recordar el panorama de - 

Suropa y del mundo en geaeral al terminarse, como ya lo diji-

men la Primera Guerra Muadial de este siglo: su origen, eu 

amplitud, su duración y los desastres que origiaó. 

Como se recordará, la Trinara Guerra Wuadial fue afectando 

a casi todos los países de 'Juropa y finalmente, a loa de P.m6. 
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rica y Asia, en virtud de las declaraciones de guerra de Es--

tados Unidos a Alemania. Se luchó en Europa, en Asia y en me-

nor grado en Africa. La duración de la guerra, del 2 de Agos-

to de 1914 al 11 de Noviembre do 1918, produjo enormes desas-

tres y catástrofes, causando infinitos sufrimientos físicos y 

morales. 

La Primera Guerra hizo necesario el establecimiento de or-

ganismos militares y económicos interaliados en una escala no 

conocida hasta entonces, lo cual demostró la posibilidad del 

funcionamiento de organismos internacionales con difíciles --

tareas a desarrollar y surgieron téonicas de colaboración que 

dieron gran resultado. 

La crueldad de la guerra, las repetidas violacicnes a las 

normas convenidas del derecho internacional, los sufrimientos 

personales y los desastres económicos, fueron motivos más que 

suficientes para que en todo el mundo, y sobre todo en las --

propias naciones beligerantes, surgiera el deseo de que, una 

vez terminada la guerra, se adoptaran medidas más eficaces y 

más justas que evitaran su repetioión. 

"A esto ayudo también la propaganda que hicieron 
los paises beligerantes, especialmente los --
aliados, de que aquella era una guerra para ---
acabar con las guerras.° (1) 

(1) Fernández ShavOaniel. Organización Internacional. p. 88 
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Entre las organizaciones que se orearon para difundir este 

sentimiento paCifioo, deben registrarse las siguientes: 

o 

Hl Comité Suizo, organizado inmediatamente que surgió la -

guerra, en Agosto de 1914; 

La Organización Central para una Paz Duradera, establecida 

en Holanda, en Octubre del mismo afío; 

Determinados trabajos que realizaron organizaciones clan--

destinas en la propia Alemania, donde la propaganda en favor 

de la paz se consideraba delito de alta traición; 

La sociedad La Paz por el Derecho, oreada en Francia y que 

estaba a favor del establecimiento de sanciones para los pai-

ses que declararan la guerra o amenazaran con ella; 

En Inglaterra, la acción múltiple de la Unión del Control 

Democrático, La Sociedad Fabiana, El Grupo Hryce, 31 Grupo --

Phillimore y La Sociedad para la Liga de Naciones, la oual --

tuvo la satisfaoción de ver adoptado su propio nombre en la - 

creacion de La Sociedad de Naciones en 1919. 

En los Estados Unidos se oreo la Liga para imponer la paz, 

por el Presidente TI. A. Taft, que propugnaba la creación de - 

un tribunal de justicia, de un consejo de encuesta e informa-

ción, la imposición de sanciones económicas y militares y la 

oelebración de conferencias periodicas para codificar el de-- , 

recho internacional. 2n oposición a la misma, se creo la 14-- 

ga en pro de un tribunal mundial, que aconsejaba la creación 



y otros países esemigoa, y fiaalmente de Alemania, y que tan- 

to sirvieron para orientar los trabajos preelimiaares de la - 

aueva paz. 

1.1 LA SOCIWDAD 	NACIONES 

A) EL PACTO. 

El documento fundamental de la Sociedad de Necioaes se de-

be ea gran parte a la isepiración del Presidente ileon y fue 

eichiPtodo Por la Coaferenna de paz, el 28 de Abril de 1919. 

B) MIEWBROS. 

MIEURROS ORIGINARIOS: aran los siglatarios, cuyos aom--- 

10 

de dicho tribuual, la conciliación pacífica y la oodifisaaida 

del derecho iateraaoloaal, pero que se oponía a las sucio-- 

mes. 

Coa la declaracióa de guerra, por parto da los :‹stados ---

Uaidos y una vez aliado coa Inglaterra, Francia y Rana, el - 

Presideute aorteamerieaso Thomas Woodrow Wilsoa, hizo una de-

(aeración el 8 de Emano de 1918, conocida con el nombre de --

"Los catorce ~tos del Presidente Wilsoa", que tette Una--

yero» para precipitar la rendición del Imperio Austro-Ráugaro 
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brea figuraban en el anexo I del ?aoto. l'ero en realidad no -

fue aplicada esta disposición, pues las potencias enemigas, -

que hablan firmado y ratificado el Tratado de Versalles, fue-

ron excluidas; y Estados Unidos, que habla sido inspirador de 

la Sociedad, no entró en ella como consaouenoia de la negati-

va del Senado a ratificar los acuerdos concluidos por el Pre-

sidente Vlilaon. 

Entonces los miembros originarios podían clasificares en -

dos categorias: 

"a) Signatarios del Pacto que lo hubieran rati-
ficado posteriormente; 

b) Estados invitados, quo fueron un número de 
tres», y que se adhirieron al pacto por una --
declaración depositada en la Secretaria." (2) 

MIJUBROS ADMITIDOS: A ellos se referia el párrafo 2 del --

articulo 1, que decía: 

"Todo Estado, dominio o colonia que se goberna-
ra libremente, y que no estuviera comprendido 
en los sumos, podio convertirse en miembro de 
la Sociedad". (3) 

'(2),3onra Vázquez, Modesto. Derecho Internacional Páblico. • 
p. 139 

(3) zaara Vázquez, Modesto. Op cita p. 140 



Los órganos de la Sociedad de Naciones eran: 

A) Asamblea 

B) Consejo 

C) Secretaria Permanente 

A) LA ASAMBLEA. 

Estaba compuesta de representantes de los Estados miem-

bros; un máximo de tres por cada Estado, que no dipponían más 

que de un voto. Se reunían en períodos señalados (una vez al 

ano, en el mes de Septiembre), pero podían hacerlo en cual---

guiar momento si las circunstancias lo requerían. 

12 

C) RETIRADá D L SOCIZiáD D2 VACIONES. 

Todos los Estados podían retirarse do la Sociedad, a --

condición de que hubieran dado un preaviso de dos anos, y que 

hubieran cumplido con todas sus obligaciones internacionales. 

"Aunque en realidad esta disposición no fue muy 
observada, y cuando un Estado quiso abandonar 
la Sociedad no se procedió a un examen serio - 
de cómo había cumplido sus obligaciones inter- 
naoionales". (4) 

1.2 ()MANOS DE LA SOCIEDAD DE NACIONES 



las cuestiones da procedimiento era suficiente la mayoría. El 

presidente y los seis vicepresidentes eran elegidos directa--

mente por la Asamblea. 

13) EL CONSEJO. 

El Consejo debía estar formado por representantes de 

las principales potencias aliadas y asociadas (Estados Uni---

dos, Franela, Italia, Japón e Inglaterra), así como por 

presentantes de otros cuatro miembros de la Sooiedad. Estos - 

últimos deberían ser libremente elegidos por 

Los miembros permanentes, 'en un principio, fueron sólo — 

Quatro debido a la negativa de Estados Unidos a entrar en la 

lOciedad; pero al ser designada Alemania subid a cinco en 

1956,,a seis en 1934 (U.R.S.S.). Al retirarse Alemania e Ita-

lia de la Sociedad en 1935, el número volvió a cuatro. Tam--- 

13 

La sede de la Sooiedad era Ginebra, aunque siempre estaba 

abierta la posibilidad de celebrar otras reuniones en cual---

guiar otra ciudad. 

La competencia de la Asamblea era en modo general todas -- 

las cuestiones relativas a las actividades de la Sociedad, o 

Ve afectasen la paz del mundo. 

Las decisiones debían ser tomadas por unanimidad; pero en 



14 

bién fue muy variable el número de miembros no permanentes en 

el Consejo, que fue aumentando a seis, a nueve, a diez, y fi-

nalmente a once, dos tenían carácter provisional. 

El nombramiento de los miembros no permanentes era por ---

tres anos y debía procederse a una elección anual para reno--

var un tercio del Consejo. 

La oompetenoia del Consejo era en relación con los si 	 

guientes puntos: 

a) Aprobación de nombramientos del personal de la Secreta-

ría, hechos por el Secretario General; 

b) Preparación de planes de desarme; 

o) Dar opiniones sobre las medidas que se tomarían en caso 

de agresión exterior contra la integridad territorial y la 	

independencia politica de los miembros de la Sociedad; 

d) Proponer medidas para asegurar el cumplimiento de las 

sentencias arbitrales o judiciales; 

e) Recomendar sanciones militares; 

f) Pronunciarse sobre la exclusión de miembros oulpables 

de la violación de un compromiso del Paoto;, 

(3) Todas las cuestiones relativas a los mandatos, etc. 

Autpowa  les periodos de reuniones, había las sesiones - 

Ordintrieslotiatro anualep en un principio, que,  después se 

el 
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redijeron a tres), y las extraordinarias, que podían cele----

brarse siempre que el Consejo lo decidiese. 

Con algunas excepciones, el procedimiento de voto se regia 

por la regla de la unanimidad; y hay que hacer la observación 

de que los votos de los países partes 5P el conflicto que ---

eran sometidos al Consejo no debían ser tomados en cuenta. 

C) LA SZCRETARIA WIRMAHWITE. 

La Secretaría, comprendía un Secretario General, los 

secretarios y el personal necesario. Tanto los secretarios --

como el personal administrativo de la Secretaria eran nombra-

dos por el Secretario General, con aprobación del Consejo. 

D) =SUMO GSNERAL 

21 Consejo era quien sombraba al Secretario General, 

son aprobación de la mayoría .de la Asamblea. Al lado del Se... 

°retarlo General había un Secretario General Adjxato y tres - 

Sabseoretarios Generales. 

El Secretario General era secretario general de la Aaam---

blea y del Consejo. Sas fui:dones podíaa ser clasificadas en 

cuatro grapos: 

1. Preparación y ejecución de los trabajos de la Sociedad 

de Nacioaes (organización y coordinación). 

2.- Direcoión de la Secretaría. 



3.- Adopción de madidas relativas al mantenimiento de la -

paz. 

4.- Registro de tratados (los Estadoa tenían la obligación 

de registrar los tratados en la Sociedad do Naciones). 

1.3 TERMINACION DE LA SOCIEDAD DE NACIONES 

Siendo el primer intento serio y efectivo de organización 

internacional, la Sociedad de Naciones debía forzosamente ---

presentar insuficiencias en su realización. En las activida—

des de carácter técnico es donde la Sociedad' realizó una ta-- 

roa más efectiva (en materia económica y 

nioaciones y transportes, de higiene, de 

tual, social y humanitaria, lucha contra 

socorro a refugiados esclavitud, eto.). 

financiera, de oomu- 

cooperación inteleo- 

los estupefacientes, 

En los asuntos políticos, los resultados no fueron los es-

pirados, pero no .hay duda de que los asuntos an que intervino 

son testimonio de la importancia y de la influencia que tuvo 

la Bociedad. 

2.11 Verdad qUe no siempre resultó eficaz la intervención do 

14'90/edad - dé Naciones; pero es indudable que en algunas -

ootSiones su presencia contribuyó a la solución de los pro--- 

18 



blemas, o por lo nonos n ..i-.:arar' las 1)osielones de las partes 

en conflicto. 

1.7 

il 18 de Abril de 1946, la Asamblea de la Sociedad de Na—

ciones celebró su última reunión. En realidad, desde el co---

mienzo de la Segunda Guerra Mundial se había comprendido que 

la Sociedad estaba condenada a la desaparición, y que era ne-

cesario proceder no a una simple reestructuración de la orga-

nización, sino a crear una nueva, que viniese a superar los - 

defeetos que habían hecho desaparecer la primera. El 31 de --

Julio de 1947, la Sociedad de Naciones dejó de existir juri—

dioamente y todos sus bienes (edifioios, bibliotecas, archi—

vos, oto.) fueron transferidos a la Organización de las Na—

ciones Unidas, según lo estipulado en una serie de acuerdos -

concluidos entre las dos organizaciones en los meses de Abril 

Julio y Agosto de 1946. 

Ahora bien, podrán enumerarse gran cantidad de puntos en 

donde se destaquen los errores cometidos por la Sociedad de 

Naciones, pero sin duda, entre los defectos más importantes 

Que dieron origen a su desaparición, pueden registrarse los 

siguientes: 

41). "La ausencia inicial de dos grandes potencias 
como' Alemania y Una, la retirada posterior 
del Japón,-Italia y las mismas Alemania y -- 



Rusia, ol Llej:adento coastanta do los ":s.. 
tados Unidos, la misma faoilidad que el ---
Pacto le daba a todos los paises para reti-
rarse de la organización en cuanto no lea -
satisfacía alguna de sus decisiones, perju-
dicaron mucho la necesaria "universalidad" 
para que la acción de la Sociedad de Nacio-
nes hubiese podido ser más firme". (5) 

b) Otro punto de vista nos lo da Modesto Seara cuando dios 

que: "la causa del fracaso de la Sociedad de Na-
clones hay que buscarla, sobre todo en la - 
actitud negativa de las grandes potencias, 
que al no querer aplicar las medidas coer—
citivas expresamente contenidas en el Pacto 
restaban toda eficacia a la Sociedad, con—
denándola irremediablemente, por el descré-
dito, a la desaparición". (6) 

Y agregando a todo esto, un punto que considero es el más 

importante de todos: 

18 

La ambición de poder por parte de las grandes potencias y 

una sed de dominio insaciable del hombre hacia el hombre, y - 

con ello la falta de respeto hacia la naturaleza humana, que 

en teoría resulta ser le convivencia en forma pacífica y uso 

de la razón; aunque es triste ver que en la práctica, en la - 

vida diaria,los hombrea se matan entre si, y la fuerza ée --

encuentra por arriba de la razón. 

(5) pernón4ez shavOaniel. Op oit. p. 144 

(6) filiara YdzqueziModecto. Op cit. p. 146 
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Tal vez la naturaleza del hombre sea asa, la de lastimarse 

y daaarse los unos a los otros, y hacer a ur lado la posibi—

lidad de razouur para entonces volver al hombre de la prehis-

toria. 

Ala, el rearme y la agresividad que mostraron los gobier--

aos de las potencias que, habiendo sido miembros permanentes 

del Consejo, se habían retirado de la Sociedad de Nacimos -- 
(Japón, Alemania e Italia), fueron, sin duda, los factores -- 

determinantes del planteamiento de la Segunda Guerra Ulvadial. 

Pero también contribuyó a ello el aislamiento de los Fsstados 

Unidos de la Sociedad de Nacioaes, y la debilidad coa que ac-

tuaron las otras dos potencias miembros permanentes tambióa 

del Consejo (Francia e Inglaterra), las cuales eran las prin-

cipales responsables de la Sociedad de Nacicaes. 

1.4 TRIBUNAL PURMAMETS D JUSTICIA INTUNACIONAL. 

31 artioalo 14 del Paoto de la Sooiedad de Nacimos, orde-

naba. el Coasejo que preparara los planes para la creación de, `  

un Tribunal Formai/ente de Justioia Internacional. Cl COAcejó 

nombró un comité de,  juristas para que estudiara el asunto y - 
redactase el proyecto correspondiente. 



"2,1 16 de Diciembre de 1920, la Asamblea de 
la Sociedad de Naciones votó por unanimi—
dad la resolución aprobando el Estatuto --
del Tribunal Permanente de Justicia Inter-
nacional. El cual fue firmado por 52 Esta-
dos, y a fines de 1927, había sido ratifi-
cado por 40 gobiernos, entre ellos Alema—
nia, que lo había ratificado el 10 de Di._ 
ciembre del ano anterior". (7) 

El artículo 14 del Pacto disponía: 

El Consejo es enoargado de preparar un proyecto de Corte -

Permanente de Justicia Internacional, y de someterlo a los --

miembros de la Sociedad. Esta Corte conocerá de todas las di-

ferencias de carácter internacional que le sometan las par---

tes. Dará también opiniones consultivas sobre toda diferencia 

o punto de vista de derecho que solicite el Consejo o la 

Asamblea. 

A) ESTRUCTURA DE LA CORTE. 

La Corte estaba compuesta de quince jueces, elegidos --

por la Asamblea y el Consejo, por mayoría absoluta, para un - 

tármino de nueve anos. El Consejo:y la Asamblea los escogían 

de una lista facilitada por Los Grupos Nacionales de la Corte 

Permanente de Arbitraje; wlda grupo podía proponer un máximo 

cuatro personas. 

20 

(7),Ferníndez Shaw,Daniel. Op cit. p. 135 
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B) COMPFTENCIA. 

La Corte era competente para tratar de todos los con—

flictos que le fuesen sometidos por las partes; esa era la --

competencia contenciosa. También podía dar opiniones consul.1, 

tivaa sobre cualquier punto que el Consejo o la Asamblea le -

solicitase; esa era la competencia consultiva. 

COMPETENCIA CONTENCIOSA: Todos los Estados que fuesen --

miembros de la Sociedad de Naciones, o que fueran mencionados 

en el anexo del Pacto, tenían acceso a la Corte sin ninguna -

condición especial. Los otros Estados deberían declarar que - 

aceptaban su jurisdicción y que se comprometían a ejecutar de 

buena fe las sentencias otorgadas por la Corte. La competen—

cia de la Corte en su forma contenciosa, dependía siempre del 

consentimiento de las partes. 

COUPETENCIA CONSULTIVA: A solicitud de la Asamblea o del - 

Consejo, la Corte podía darles opiniones consultivas. 

C) LA CLAUSULA FACULTATIVA DE'URISDICCION OBLIGATORIA. 

Cuando los estados partes en un conflicto hubiesen dado 

previamente su adhesión a la cláusula facultatiVa, contenida 

en el artículo 36, párrafo 2, del r:sta'•uto, cualquiera 	_ 

saos Estados podía someter a la Corte el conflicto en cuas—

tión, sin necesidad de que ambos tuviesen que llegar a un --- 



acuerdo especial para sometor el asunto a la Corta, como era 

el caso cuando esa cláusula facultativa no hubiese sido pre—

viamente aceptada. 

"Otras convenciones especiales bilaterales 
o multilaterales conferian a la Corte ---
competencia para conocer de sus conflic—
tos en determinadas circunstancias". (8) 

En resumen, la Corte era competente para resolver las dis-

putas sobre la interpretación de un tratado, sobro cualquier 

cuastión de derecho internacional, sobre la existencia de un 

hecho que podía constituir una violación al deraoho interna--

oional; y en términos mis generales: 

"La Corte era un órgano para resolver con-
flictos intereatatales que proviniesen de 
disputas, sobre hechos, o bien, sobre la 
interpretación de un instrumento jurídico 
internacional, o sobre este género de — 
costumbre". (9) 

La disolución de la Corte Permanente de Justicia Interna- 

cional fue adoptada en una resolución de la Asamblea námero - 

21 de la Sociedad de Naciones el 18 de Abril de 1948. Así la 

(8) Seara Vdzquez,Modesto. Op cit. p. 331 

(9) Walters, F.P. Historia de la Sociedad de Naciones. p. 275 
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La Segunda Guerra Mundial vino a terminar con la Sociedad 

de Naciones y con su intento de evitar la repetición de la --

conflagración y destrucción terminada en 1918. 

Lo mismo que en la ocasión pasada, la propia guerra obligó 

a diversas naciones aliadas a organizar diversos consejos y -

servicios conjuntos que igualmente demostraron, tanto la po--

sibilidad de acción internacional, como la eficacia de loa --

mismos para la resoluolón de problemas comunes. Zsta colabo—

ración efectiva constituyó, una nueva experiencia a ser agro--

Techada para la organizaoión de la vida internacional en 

tiempos de paz. 

Y asi, como primer antecedente de la Organización de las - 

Naciones Unidas debe mencionarse la Declaración de los Alia--

dos, firmada en Londres el 12 de Junio de 1941, por represen- 

23 

Corte dejó de existir el die 19 del mismo mas y ano. 

Sn el curso de su existencia, la Corte Permanente de Jus—

ticia Internacional emitió 32 sentencias, 200 ordenanzas, y -

2? opiniones consultivas. 

1.5 LA SZGUNDA GUSRRA MUNDIAL Y ?J. NACIMUNTO D2 LA ORGA,. 

EIZAGIOE D2 LA0 MACIONYIS UNIDAS. 



Corte dejó de existir el día 19 del mismo mes y culo. 

2n el curso de su existencia, la Corte Permanente de Jus—

ticia Internacional emitió 32 sentencias, 200 ordenanzas, y -

27 opiniones consultivas. 

1.5 LA SZGUNDA GUMMI MUYDIAL Y 2L NACIMIZTO D2 LA ORCA--

NIZACION D2 LAG HACION2S UNIDAS. 

La Segunda Guerra Mundial vino a terminar con la Sociedad 

de Naciones y con su intento de evitar la repetición de la --

conflagración y destrucción terminada en 1918. 

Lo mismo que en la ocasión pasada, la propia guerra obli 

a diversas naciones aliadas a organizar diversos consejos y -

servicios conjuntos que igualmente demostraron, tanto la po-

sibilidad de acción internacional, como la eficacia de los --

mismos para la resolución de problemas comunes. ;lata colabo—

ración efectiva constituyó una nueva experiencia a ser apro—

vechada para la organización de la vida internacional en ----

tiempos de paz. 

Y asi, como primer antecedente de la Organización de'las - 

Naciones Unidas deba mencionarse la Deolaración de los Alia- 

dos, firmada en Londres el 12 de Junio de 1941, por ,représen- 

23 



tantee de 14 países aliados, y la declaración conjunta llama-

da Carta del Atlántico, firmada por Roosevelt y Churchill el 

14 de Agosto de 1941. 

Otro paso importante es la Declaración de Washington o De-

claración de las Naciones Unidas, que suscriben 28 naciones -

el primero da .Jnero de 1942. 

La Carta del Atlántico contenía ocho principios que son --

reafirmados en la Declaración de las Naciones Unidos: 

"1.- Renuncia a toda expansión territorial. 
2.- Prohibición de cambios territoriales -

contra la voluntad de los pueblos res-
pectivos. 

3.- Respeto al derecho de cada pueblo de -
escoger libremente su forma de gobier-
no. 

4.- Igualdad de acceso al comercio en ma—
terias primas para todos los estados. 

5.- Colaboración económica entre todas las 
naciones. 

O.- Libertad de fronteras. 
7.- Establecimiento de la paz entre todas 

las naciones. 
8.- Renuncia al uso de la fuerza armada". (10) 

El 30 de Octubre de 1943 se firma la Declaración de IMoscd•  

en la que participaron Estados Unidos, Gran Bretaña, la Unión 

Soviética y China. 3n dicha declaración se sienta el propósi-

to de continuar en tiempos de paz con la comunidad de las - 

24 

(10) Loretta Ortizt Ahlf. Derecho Internacional Público. p. 166 



grandes potencias y la necesidad da crear un organismo inter-

nacional para mantener la paz. Posteriormente, el primero de 

Diciembre de 1943 se firma la Declaración de Teherán en tér—

minos semejantes. 

Para desarrollar los principios de la Deolaración de Mes.-

mi, el gobierno soviético propuso orear oomités expertos gu—

bernamentales a fin de proyectar un organismo internacional. 

Dichos comités inician sus labores y el gobierno estadouni—

dense sugiere celebrar una conferencia de expertos, que se --

reúnen en dos etapas entre los días 21 de Agosto' y 7 de Octu-

bre de 1944, en Dumbarton-Oaks (Washington). De dichas reu---

niones surgen propuestas que sientan las bases de la Organi—

zación de las Naciones Unidas, y son comunicadas por el De—

partamento Norteamericano a todas las naciones el 9 de Dl...-

clembre de 1944, con la posibilidad de presentar enmiendas y 

sugerencias. 

Un problema pendiente fue el relativo al voto en el COMO-

» de Seguridad; la solución se establece en la Conferencia:

de Yalta, celebrada del 5 al 12 de Febrero de 1945. Finalmen-

te, el 25 de Junio de 1945 sa firma en San Franoisoo la Carta 

lelas Naciones Unidas y el Estatuto de la Corte Internado--

nal.de Justidia, que figuraba como anexo de la misma. 

25 
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entonces así, al igual qua la mayor parte de las restantes 

organizaciones internacionales, la Organización de las Nacio-

nes Unidas fue establecida mediante un tratado: La Carta de 

las Naciones Unidas; la cual enuncia los fines y propósitos 

para los que fue establecida, y atribuye a ésta ciertas com—

petencias. Si las Naciones Unidas actúan para la consecución 

de otros fines, o tratan de ejercer otras competencias, su --

actuación sería ilegal. 

La Carta está redactada en seis idiomas y los textos re---

dactados en cada uno de esos idiomas son igualmente auténti--

oos: chino, francés, ruso, inglés, español y árabe. Las nego-

ciaciones de la Conferencia de San Francisco, se llevaron a - 

oabo en inglés y francés de modo que los otros cuatro textos 

fueron traducciones posteriores de la versión inglesa y fran-

cesa; pero incluso los textos francés e inglés ofrecen dife—

rencias de contenido. Zntre los objetivos de la interpreta— 

ción está la armonización de esos textos divergentes, pero-

gata armonización no resulta siempre fácil. También se debe - 

observar que ni el inglés ni el francés constituían la lengua 

materna de la mayor parte de los delegados en San Francisco, 

inevitable una redacción poco precisa. 

la mejor inOrPetación do la Carta, Michaol Akehurst 



dice que: "El documento ha da ser leido como un todo, 
y sa presumirá que una palabra que se uti-
lice en diferentes partes del mismo tiene 
en todos el mismo sentido, y que palabras 
diferentes tienen sentidos distintos. En -
la medida de lo posible, una disposición -
determinada no debe ser interpretada en un 
sentido contrario a otra disposición, ni -
que lleve a un resultado claramente absur-
do. También ha de presumirse que las par--
tes no se proponían apartarse del derecho 
preexistente, a menos que se exprese en --
términos claros que tal era su intención". (11) 

La Carta consta de un preámbulo y de 19 capítulos y queda 

como sigue: 

Capítulo I: 
	

"Propósitos y principios". 

Capítulo II: 	"Miembros". 

Capitulo III: 	"Organos". 

Capitulo IV: 	"La Asamblea General". 

Capitulo V: 	"S1 Consejo de Seguridad". 

Capítulo VI: 	"Arreglos pacíficos de controversias". 

Capitulo VII: 	"Melón en caso de amenazas a la paz, - 

quebrantamientos de la paz o actos de 

agresión". 

"Acuerdos regionales". 

"Cooperación internacional, económica y 

sooial". 

"El Consejo Económico y Social". 

(11) Akehurat¡Miehael, Introducción al Derecho Internacional. p.  295. 
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Capitulo VIII: 

Capitulo IX: 
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Capítulo XI: 	"Declaración relativa a territorios no -

autónomos"". 

Capítulo XII: 	"Régimen internacional de administración 

fiduciaria". 

Capitulo XIII: 	"31 Consejo de administración fiduciaria" 

Capitulo XIV; 	"La Corte Internacional de Justicia". 

Capítulo XV: 	"La Secretaría". 

Capitulo XVI: 	"Disposiciones varias". 

Capítulo XVII: 	"Acuerdos transitorios sobre seguridad". 

Capitulo XVIII: 	"Reformas". 

Capitulo XIX: 	"Ratificación y firma". 

31 24 de Octubre de 1945 fue la fecha en que la Carta en-

tró en vigor y se han modificado algunas disposiciónes,.que - 

se refieren a la composición y procedimiento del Consejo Boo. 

nómico y Social, y al procedimiento de votación para reformas 

a la Carta mediante una conferencia general. 31 aumento de --

loa miembros do estos órganos, razón primaria de las reformas 

realizadas, se debió a la presión de los paises del tercer --

mundo, que no se sentían suficientemente representados en ---

ellos. 

"La Organización aatd basada en los siguientes 
priaolPios, contenidos en el artículo 2 de la 
Carta: 



1.- Igualdad soberana do todos sus miem—
bros. 

2.- Obligación de cumplir de buena fe los 
compromisos contraídos. 

3.- Solución pacifica de las controversias 
internacionales. 

4.- Prohibición de raourso a la amenaza o 
uso de la fuerza. 

5.. Obligación de prestar ayuda a la Orga-
nización, en conformidad con lo pros--
orito por la Carta. 

6.- La Organización procurará que los Es-
tados no miembros respeten los princi-
pios de la Carta en la medida que ello 
sea necesario para mantener la paz y - 
seguridad internacionales. 

7.- Prohibición a las Naciones Unidas de - 
intervenir en los asuntos internos de 
los Estados miembros, excepto en los -
casos sefialados en el Capitulo VII de 
la Carta". (12) 

1.6 NACIMIENTO DE LA CORTA INTERNACIOEAL DA JUSTICIA. 

En el curso de conversaciones de Dumbarton-Oaks, se había 

decidido a orear una jurisdicción internacional, poro no se - 

precisó nada sobre si seria mantenido el Tribunal Permanente 

de Justicia Internaoional o si se orearía un tribunal nuevo. 

La cuestión fue examinada y resuelta por un comité de juris--

tle de las Naciones Unidas reunido en Washington del 9 al 20 

de Abril de 1945; es decir unos días antes de la Conferencia 
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(12) SearaVízquez,blodesto. Op cit. p. 



La solución adoptada queda definida como sigue: 

"1.- Se decidió crear un nuevo tribunal. Para 
ello se tuvieron en cuenta las siguien--
tes razones: 
a) El mandato de los jueces del Tribunal 

Permanente de Justioia Internacional 
elegidos en 1930 y el mecanismo uti 
lizado para su aleación ya no podía 
ser empleado por haber desaparecido -
la Sociedad de Naciones. 

b) Si se hubiera decidido continuar con 
el antiguo Tribunal Permanente de ---
Justicia Internacional, los Estados -
enemigos signatarios del Estatuto de 
1920 hubieran sido, automáticamente,-
partes en el ..stctuto del Tribunal, -
consecuencia que las Naciones Unidas 
estaban resueltas a evitar. 

2.- El nuevo Tribunal era una reproducción -
casi exacta del anterior, cuyo Estatuto 
fue calcado por los redactores de la ---
Carta de las Naciones Unidas, llegando -
al extremo de que incluso la numeración 
de los articulos de ambos Estatutos es -
idéntica. 

El Tribunal Permanente de Justicie Interna--
atonal ora una de las instituciones anterio-
res a 1939 que había dado mejor resultado y 
hubiera sido un error privarse de las útiles 
experiencias que habla acumulado". (13) 

Según el artículo 92 de la Carta, el Tribunal Internacio.1, 

ual de Justicia constituye si órgano judicial más importante 

de las Naciones Unidas y funoiona conforme a un Estatuto es--

tableOido sobre del Estatuto del Tribunal Permanente de Jim-- 

de la que forma parte 

:(13) RSusseau,Charles. Derecho Internacional Público. p. 520 
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tioia InternacioLal y 

integrante. 

anexo a la Carta 



El antiguo Tribunal Yernunente sa consideró disuelto, a --

partir del día 19 do Abril de 1946, como consecuencia de una 

resolución do la 21 Asamblea do la Sociedad de Naciones del -

día 18 del mismo mes y año. 

"El artículo 93 de la Carta seflala un princi-
pio fundamental; "Todos los miembros de las 
Naciones Unidas, son ipso facto, partes en -
el Estatuto del Tribunal Internacional de --
Justicia". Con ellos se estableció un pro---
creso considerable en relación con el Esta-
tuto del Tribunal Permanente de Justicia in-
ternacional, ya que el nuevo Tribunal se ---
aseguró, desde el primer momento, un número 
considerable de justiciablesw. (14) 

El primero de Octubre de 1960 eran 99 los Estados adheri-

dos por este medio al Estatuto del Tribunal, pero, en reali—

dad el número de Estados miembros es mayor, ya que los Esta-

dos que no forman parte de la Organización de las Naciones --

Unidas pueden adherirse al Estatuto,. 

Las condiciones requeridas para que los Estadoi no mim—

bres de las Necio/mi Unidas puedan ser partes en el Estatuto 

de la Corte Internacional, vienen determinadas, en cada caso 

por resolución da lá Asamblea General, previa recomendación - 

(14) Rousgasu. Charles . Op cit p. 520 
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A) ESTRUCTURA D2 LA =E. 

La Corte se compone de 15 miembros de distintas nacio—

nalidades cada uno, y se eligen por un período de tres anos a 

un Presidente y un Vicepresidente. 

5) LOS JUECES. 

El articulo 2 del 3statuto de la Corte fija las condi— 

ciones que deben reunir los jueces: 

"La Corte será un cuerpo de magistrados inde-
pendientes, elegidos sin tener en cuenta su 
nacionalidad, de entre personas que gocen de 
alta conaideraoi6n moral y que reúnan las --
condiciones requeridas para el ejercicio de 
las més altas funciones judiciales en sus --
respectivos paises, 'o que sean jurisconsul—
tos de reconocida competencia en materia de 
derecho internacional". (15) 

Una vez hecho el nombramiento de los jueces, éstos no po—

drán ejercer funciones politicaa ni administrativas, ni dedi-

carse a otras actividades profesionales. Para asegurarles la 

debida autonomía, se establece que los jueces gozarán de pri-

vilegios e inmunidades diplomáticas en el ejercicio de las --

funciones de su cargo. 

C) LOS JUECES "AD4410C" 

Si en una o ambas partes en un litigio ante la Corte no 

(15) O.N.U. Estatuto de la Corte Internacional de Justicia. 
66  



Sólo los Estados podrán ser partes en casos ante la Corte 

(Art. 34 del Estatuto de la Corte), ouyo acceso está abierto 

a los Estados que hayan prestado su adhesión al Estatuto. 

COMPETENCIA CONTENCIOSA: Se extiende a todos los conflic—

tos que las partes le sometan, y a todos los asuntos 08Ps----

cialmente previstos en la Carta de las Naciones Unidas o en - 

los tratados y convenciones vigentes. 

La Corte Internacional, tiene la función do decidir"--- 
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contasen entre los ma4strados una persona da su nacionali—

dad, la parte o partes qua están en osas condiciones podrán -

nombrar a una persona de su elección, preferentemente entre -

las que hubiesen sido anteriormente propuestas para formar --

parte de la Corte, para que tome asiento en calidad de magis-

trado respecto a ese asunto oonoreto. 

D) COMPET3NCIA. 

La competencia de la Corte Internacional de Justicia --

conserva la característica de voluntaria, que tenia la Corte 

Permanante; es decir, que para someter un conflicto a la Cor-

te es necesario un compromiso previo de las partes, a menos - 

que hubiesen aceptado la cláusula facultativa de jurisdicción 

obligatoria. 



34 

conforme al derecho internacional, y seetIn el articulo 38 ---

del 3statuto de la Corte sefiala que se entiende por derecho 

internacional: 

a) Las convenciones internacionales; 

b) La costumbre internacional; 

o) Loa principios generales de derecho reconocidos por las 

naciones civilizadas; 

d) Las decisiones judiciales y las doctrinas de los publi-

cistas de mayor competencia de las distintas naciones, 

como medio auxiliar para la determinación de las reglas 

de derecho. 

CONIPEnNCIA CONSULTIVA: La Corte podrá también emitir opi-

niones consultivas respecto de cualquier cuestión jurídica, a 

solicitud de cualquier organismo autorizado para ello por la 

Carta de las Naciones Unidas, o de acuerdo con las disposi—

ciones de la misma. 

"in Consejo da Seguridad y la Asamblea General 
pueden solicitar de la Corte opiniones con—
sultivas, por autorización de la Carta; tal -
autorización está concebida en el sentido más 
amplio: "sobre cualquier cuestión jurídica".". (16) 

Le Asamblea General puede autorizar a los otros órganos --

(principales y subsidiarios) de la Organización, asi como a 

(16) Sisara WIzquez,Modesto. Op cit. p. 336 
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los organismos especializados, para que soliciten de la Corte 

una opinión consultiva; pero en este caso la Asamblea sólo --

puede autorizarlos para que la opinión demandada se refiera -

concretamente a cuestiones jurídicas que surjan dentro de la 

esfera do sus actividades. 

E) LA CLAUSULA FACULTATIVA DE JURISDICCION OBLIGATORIA. 

Igual que en la Corte Permanente, la finalidad de esta 

disposición es convertir en obligatoria la competencia de la 

Corte cuando los Estados lo aceptan anticipadamente. Así lo -

señala el articulo 36, párrafo 2, del Estatuto de la Corte. 

"Los Estados partes en el presente Estatuto po-
drán declarar en cualquier momento que recono-
cen como obligatoria "ipso facto" y sin con—
vención especial, respecto a cualquier otro --
Estado que acepte la misma obligación, la ju—
risdicción de la Corte en todas las controver-
sias de orden jurídico que versen sobre: 
a) La interpretación de un tratado. 
b) Cualquier cuestión de derecho internacional. 
o La existenoia de todo hecho que, si fuere - 

establecido constituiría violación de una 
obligacióninternacional. 

d La naturaleza o extensión de la reparación' 
que ha de hacerse por el quebrantamiento de 
una obligación internacional". (17) 



F) SJECUClOU DL LAS DECISICDES DEL T2IBUEAL. 

El artículo 94 do la Carta ha introducido otra innova--

ción de gran alcance, en relación con el principio tradicio--

nal que negaba fuerza ejecutiva a las decisicnes arbitrales y 

judiciales en la esfera internacional. Según la Carta, los --

miembros de las Naciones Unidas se obligan a aceptar la deci-

sión del Tribunal Internacional de Justicia en cualquier li--

tigio en que sea parte. 

"SI una de las partes no cumple las obligacio-
nes que le imponga una sentencia dictada por 
el tribunal, la otra parte puede recurrir al 
Consejo de Seguridad, y éste, si lo oree ne--
cosario, puede hacer las recomendaciones o --
adoptar las medidas que juzgue oportunas para 
la ejecución de la sentencia." (18) 

36 
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CONCIMSIOEM 

La idea de organizarse en una comunidad, ya sea pequeña o 

ya sea grande, forzosamente tiene una finalidad, que sin du--

da, pueda traer beneficios, pero también puedo traer una se--

rie de problemas. 

Un aspecto positivo de organizarse internacionalmente es -

el desarrollo entre los grupos por la mutua cooperación para 

aumentar el bienestar de ellos mismos. 

Un aspecto negativo, pero que puede llegar a ser positivo 

si se previenen, son los conflictos que puedan surgir entre -

los grupos. 

As/ entonces, la necesidad de organizarse y prevenir con--

flictos pueden ser tan antiguas como el hombre mismo, y que -

van de la mano con su evolución. 

surgen intentos de organizaciones alrededor del mundo, que 

sida bien se trataban de organizaciones regionales; pues su --

organización esaba limitada a unos cuantos paises. 

Fue hasta la l'rimera Guerra Mundial, cuando su dieron las 

alianzas tanto militares como económicas, y con e:lo se de-- 

Fui 



Una vez establecidas las bases para el funcionamiento de - 

la Sociedad, se decidió orear un Tribunal de Justicia Inter--

nacional, 61 cual tuvo su aprobación el 16 de Diciembre de --

1920, y quedando como antooedente del actual Tribunal Inter—

nacional de Justicia. 

Corte Permanente de Justicia era competente 

ver cualquier disPota de derecho internacional; como lo es --

ahora.la- Corte Internacional de Justicia. 
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mostró el funcionaniento de organisnos internacionales que --

dieron buenos resultados. 

Como ya lo dijimos, uno de los objetivos de organizarse --

puede ser la prevención de conflictos, y al fin de la Primera 

Guerra, surgió el sentimiento de ayuda mutua y medidas más --

eficaces para evitar una segunda confrontación mundial. 

Con el Tratado de laConferenoia de Paz, firmado el 28 de 

Abril de 1919, surge la Sociedad de Naciones; organización --

que sentarla las bases para luego ser oreada la actual O.N.U. 

Cabe destacar que de entre los miembros originarios de la 

Sociedad de Naciones, los Estados Unidos no formaban parte. 
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Pero llegó la Segunda Guerra Uundial, que vino a dar fin a 

la Sociedad do Naciones, y que dió nacimiento a la actual Or-

ganización de las Naciones Unidas. 

Como primor antecedente do la O.N.U. se encuentra la De—

claración de los Aliados, firmada en Londres el 12 de Junio -

do 1941, por representantes de 14 países aliados, y la decla-

ración conjunta, llamada Carta del :‘tlántico, firmada por ---

Roosevelt y Churchill el 14 de Agosto de 1941. 

Después viene la Declaración de Washington o Declaración -

de las Naciones Unidas, el primero de Enero de 1942. 

21 30 de Octubre de 1943 se firma la Declaración de Moscú, 

donde partioiparon btados Unidos, Gran Brotaría, la U.R.S.S. 

y China, donde se deciden a continuar con la paz y crear un - 

organismo internacional para ese fin. 

Posteriormente, al primero da Diciembre de 1943, se firma 

la Declaración de Teherán en términos semejantes. 

Después vienen las reuniones en Dumbarton-Oaks (Washington) 

,en Octubre de 1944, quo sientan las bases de la O.U.U. 

Febrero de 1946, se da la Conferencia da Yalta, para -- 



solucionar el problema relativo a loa votos en al Consejo de 

Seguridad. 

4o 

Y finalmente, el 28 de Junio de 1945 se firma en San Fran-

cisco la Carta de las Naciones Unidas y el Estatuto de la ---

Corte Internacional de Justicia. 

Unos días antes de la Conferencia de San Francisco, en ---

Dumbarton-Oake, se decidió orear el Tribunal Internacional de 

Justioia basandose, como ya lo dijimos, en el antiguo Tribu--

nal Permanente de Justicia Internacional, llegando al extremo 

de que la numeración de los artículos de ambos 3statutos es - 

idéntica. 

Conviene hacer notar las principales causas por las que la 

Sociedad de Naciones no funcionó, dando paso a la creación de 

la Organización da las Naciones Unidas con el gran reto de --

superar en sus deficiencias a la Sociedad de Naciones y que - 

considero son las siguientes: 

- Una vez firmado el Tratado de Versalles y junto ton el - 

Pacto de la Sociedad do Naciones, se ponía fin a la 1-1.1mera -

Guerra Uundial, con lo cual el organismo fue creado para el - 

mantenimiento de la paz, sólo que no pudo hacer posible una - 

colaboración entre Estados vencedores y 3stados vencidos, y - 



frente de la Sociedad por parte de krancia e Inglaterra, --- 

quienes quedaban como principales responsables de la Sociedad 

de Naciones. 

- Al comparar la Sociedad de Naciones con la actual Orga-- 
. 

nizandn de las Naciones Unidas, no existe gran diferencia -- 

entre ambos, sólo que la O.N.U. lleva ventaja sobre la Socie-

dad de Naciones en cuanto a la voluntad de los miembros de ---

cumplir con sus obligaciones en forma pacifica ya que en la 

O.N.U. la .autoridad esté dada, como lo estuvo en su momento 

en la Poeiedad.de Naciones. Podemos señalar como ventaja de 

la:9rganización de las Naciones Unidas sobra la Sociedad de 
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menos aún con la llai=ada :11 poder do una manta enferma como -

lo fue Adolfo Hitler en Alemania. 

La actitud negativa de las grandes potencias, de no que-

rer aceptar las medidas propuestas por la Sociedad de Nacio-

nes, fue uno de los factores que le dio gran desprestigio y - 

le restaban seriedad y eficacia. Esta mismo problema también 

lo ha contraído la O.N.U. como lo veremos posteriormente. 

- La ausencia de los datados Unidos de la Sociedad de Na—

ciones, el retiro de Japón, Alemania e Italia y el rearme y -

agresividad de éstos mismos para llevar a cabo la Segunda -.-

Guerra Mundial, junto con la debilidad en su actuaoión al --- 
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Naciones, el ingreso do los Zstados Unidos y de Rusia ya nue 

se permite hacer más universal las actuaciones del organismo, 

al mismo tiempo que el prestigio sube considerablemente. 
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CAPITULO II 

"ARREGLOS PACIFICOS DE CONTROVERSIAS" 

Pera dar comienzo a este capítulo debemos entender lo --

que es un oonflioto internacional, así tenemos la defini—

ción que sigue: 

"Be un desacuerdo sobre puntos de hecho o de dere-
cho; una contradicción o una divergencia de tesis 
jurídicas o de intereses entre dos Botados". (1) 

Tradicionalmente, la doctrina y la práotioa distinguen -

dos clases de conflictos internacionales: 

A) Conflictos de orden jurídico o susceptibles de ser --

sometidos • ua órgano judicial: Consisten en un desacuerdo 

sobre la aplicación o la interpretación del derecho exis—

tente. 

S) Coatliatoil de orden político o ao susceptibles de ser 

sometidos a un órgano Judicial: Una de las partes ~arca - 

la sodttioaoión do un derecho existente. 

sic embargo, se puede sostener que para el juez interna- 

(1) R000goso 0211101. Moret:1h° Internacional Públioe. p. 472 
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oional todos los conflictos son de orden jurídico, ya que --

le únioa cuestión que el juez, o el arbitro, deben plantear-

se, es la de determinar si cabe, o no, satisfacer las pre---

tensiones del demandante mediante la aplicación del derecho 

positivo. 

De acuerdo con su especial naturaleza, cada una de estas 

dos clases de litigios requiere una téonica diferente. Mien-

tras la solución de los conflictos de orden jurídico se 

efeotúa, habitualmente, por vía arbitral o judicial, basan--

dose en el derecho positivo, los conflictos de «¡Motor po--

litio° sólo pueden resolverse lor procedimientos diplommti--

oos o políticos en los que, ante todo, se busca la manera de 

concertar los intereses en pugna. 

2.1 MEDIOS DIPLOMATIOOS DE SOLUCION DE LOS CONFLICTOS 

INTERNACIONALES. 

Estos medios son cinco y son los siguientes: 

A) La Negociación. 

2) Loe Buenos Ofioios. 

O) La Mediación. 

D) 'm'Investigación. 

2) la Conciliación. 



A) LA NEGOCIACIÓN 
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Uno de los medios más eficaces da solución de los con--

nietos internacionales es la negociación, la oual consiste 

en conversaciones diplomáticas que tienen por finalidad re-

solver un conflicto a través de sus órganos diplomáticos — 

(Ministros de Asuntos Exteriores), o mediante una conferen-

cia internacional. A veces en ciertos tratados, se exige, -

como condición previa para la instauración de un prooedi---

miento arbitral o judicial entre los Estados es litigio, --

que se hayan agotado las eegooiaoiones diplomáticas. 

El arreglo diplomático por vis amistosa, ofrece las ven-

tajas de que se hace ea forma directa y con discreción; pe-

ro su eficacia es limitada: depende del ánimo con que se --

practique el procedimiento, que presupone una relativa equi-

valencia entre las fuerzas politices en pugna. De lo contra-

rio los pequsbos Estados se hallan a merced de los grandes. 

En cuanto a la forma de negociaciones, no existe en deve-

la() lallrmaelonal »pa, un procedimieato eepeoial o propio; 

ami las negociaciones serán afortunadas si resuelven el con-

fliéto-pleateado'sátre les partes. 
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B) LOS BUENOS OFICIOS Y 0) LA MEDIACION 

Tanto los buenos oficios como la mediación, son medios --

para facilitar el acuerdo entre las partes. 

Los buenos oficios, como su nombre lo indina, consisten -

en la participación con buena voluntad de uno o varios Esta-

dos, cuya finalidad es invitar a las partes en conflicto a -

llegar a un acuerdo. El caso de la mediación os semejante, -

con la diferencia que además de invitar a las partes a solu-

cionar sus diferencias, les son propuestas soluciones espe—

cificas que pueden o no ser aceptadas por las partes. 

Tanto los buenos oficios como la mediación tienen elemen-

tos en calda como los siguientes: 

a) Nunca pueden ser considerados como actos inamistosos. 

b) Cualquier lstado puede ofrecer sus buenos oficios o su 

1144140161. 

o) Cualquiera de dos Estados en conflicto puede solicitar 

a determinada nacida su intervención en este sentido. 

torearas S'atados solicitados pueden aoeptar o no-- 

•) Los 	conflicto, o uno de ellos, pueden negar- 

Liceptar loa buenos oficios o la mediación que el tercer 
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Estado ofrece. 

Y así como tienen elementos en común, existe una gran di-

toreada entre ambos, la cual consiste en el grado da inter-

vención del tercer Estado. 

la los buenos ofioios se busca una aproximación entre los 

:s'atados, se trata de favorecer la asgoolacida directa, ata - 

iaterveair en ella, señalando en algunos casos los factores 

positivos.existentes y que permitan llegar a un acuerdo. 

la la mediaolóa, el Estado interviene de forma más activa 

participando en las discusiones entre las partes con el fin 

de que su propuesta sea aceptada y así se termine el conflic-

to. 

Loa buenoa oficios y la mediación pueden iniciarse a re—

querimiento de las partes o sin 41; en este dltimo supuesto 

no deben entenderse que los buenos oficios o la mediación — 

oosstítSYffis sotos ilícitos o de intervención en los asuntos 

internos de loa Estados, sino considerarse como sotos asis--

4ostaisegón lo espeálfica la Convenoién de La Mya para la 

PolSoldo Pacífica de los Confllitos, de 1907. 



D) LA INVESTIGACION 

Consiste en la sumisión del conflicto a unos comisarios -

investigadores, cuya dnioa misión es la de aclarar las oues-

tionee de hecho. 

Las oaracteristicas del procedimiento de las comisiones 

de investigación son las siguientes: 

a) Las comisiones son establecidas "a posteriori". 

b) Sólo se couparán de establecer la realidad de los he-- 

ohos. 

o) El recurso a este procedimiento es voluntario. 

d) Loa Estados se reserven la facultad de no someter a _ -- 

estas comisiones loe litigios en los que estimen envueltos -

su honor o sus intereses vitales. 

e) El informe de la comisión no es obligatorio para las - 

partes. 

lita forma de solución de los conflictos, como todo en la 

oiga ha ido aooluoiouando; asi la Sociedad de Naciones uti-

11a6 frIcuentemente este preosdimiento entre 1919 y 1939, e 

igual ha hecho la O.E.U. a partir de 1946. Pero el actual --

Promidisioulto de Investigación difiere bastante del sistema 

olido° de 14 HaYa: 

a) La inalaatigasian de 1807 era 114 procedimiento autónomo 

50 
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que se bastaba a sí mismo, y la de la Sooledad de Naciones -

y de la Organización de las Naciones Unidas, presenta el ca-

rácter de simple elemento integrante de un procedimiento de 

arreglo de mayor amplitud; es, en suma, un medio de ilustra-

oión o dooumentacióa de los órganos internacionales. 

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

investigación que se desarrolla en el sitio donde han ocu—

rrido los hechos, la comisión se desplaza casi siempre al --

lugar de los heohos. 

3) LA GONGILIACION 

La conciliación se define como la intervención de un 6r--

gano para arreglo de una diferencia internacional. asta ór-

gano no goza de autoridad politica propia, sino de la con -

fianza de las partes en conflicto. Así mismo, estará enoar.-

gado de examinar todos loe aspectos del oonflioto y de pro--

posar una solución que no es obligatoria para las partes. 

La conciliación internacional está reglamentada en nume—
rosos tratados bilaterales y multilaterales, dentro de los - 
cuales cabe deataoar él Aota General para el Arreglo de las 

Diferencias Internacionales, adoptada por la Asamblea Gene.... 

tal 4.1. -- 11k Sociedad de Naciones el 26 de Septiembre de 1928, 



2.2 MEDIOS JURIDICOS D SOLUCION D3 CONTROVERSIAS 

A) El arbitraje internacional. 

2) 111 procedimiento ante la Corte Internacional de heti- 

) 4 ARDITRAJ3 INTERNACMAL 

Wl arbitraje es definido por el articulo 37 del Convenio 

Modesto. Derecho internaoional Pábilo°. 
p. 324 
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y revisada por la Asamblea General do la O.N.U. el 28 de ---

Abril de 1949, 

A diferencia de los buenos oficios y la mediación, la ---

conciliación se trata de comisiones permanentes, oreadas por 

disposiciones convencionales a las cuales los <atados en ---

conflicto deberán someter sus diferencias al uno de ellos lo 

pide. Y como ya lo dijimos, las propuestas de las ()omisiones 

de conciliación no son obligatorias para las partes, quienes 

tienen el camino abierto para recurrir al arbitraje o a la -

jurisdicción internacional. Sin embargo, "mientras dura el -

procedimiento de conciliación, se comprometen a no iniciar -

acción de oarácter violento; es lo que se llama moratoria de 

guerra". (2) 



rara que se instaure un tribunal o comisión arbitral se - 

requiere del consentimiento de las partes. esta sumisión al 

arbitraje puede estar contenida ea: 

1.- Tratados de arbitraje: que son concluidos especial--

mete. con la finalidad de someter el arbitraje, una serie 

denominada de conflictos que puedan surgir en ol futuro ea-

Ere. los helados firmantes.  Su ese tratado, además de desig.. 

aar loa conflictos susceptibles de arreglo arbitral, pueden 

aefielarsu las normas que los Mitad°e desean ver aplioadas y 

los árbitros; si no se hiciera esto último, deberán enteg... 
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de La Haya da 1907 sobre el arreglo paoifico de diferencias 

como: "Aquél que tiene por objeto arreglar los litigios ea--

tre los :stados ii,edian;,e jueces elegidos por ellos y sobre -

la base del respeto al derecho". 

Las caracteristical propias del arbitraje, que lo dis---- 

Unguen de otros medios de soltada% son las siguientes: 

1.- Los árbitros epa elegidos por las partes. 

2.- A través del arbitraje se resuelve definitivamente el 

problema. 

3.- La sentencia que se dieta es obligatoria y, por lo --

tanto, vinoulativa para las partes en litigio. 
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darse posteriormente sobre el partioular, oon lo cual aumen-

tan las posibles dificultades de arreglo. 

2.- Las cláusulas oompromisorias: Incluidas en un tratado 

y por medio de las cuales se acepta el recurso al arbitraje 

para la solución de los conflictos que puedan originarse co-

mo consecuencia de la aplicación de ese tratado particular. 

3.- Los compromisos de arbitraje: A diferencia de los dos 

anteriores sistemas, este procedimiento de recurso al arbi-

traje es posterior al nacimiento del conflicto. Una vez que 

éste surge, las partes concluyen un tratado estableciendo el 

recurso al arbitraje para solucionarlo, en ese llamado "com-

promiso de arbitraje" se designan los árbitros, se seaala el 

procedimiento que éstos deben seguir, y se fijan las normas 

0012 arreglo a las cuales debe intervenir la deoisión arbi—

tral: reglas de derecho, recurso a la equidad, eto. 

Como se •eftald, la sentencia arbitral es obligatoria para 

las partes, de manera que no requiere de una aceptación o ,-

ralitiaaoldjappeterior. Contra la sentencia no oabe recurso 

elNuao de «Pelecidn salvo quo asi se acuerde por las partes. 

No obataate, éstas pueden oponer tres tipos de recursos: 
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1.- Recurso da aclaración: Opera en caso de desacuerdo --

entre las partes sobra el verdadero sentido de la sentenoia. 

2.- Recurso de reforma: An este supuesto, las partes pue-

den reclamar el exceso cometido por los árbitros en el ejer-

oioio de sus facultades. 

3.- Recurso de revisión: late recurso puede oponerse --

cuando aparezca un nuevo hecho que, de haberse cometido an—

tes, hubiera ejercido una influencie definitiva en la misma 

sentencia. 

Finalmente, es conveniente hacer una especial referencia 

al Tribunal Permanente de arbitraje, el cual fue restaurado 

en 1907, teniendo su origen au la Conferencia de Paz de La - 

Haya de 1899. 

Según el convenio de La Haya de 1907, el Tribunal Perilla--

nente de Arbitraje tiene como objetivo primordial, facilitar 

los trámites pare.constituir el órgano arbitral. Los 

trOs dala Ilota del tribunal tienen el reconocido titulo de 

miembros del tribunal. picha lista se forma cuando cada 	- 

tido signatario facilita uu máximo de cuatro nombres, que - 

constituyen el llamado me,ropo nacional", y que juntamente --

eon los otros, forma la lista de árbitros de donde los lsta- 
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dos en conflicto pueden escoger cada uno de ellos a dos, y - 

entre los dos Estados a una quinta persona que puede actuar 

como presidente del tribunal. Si no se llega a un acuerdo --

sobre la designación de esa quinte, entonces se encargará a 

un Estado neutro que lo designe. Estas personas son nombra--

das por seis anos y sus poderes pueden ser renovables. 

Ahora bien, junto con los jueces o árbitros se encuentra 

la aficiaa internacional; la cual está encargada del archivo 

y sirve de elemento de eulaoe entre los Estados para la or—

ganización de los arbitrajes. 

Y quien controla y dirige la oficina internacional, es un 

Consejo Admisistrativo, formado por representantes diplomáti-

cos de La Raya, de las potencias signatarias, bajo la presi-

deacia del iiaistro de Asuntos Uteriores de loe Paises Be--

jos. 

PROCBDIMIXWO Aun: LA cours IETBRNACIONAL DE JUSTICIA 

901UTUNCIA DB LA CORTE 

La opepeteueie de la Corte Internacional de Justicia coa-

corve su característica de voluntaria que tenia la Corte Per- 

someate de Aletiole, es decir; "para que un conflioto o con- 
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troversia sean sometidos a la Corte, es necesa-
rio que las partos hagan un compromiso previo, 
a menos que hayan aceptado la cláusula faculta-
tiva de jurisdicción obligatoria". (3) 

Sólo los Estados pueden ser partes en casos ante la Cor—

te, y además deben ser miembros del Estatuto; para los Esta-

dos que no son miembros de éste, el Consejo de Seguridad es 

el que tija las condiciones, para que pueda participar en el 

litigio. Esas condiciones jamás podrán situarla en una posi-

ción de desigualdad ante la Corte. 

PROCEDILMNTO 

El procedimiento comienza con una notificación o mediante 

solicitud en forma escrita, dirigida al Secretario de la Cor-

te, indicando el objeto de la controversia y las partes. Ma-

tonees el Secretario lo comunica a: 

- Loa interesados. 

- Los miembros de las }lesiones Unidas, por medio del Se—

cretario ~eral. 

A los desde Catados que tengan intereses o ua derecho 

que defender ante la Corte. 

Los Notados que tengan intereses jurídicos que puedan ser 

*botadas Por la dioisión del litigio, pueden solicitar que 

(3) 341~Viaciallai Modesto. Op oit. p. 339. 



de las pruebas. 

"Lee vistas de la Corte estarán dirigidas: 
A) Por el Presidente 
B) Por el Vicepresidente, en caso de ausencia 

del anterior 
C) Por el magistrado més antiguo, si los ante-

riores no pudieran hacerlo". (4) 

2a Inprialiplo lea vistas aou publicas, excepto si la - 

cote deoldi lo contrario o al lo solicitan les partes. 
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se les permita intervuuir, y la Corte debe decidir si accede 

a tal petición. 

Si la oontroversia se refiere a la interpretación de un -

tratado en la que interviene algún Estado y éste no forma --

parte de la Corte, el Secretario debe notificarlo y puede --

intervenir en el proceso, pero al ejercer este derecho, ala--

tomátioamente queda ligado al fallo que sea dictado. 

Antes de comenzar la vista, la Corte ticas la facultad de 

solicitar a los representantes de los Estados que presenten 

documentes o den explicaciones, y si se segaren, entonces se 

dejará oonatancie formal del hecho. 

La Corte dictará las medidas necesarias para le práctica 



1.- Esorita 
	

2.- Oral 

La parte escrita comprende la comunicación a la Corte y . 

a las partes. La oomunioaolón se hace por intermedio del se-

cretario.. segín los términos que fije la Corte, todos los 

dOommeatos. presentádos por una de las partes se herén cono—. 

cer a la otra mediante copia certificada. 

La parte oral consiste ea 

acuerde a testigos peritos, agentes, consejeros y abogados. 

la audiencia que el tribunal -- 

Uodesto. Op oit. p. 337. 
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Si las circunstancias lo exigiesen, la Corte puede deci—

dir que se tomen medidas provisionales para resguardar los -

derechos de cada una de las partes, medidas que deben ser -- 

comunicadas inmediatamente a las partes y al Consejo de Se—

guridad. 

"Loa Botados están representados ante la 
Corte por agentes, y podría también te-
ner consejeros o abogados, gozando to-
dos de privilegios e inmunidades, aeoe. 
serios para asegurarles el libre desem-
peño de sus funciones". (5) 

111 procedimiento consta de dos fases: 



Si usa de las partes no comparece ante la Corte, o se -- 

abstiene de defender su caso, la otra puede pedir que se de-

cida es su favor, pero la Corte deberá, antes de dictar sea-

togas, aseguraras no sólo de que tiene competencia pare — 

Ocupara,  del caso liso también de que la demanda esté bien 

los Mohos y al derecho; es decir, que - 

la So comparecencia o la abstención en la defensa no se Pue-

des equiparar al desistimiento en favor de la parte contra - 

ria. 

60 

La Corte puede auxiliarse oon la partioipación de pareo--

nas diferentes de las que forman parte de ella: 

a) Disponiendo que haya asesores con asiento en la Corte 

o en cualquiera de sus salas, pero sin derecho a voto. 

b) Comisionando a cualquier individuo, entidad u otro or-

ganismo que ella escoja, para que haga una investigación o -

emita un dotámen parietal. 

Fijando un plazo para la presentación de las pruebas, la 

Corte podrá negarse a aceptar cualquier prueba adicional ~MB 

fuera de ese plazo, oral o escrita, a menos que la parte ---

contraria d6 su consentimiento a la que quiere presentarla. 



unos requisitos y ofrece las siguientes características: 

a) Deberá estar motivada, exponiendo las razones de la 

d'oleada. 

efecto relativo de cosa juzgada, es decir, 

que no será obligatoria más que pare las partes en litigio y 

resPhOto al caso decidido. 
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TWMIUAGION DlL IffloCZDIMI:ITO 

Una vez hecha la presentaoión del asunto por los agentes, 

consejeros o abogados, de acuerdo con lo que la Corte haya -

dispuesto, ol Presidente dará por terminada la vista, comen-

zando la Corte sus deliberaciones, que serán secretas y es -

privado. 

Las decisiones son tomados por mayoría de votos de los --

magistrados presentes; en caso de empate, el voto del Presi-

deate, o en su ausencia, ol del magistrado que lo reemplace, 

será decisivo. 

LA SENTSNCIA 

La sentencia de la Corte internacional de Justicia tiene 
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o) is definitiva e inapelable. 

Cuando no se ha obtenido unanimidad al emitir la senten—

cia, los magistrados que no estén de acuerdo con el conteni-

do de la misma, pueden pedir que se agregue su opinión con--

traria. Its conveniente distinguirlas de las opiniones indi--

viduales, ya que éstas, colocadas inmediatamente después de 

la sentencia, reflejan la postura del juez que, estando de -

acuerdo con lo fundamental de la sentencia, difiero en algún 

punto concreto y quiere dejar constancia de esa ligera dife-

remota de opinión. 

Si no existiese aouerdo entre las partes respecto al sen-

tido o alcance del tallo, oualquiera de ellas puede pedir --

que la Corte lo interprete. 

El fallo deberá mencionar los nombres de los magistrados 

que hayan formado parte en 41 será firmado por el Presiden-

y al Secretario, y una vez debidamente notificado a los - 

agentes, será leido en sesión pública. 

La única causa que puede justificar la revisión da la san-

te:101a, es el descubrimiento de un hecho nuevo, desconocido 



a) Se hui* constar expreaameate la existeaoia del hecho - 

Corte Plisde  exigir que as ejeoute el fallo antes de 

La Corte abre el proceso da revisión mediante una deola--

mili* en que: 

por su naturaleza, justifica le 
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ea el momento de emitir la sentencia por la Corte y por la -

parte que pide la revisión, y siempre que tal desoonooimiea-

to no sea debido a negligeacia de dicha parte. 

lisa hecho debe ser de tal naturaleza que puede ser factor 

decisivo. 

La solicitud de revisión debará hacerse dentro del plazo 

de seis meses, a partir del momeato en que el heoho nuevo ha 

sido descubierto. Ea todo caso, ao podrá pedirse la revisióa 

de la sentencia ouaado hayan transcurrido diez anos a partir 

del momento ea que fue emitido el fallo. 



o) Loa Estados que no sean miembros de las Naciones Cni--

de la Corte, con las condiciones que el Consejo de Se-

guridad fije en nada caso concreto. 

Ahora bien, la Corte es competente para conocer de todas 

laldiferencias de orden jurídico en que se reconozca su -- 

Competencia. $a otras palabras, la Corte no puede proaun----

claras en vía contenciosa sobre asuntos que las partes no. le 

14544 -sOmetido- direota o indirectamente. 
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iniciar el proceso de revisión. 

PROCEDIMIENTO CONTENCIOSO 

.111 el procedimieato contencioso sólo los catados puedes -

ser parte, así tenemos que: 

a) Los Estados miembros de las Naciones Unidas, que según 

el articulo 93 de la Carta adquieren esa oalided, "ipso fac-

to" al entrar a formar parte de la Organización. 

b) Los Eatados que sin ser miembros de las Naciones 

das, sean parte del Estatuto, de acuerdo con las condiciones 

que fijen en cada caso en la Asamblea General a reoomenda---

cióa del Consejo de Seguridad. 



3.- Otra forma de reconocer la competencia de la Corte --

es mediante la aceptación de la llamada cláusula facultativa 

a la que se refiere el articulo 36, párrafo 2 del Estatuto. 

La aceptación de esta cláusula puede hacerse de forma in 

condicional,,o bien bajo la condición de reciprocidad por -- 

parte de varios Estados. 

Taolida puede aceptarse para determinado lapso. 

"Son raras las cláusulas facultativas que aceptan 
de modo incondicional la jurisdicción de la Cor- 
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Como formas de aceptación de la jurisdicción de la Corte 

pueden meaolonarse las siguientes: 

1.- For medio de un acuerdo especial, llamado generalmen-

te oompromiso: El compromiso se utiliza para un asunto de---

terminado, anterior a la decisión de las partes de someterlo 

a la Corte mediante un acuerdo concreto. 

2.- Tambiól puede aceptarse la jurisdioción de la Corte -

por medio de un tratado o convención vigente en el que se --

prevé el sometimiento a la Corte, para todos los casos que -

se presenten en el futuro. 



te. La mayoría de los Estados establecen oon-
dioiones. Así, por ejemplo, México precisa --
que su declaración no ea aplicable a las con-
flictos nacidos de hechos que en opinión del 
gobierno mexicano caigan en su jurisdicción -
interna". (6) 

El procedimiento contencioso se inicia con la presenta--

016a de la demanda. Una vez comenzado el procedimiento y ---

llevado a nabo los trámites isioiales, la Corte o, en ou ca-

so de no estar reunida, el Presidente de la misma, organiza-

rá el procedimiento; es decir, determinará la forma y los --

términos en que cada parte deberá ajustar sus alegatos. 

21 procedimiento se divide, como ya lo dijimos, en dos --

fases: una escrita y otra oral. La fase escrita se fija por 

la Corte, mediante providencias en que se especifica el nú—

mero de escritos y el orden de presentación de los mismos, - 

al igual que lus plazos ea que deben presestarse. Setos po—

drán ser prorrogados por la Corte a petición de la parte ia-

tensada. 

La fase oral consiste en una audiencia en quo la Corte 

ronda»  a los testigos, agentes, consejeros y abogadoa. Al --

oonolnir esta rase, lee partes presentan conolusiones, y el 

procedimiento comicio» .00A la sentencia de la Corte, que es 

(6) LOrettz Ortiz Ahlt. Déteoho Internacional Público. 
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leida en audiencia pública. Teta sentencia es vinoulativa -- 

para las partes. 

PROCEDIMIUTO.CONSIILTIVO 

Junto a la competencia contenciosa, la Corte ejeroe su --

competencia consultiva; es decir, tiene facultad para emitir 

diotámenes respecto a cualquier cuestión jurídica. 

Los únicos que pueden solicitar estas opiniones son las - 

organizaciones internacionales. Los datados no pueden pedir 

diotámenes, pero pueden intervenir. 

Debe hacerse notar, que la Corte sólo es competente en --

vis consultiva, para pronunciarse sobre cualquier cuestión - 

jurídica, quedan fuera de su competencia las cuestiones po—

litices o de heoho. 

la *aso de duda respecto de si la Corte goza o no de 00m-. 

9item0101,l4 propia Corte resuelve en relación con ésta. 

11 Procedimiento consultivo comienza con la petición del 

dictamen a la Corte, la cuestión sobre la cual se solicita - 

opinión oonsultiva se expondrá a la Corte de forma escrita. 
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Recibida la notificación de la petición, el Secretario de la 

Corte, la notificará a todos los Estados que tengan derecho 

a comparecer ante ella y a las organizaciones internadona--

les que, a juicio de la Corte o de su Presidente, puedan su-

ministrar información. 

Sn el procedimiento consultivo encontramos una fase es---

orita y otra oral. 1ln la primera, los Estados y las Organi—

zaviones Internacionales que hayan recibido la oomunioaeión 

de la consulta, podrán presentar las observaciones escritas 

pertinentes, dentro del plazo que fije la Corte. 

Por lo que se refiere a la fase oral, la Corte decidirá -

si hay lugar a ella y, en caso afirmativo, se fija la fecha 

de inicio. un la misma, los representantes de las Organiza—

ciones Internacionales y de los Estados, presentarán sus in-

formes e intervendrán en el orden que acuerde la Corte. 

Una vez concluida la fase oral, la Corte preparará su dio-

t'izan, el cual se lee en audiencia pública. Mete dictámen no 

produce ifeotos jurídicos obligatorios para los Estados, 

aunque para los órganos da las Naciones Unidas y los orga—

nismos especializados vinculados a la misma, si los produce. 
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2.3 LOS IDIOMAS 

31 articulo 39 del Wstatuto de la Corte Internacional de 

Justicia softala lo siguiente: 

"1.- Los idiomas oficiales de la Corte serán 
el francés y el inglés. Si las partes acor-
daren que el procedimiento se siga en fran-
cés, la sentencia so pronunciará en este --
idioma. Si acordaren que el procedimiento -
se siga en inglés, en este idioma se pro—
nunciaré la sentencia. 

2.- A falta de acuerdo respecto al idioma -
que ha de usarse, cada parte podré presen--
tar sus alegatos en el que prefiera y la - 
Corte determinará al mismo tiempo cuál de -
los textos hará te, y 

3.- Si lo solicitare una de las partes, la 
Corte autorizará para usar cualquier idioma 
que no sea ni el francés, ni el inglés". 



Y 2.- Los medios juridioos, los cuales se dividen en: 

a) Arbitraje internacional. 

b) Procedimiento ante la Corte Internacional de Justicia. 

los medios diplomáticos, para dar soluoién a los 

404flistowde::cabloter internacional son, sin duda, la mejor 

manera 'Pare llegar a un arreglo. Cabe haoer notar qua la vo 

lunted de lee partes Juega un papel primordial porque aunque 

se haya establecido en algún tratado que es necesario agotar 

04 alodios diplomáticos, en el mismo tratado queda impresa la 
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CONCLU3IONES 

Por medio de este oapitulo, tuvimos oportunidad de obser- 

var la forma en que los Jstados tratan de dar solución a sus 

oonfliotos en forma pacífica. 

Za así, que se hallegado a dos formas de dar solución a 

éstos: 

1.- Los medios diplomáticos, que a su vez se dividen en 5 

formas que son: 

a) Negociación. 

b) Buenos Oficios. 

o) Mediación. 

d) Investigación. 

e) Conciliación. 
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voluntad de las partes. 

Así entonces, tenemos La Negociación, que consiste en con-

varsaoiones directas a través de los órganos diplomáticos de 

los Zstedos en conflicto. ',eta forma de resolver los proble--

mas, es la ideal para que todos los Estados puedan llegar a -

un entendimiento, además de que este medio trae consigo gran 

discreción, ya que no se está a la vista de la comunidad in--

ternacional. Y si esta comunidad se llegará a enterar, su vi-

sión seria en forma positiva, pués oomo ya lo dijimos, la ne-

gociación es el mejor medio para resolver alguna controver—

sia. 

Después siguen Los Buenos Oficios y La Mediación, que son 

formas muy parecidas, en donde uno o varios Mistados invitan a 

las partes en conflicto a llegar a un acuerdo. La gran dife--

rancia consiste en el grado de intervención del tercer Uta--

do, pués en le mediación so interviene en forma más activa, - 

,participando en las discusiones con el fin de que la propues-

ta sea aceptada y se termine el conflicto. 

Luego está La Investigación, en donde se comisiona a va—

rios Investigadores, que tienen como finalidad fijar el su---

puesto de hecho del caso controvertido sin pronunciar las -- 

resPonsabilidades que se deduzcan; sin embargo, en forma ge-- 
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peral, (Setas resultan del análisis objetivo do los hechos. 

Los estados interesados quedan en libertad de deducir las ---

consecuencias que consideren oportunas y do resolver el inci-

dente, directamente, o recurriendo al arbitraje. 

Por último, tenemos La Conciliación, que consiste en la --

intervención de un órgano para arreglo de una diferencia in--

ternacionnl. este medio do solución de conflictos puede con--

fundirse con la mediación y con los buenos oficios, sólo que 

en este oaso se trata de Comisiones Permanentes, oradas en --

tratados o convenciones, en donde los estados en conflicto --

deben someter sus diferencias, si uno de ellos lo pide. 

Ahora seguimos con los medios jurídicos y tenemos en pri—

mer lugar-:ñ1 Arbitraje, quo os una forma para arreglar los --

litigios entre los ?atados mediante jueces elegidos por ellos. 

Se diferencia básioamente de los otros medios antes vistos, - 

en la existencia de un Tribunal Permanente para facilitar los 

trámites al conátiutir el árgano arbitral, además de quo por 

medio del arbitraje se resuelve definitivamente el problema, 

ya .que la sentencia que se dicta es obligatoria. 

Finalmente tenemos el procedimiento ante la Corte Interna-_ 

oional de Justiciab  que 0014 lo sehala el artículo 92 de la - 
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Carta de las Naciones Unidas, este tribunal constituye el ár-

gano judicial más importante de las Naoiones Unidas y funcio-

na conforme a un lstatuto, cosa que lo diferencia del Tribu--

nal Permanente de Arbitraje. 

La Corte es de competencia voluntaria, o sea, que para co-

nocer de un conflicto, es necesario que las partes hagan un -

compromiso previo; sucede lo mismo en el Tribunal Permanente 

do Arbitraje, a menos que se haya aceptado la cláusula facul-

tativa de jurisdicción obligatoria. n este punto, cabe sena-

lar que Méxioo ha aceptado la cláusula, y cualquier contro—

versia que pueda surgir, ea competente la Corte para conocer 

del asunto. 

Como ya vimos, el tribunal trabaja mediante todo un proce-

dimiento hasta llegar e la sentencia, que tiene el carácter - 

de definitiva o inapelable, y sólo existe una causa que puede 

justificar la revisión de ésta, esta causa es el descubri----

miento de un- hecho nuevo, desconocido en el momento de emitir 

ls sentencia, y siempre que tal desconocimiento no sea debido 

1§:nelligenoia. Beta heoho debe ser de tal magnitud que pueda 

Jertactor,dealsivo para que se Modifique total o parcialmen- 

Tenemos dos tipos de proculimientos: :11 Contencioso y Sl 
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Consultivo. 

In el contencioso sólo los ::atados pueden ser partes, en -

cl consultivo pueda ser cualquier organismo internacional au-

torizado para ello por la Carta de las Naciones Unidas. 

En caso de duda respecto a la competencia de la Corte, --

ella misma resuelve esta situación. 

En cuanto a la sentencia en el procedimiento contencioso - 

es obligatoria para las partes (Estados en conflicto). 

Y en, el procedimiento consultivo, no produce efectos jurl-

dicos obligatorios para las partes, pero si para loa organis-

mos especializados. 

Todos estos, son en resumen, formas para solucionar pro..-

blimaa en torta pacifica, unos en menor grado de eficacia, --

otros en mayor, pero lo importante es que ahí están, y que --

mucha gálatmleutrabsisdo para lograrlo, mucha gente tuvo, que 

morir (Primera Y.Saguada  Guerras Mundiales) para llegar a 

ello. 

br importante oomooer estos medios, saber que están ahí y 

que podemos darnos el gusto da utilizarlos, para no llegar 



al uso de la fuerza. 

Pero mucho depende de la voluntad de las partes, oreo que 

ahi está la base para el buen funcionamiento de estos medios 

y más espeeificamente el de la Corte Internacional de Justi-

oia, ya que oonc lo veremos posteriormente, si la voluntad -

no existe, sobre todo por parte de las grandes potencias, ni 

la Corte ni la O.N.U. pueden hacer obligatorias sus decisio-

nes. 

Todo esto trae consigo una falta de respeto a la O.N.U. -

que representa a casi todos los paises del planeta, y que ---

tiene por objetivos nobles tareas para lograr la paz y armo—

nía en todo el mundo. 

Tntonose mei, esta falta do respeto está .dirigida a la co-

munidad internaoional, para entonces volver a la ley del más 

tuerto y condenando una vez más a la desaparición de la PIM, 

antes Sociedad dellaolones, y poniendo en riesgo la estanoia 

. del hombreen este planeta. 
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CAPITULO III 

"LA CORTE INTERNACIONAL DE JUSTICIA EN tamsrnos DIAS" 

3.1 CASOS EJEMPLIFICATIVOS 



Así, España y Francia colonizaron algunas regiones del - 

norte de Africa; Portugal intentaba hacer lo cismo, y la --

Gran Bretafta y Alemania no perdieron tiempo en seguir los -

mismos pasos. 

Pero fue Alemania quien se estableció en territorio na«,-

mUio, lo cual no resulte, fácil, pues la Gran Breleha no - 

cedía terreno tan fácilmente y junte con. las tribus nativas 

del lugar, causaron grandes problemas de colonización al . 

pais germano. 

Fue cuando Alemania para poder lbgrar una ocupación.de 

este territorio en todo el sentido 
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CAPITULO III 

"LA CORTE IIITEREACIOliAL DE JUSTICIA EN NUESTROS DIAS" 

A) EL CASO NAMIBIA 

Corría el año de 1884, eran tiempos de conquistas y le—

gitimación de las mismas. Las potencias del continente eu-

ropeo se preocupaban de izar sus banderas en aquellas re—

giones que habían sido dominadas. 
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a dar toda clase de facilidades y concesiones a sus nacio—

nales para que fueran a colonizar el Sudeste africano,'en -

virtud de lo cual, se provocó una migración masiva de colo-

nos alemanes hacia esta región. 

Pero como ya lo dijimos, uno de los mayores problemas --

para lograr el sometimiento de este territorio, fueron los 

habitantes del lugar, y ante tal resistencia, el gobierno -

alemán optó por enviar efectivos militares a Namibia, ini—

eiándose así, una sangrienta lucha que provocó una matanza 

de grandes dimensiones, lo cual logrd apagar la rebelión y 

disminuir el número de nativos, todo en vistas de lograr --

tener la hegemonía del lugar y sobre todo sus riquezas na--

turales. Por otro lado, Alemania con este tipo de acciones, 

buscaba demostrarle al mundo, y en especial a 3uropa Occi—

dental, su potencia militar y su capacidad conquistadora. 

Y así en el año de 1885, Alemania izó por primera vez su 

bandera en territorio namibio, y a partir de entonces, co—

menzó un sangriento exterminio de indígenas. 

Uno vez instalada, por 

en Namibia,  
comercio y cultivos 

la fuerza, la autoridad alemana - 

y después de haber desarrollado un incipiente - 

agrícolas, Alemania logró, entre 1885 y 
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1891, dominar totalment la región, por lo que su papel de 

potencia colonial y nu hegemonía en esta zona se consolidó 

y comenzó su lucha contra Gran Bretafla por lograr la supra-

macla total de la región. 

Por su parte, la Gran Bretona se consolidaba en Sudáfri-

ca y planeaba agrandar sus colonias, ya fuera mediante ----

uniones comerciales, o bien anexándose territorios por la - 

fuerza, por lo que ya se veía venir una disputa por Namibia 

entre Alemania y Gran Bretana. 

No obstante, al acercarse el desencadenamiento de la ---

Primera Guerra Mundial, Africa ya se encontraba relativa.--

mente repartida en zonas o colonias entre las potencias del 

momento, las cuales, escudándose an la frase de "un reparto 

justo", invadían pueblos nativos tratando de extender sus 

dominios y de adquirir tierras donde explotar riquezas mi—

nerales, prinolpalmentf. 

CuandO terminé la Guerra Mundial, y al haberle sido 

otorgada la exeolonia alemana de Atrios Budoccidental, 

mibia, a Gran Bretafla en calidad de Mandato, data lo entre-

gó a Sudífrica primero en forma de cesión en cuento a la - 

administración y posteriormente cediéndole el Mandato en - 



forma total. 

En cuanto al papel de Africa en la realización de las --

luchas de la Primera Guerra Mundial, éste fue, principal---

mente, el de proveer de materias primas y alimentos, además 

de suministrar en muchos casos, la carne de cafidn para los 

combates. 

Estas funciones que Afrioa tuvo en la guerra, se debie—

ron, principalmente, a la falta de rutas estratégicas en el 

continente, a las largas distancias entre una localidad y -

otra, así como la falta de bases militares ya establecidas 

en el interior de las colonias, lo cual ocasioné que este -

continente se viera librado de ser escenario de los comba--

tes da la guerra. 

RO 

"Sin embargo, si bien Africa no vid las accio-
nes de la guerra en su territorio, su gente - 
si vivió les batallas, pero en territorio eu-
ropeo, ya que muchos africanos fueron lleva-- 
dos a ese continente a pelear, tal es el caso 
concreto de las acciones tomadas por Francia." (1) 

(1) Herrara Maya,Irma. Namibia: Un caso de violación a los 
principios de Derecho Internacional 
Tu reto a la efectividad y 5~n--
ola de Naciones Unidas. TESIS PROFE-
SIONAL. UNAM, ACULAN. p. 34 



Al término de la guerra, se planteó la necesidad de ----

reordenar la Sociedad Internacional, estableciendo nuevas 

normas de Derecho Internacional que permitieran una convi—

vencia padifica de la sociedad en común y que la preservara 

de un nuevo enfrentamiento militar de carácter universal. 

Como en toda la historia del hombre, fueron los triunfa-

dores quienes decidieron el futuro de la organización de -- 

las relaciones internacionales; así que las potencias 	 

triunfadoras so propusieron la creación de la Sociedad de - 

Naciones y fue así como el 28 de Junio de 1919, en Versa 	

líes, se adoptó el documento que daba vida al Pacto de la - 

Sociedad de Naciones, el cual como ya sabemos, duraría so 	

lamente dos décadas, pero que marcó los lineamientos de lo 

que hoy es la Organización de las Naciones Unidas. 

Entre otros aspectos, se planteó la necesidad de decidir 

sobre el futuro de las colonias y territorios no autónomos 

que aun existían. 211 así como la Sociedad de Naciones, en -

e1 articulo 22 del Pacto, propuso la decisión que se toma—

rla al respecto. Al referirse a este problema, el citado --

irtiatiló nos dice que: 

"Sn aquellas oolonias y territorios que, como 
una consecuencia de la última guerra, han --
dejado de hallarse bajo la soberanía de los 
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Fin 

Estados que antes los gobernaban, y que se hallan 
habitados por pueblos iummIcos aún de subsistir 
por sí mismos en las condiciones de la intensa --
vida moderna, será aplicado el principio de que -
su bienestar y desenvolvimiento constituye un dé-
posito sagrado confiado a la civilización y que -
este pacto contendrá las garantías necesarias del 
cumplimiento da los deberes consiguientes. 

El mejor método para llevar a la práctica este 
principio consiste en confiar la tutela de aque—
llos pueblos a las naciones adelantadas que, por 
razón de sus recursos, su experiencia y su posi—
ción geográfica, puedan cubrir mejor esta respon-
sabilidad y se hallen deseosas de aceptarla, y --
que esta tutela sea ejercida por ellas como man—
datarias en nombre de la Liga. 

El carácter de mandato variará según el grado 
de desarrollo del pueblo, la situación geográfica 
del territorio, sus condiciones económicas, y --- 
otras circunstancias semejantes." (2) 

Al clasificar los grados de desarrollo de los pueblos no 

autónomos, la Sociedad de Naciones hace una jerarquización 

de tres tipos de desarrollo: 

El primero se refiere a los pueblos que han alcanzado un 

suficiente grado de desarrollo, por lo cual se les puede --

reconocer como Estados independientes, sin embargo, estarán 

bajo la administración de un mandatario hasta que logren un 

desarrollo pleno. Este tipo de mandatos fue clasificado co-

.mo devtipe "A". 

clasificado como mandatos tipo "B", se 

(2) Szekely, Alberto. Instrumentos de Derecho Internacional 
Público. Tomo I. p.p. 22 y 25 
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refiere a pueblos que teniendo un grado de desarrollo in---

termadio, estarán bajo responsabilidad del mandatario, el -

cual oreará condiciones de desarrollo que garanticen la li-

bertad de conciencia y de religión, y que prohiban los abu-

sos hacia sus habitantes indígenas, así como asegurar faci-

lidades a la industria y comercio de los demás miembros de 

la Liga• 

El tercer grupo son los mandatos clasificados como de --

tipo "O, que es donde se incluía e Namibia, y que corres--

ponde a territorios con desarrollo casi nulo, por lo que --

las potencias encargadas de este tipo de mandatos, tendrán 

que llevar cultura y planes a largo plazo para que paises 

como Namibia, logren su independencia. 

Ya establecidas las bases legales, el 17 de Diciembre de 

1920, la Liga decretó, que la «colonia alemana del Africa 

Sudoocidental pasaría en calidad de mandato de tipo "C" a -

la Corona Británica, la cual lo cedería al Gobierno del 3s 

Lado Sudafricano, por su cercanía geográfica al territorio, 

por lo que Sudáfrica debería cumplir clon las obligaciones -

que la Liga establecía respecto al:mandatario, presentando 

informes anuales sobra sus actividades de administración en 

el territorio y, principalmente, sobre su ayuda al desarro-

llo de las condiciones de vida del mismo, al Comité creado 
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para tal efecto, lo cual, nunca cumplió. 

Una vez establecido el mandato sudafricano sobre Namibia 

los habitantes da este territorio creyeron que les serían -

devueltas las tierras que, por la fuerza, los alemanes les 

habían quitado, y que en general mejorarían las condiciones 

de vida de la población, pero nada cambio para ellos; por -

el contrario, se vieron sometidos a una éra de represión y 

saqueos que iba a ir más allá de donde habían llegado los -

alemanes. 

"Les condiciones de vida del pueblo namibiano 
fueron empeorando con el transcurso del ----
tiempo del mandato, ya que fueron recluidos 
en reservaciones donde las tierras no eran -
propicias para la agricultura, aunque tam—
bién les fue permitido vivir en ciertos ba--
rrlos urbanos, cerca de los centros indus---
trialss, pero con la condición de que fueran 
"empleados", por no decir esclavos, de esos 
complejos industriales." (3) 

Aunado a todo esto, se da uno de los mayores'problemas - 

Aue- sufre sate planeta: el racismo, el oual se traduce en -

represión, discriminación y humillación por parte de la ra-

llivIllinókhacia. la negra. 

Cutiiido.estallá.la Segunda Guerra Mundial, terminó la 

del.* Sociedad de Naciones, y al establecer la - 

(3)•O.N.U. Ohronicle: Perspectivo Namibia. Revista Mensual. 
Zdit. ONU Nueva York, 1963. Vol. XX No. 3 p. 18 
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nueva organización mundial, se decidió que todos los terri-

torios anteriormente bajo mandato, pasarían a un régimen de 

administración fiduciaria, para lo cual se invitó a todas -

las potencias mandatarias a poner bajo el nuevo sistema sus 

territorios. Todos lo hicieron, con la excepción de Suda— 

frica. 

Esta posición ya evidenciaba su futura actitud hacia la 

recién creada Organización. Después de varios intentos por 

hacer que Sudáfrica acatara lo aoordado por la Organiza--

alón, ese país desconoció definitivamente la capacidad le--

gal y moral de dicho organismo para exigirle el cumplimien-

to de su deber, tanto como anterior mandatario como actual 

miembro de la Organización. 

Ea por ello que Namibia, a partir de la Segunda Guerra -

Mundial vio como su situación quedaba fuera de control por 

parte del mundo civilizado y en oambió, a merced de los ra-

cistas. audafricanos, quienes comenzaron desde sus inicios, 

a poneren tela de juicio la efectividad de la O.N.U. como 

organismo-rector de las relaciones internacionales del con- . 

junto do Estados que forman la actual comunidad interna—

cional. 

A pesar del cambio de legislaciones internacionales uu- 

1 



De este modo, el 4 de Noviembre de 1960, dos Estados --- 

miembros de las Naciones Unidas, Ztiopia y Liberia, quienes 

además hablan sido miembros de la Sociedad de Naciones, ya 

desaparecida, iniciaron los procedimientos para demandar al 

Gobierno Sudafricano ante la Corte Internacional de Justi—

cia, acusándola do haber violado sus obligaciones y los ---

que como mandatario, le imponía el sistema de - 

Plidarriog 	su parte presentó su defensa ante la -.7- 

dáfrica, en aguó' tixnpo, no fu: responsable de sus obliga-

ciones internacionales. Siendo además conveniente seSalar -

que dicha actitud fue aprobada y reforzada siempre por el -

apoyo de la Gran Bretaña, quien por la necesidad de tener a 

la mano todas las materias primas de Namibia, habla evitado 

que se resolviera la situación tan injusta de eso territo—

rio. 

Así, en 1959, en el XIV período de sesiones de la Asam—

blea General de las Naciones Unidas, se vislumbró la posi--

bilidad de que cualquier miembro del organismo presentara -

una demanda contra Sudáfrica en la Corte Internacional de - 

Justicia, una vez que este país no habla cumplido con sus 

obligaciones como mandatario. 



Corte, exponiendo las razones de su comportamiento, las --- 

cuales fueron refutadas por al onanismo citado, en el año 

de 1962. 

Sin embargo, les Estados demandantes tampoco obtuvieron 

el fallo a su favor de parte da la Corte, y el 18 de Julio 

de 1966, en una difícil sesión en la Corte y oon votos di--

vididos, la Corta decidió que ni Etiopía ni Liberia habían 

sido encontrados con algún derecho legal establecido o in—

tereses oreados, que les permitieran demandar a Sudáfrica, 

por lo cual también rechazó sus peticiones. 

En 1962, Sudáfrica intentó dividir a Namibia en zonas, a 

lo que la O.N.U. rápidamente contestó por medio de la Asam-

blea General, ya que este acto constituía una violación más 

al mandato que se le había conferido. 

No obstante, la declaración de las Naciones Unidas de 

1965 contra la fragnentaeidn de Namibia y de todas las -- 

condenas surgidaa a nivel internacional, Sudlifrica se negó 

a desistir de su proyecto, por lo que en 1966, la Asamblea 

General decidió terminar con el mandato de Sudáfrica sobre 

el Afrioa Sudoccidental. 

En layo de 1907 la Asamblea General decidió orear 	 
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el Consejo de las Naciones Unidas para Namibia a partir de 

1988, y con esto, el pueblo namibiano se convirtió en res--

ponsabilidad directa de las Naciones Unidas. 

Desde su creación, el Consejo no escatimó esfuerzos para 

cumplir con 31 mandato que le confió la Asamblea General. -

Sin embargo, sus iniciativas se vieron continuamente frus--

tradas por al régimen racista de Sudkrica, el cual, en ---

completo desafío a las Naciones Unidas y a la opinión pú—

blica internacional, continuó ejerciendo su dominio y ocu—

pación ilegal en Namibia, pese a las declaraciones que se -

hicieron en sentido contrario a ello. 

En estas circunstancias y obedeciendo al deseo general -

expresado por el pueblo de Africa Sudoecidental de cambiar 

su nombre por el de Namibia, nombre proveniente de la len--

gua nema y que significa °Escudó", el 12 de Junio de 1968, 

en Asamblea General, se otorgó el nuevo nombre. 

En Junio de 1971, la Corte Internacional de Justicia --

emitió una opinión Onsultiva, la cual establecía que: 

"...'la continuidad de la presencia de Sudáfrica 
ara 1106al. Scddrrica está bajo la obligación - 
de dejar su administración sobre Namibia inme-- 

 y poner fina su ocupación del te— 
rritorio...», así mismo, advirtió a la comuni— 
dad internacional que,".'.. los Estados miem---- 

' 
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bros de las Naciones Unidas tienen la obliga- 
ción da reconocer la ileIalidad de la presen- 
oia de Sudáfrica en Namibia y la invalidez de 
sus actos en todo lo concerniente a Namibia, 
y que cualquier acto o tratado celebrado con 
el Gobierno Sudafricano implica el reconoci— 
miento do la legalidad de su presencia y ad-- 
ministrad% en el territorio, por lo que se 
insta a los Estados miembros, a romper rela- 
ciones do todo tipo con al Gobierno Sudafri— 
cano..." (4) 

Sin embargo, todas las sanciones que su habían tomado, -

hablan fracasado y no se había podido ejercer una presión -

real sobro Sudáfrica para que cumpliera dichas disposicio—

nes. 

Entre las sanciones tomadas podemos mencionar las si----

guientes: 

- Instar a los Estados miembros a adoptar medidas unila-

terales contra Suddfrica en virtud del fracaso de las ten--

tativas del Consejo de Seguridad. 

- Instar a la comunidad internacional a reforzar el em—

bargo de armas y do petróleo contra Sudelfrioa. 

- Pedir a los 3stados que prohiban la importación, dis—

Cribución y venta en sus territorios de productos sudafri—

canos, así como la exportación de sus productos con destino 

(4) ZUropa Pub. Limitad. Africa: South of the Sahara. p. 727 
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- Instar a todos los paises a prohibir que sus naciona-

les viajan a Sudáfrica, o que sudafricanos ingresen a sus -

territorios. 

Ahora bien, una forma de responder a todos los atrope---

llos cometidos por el gobierno sudafricano en Namibia, fue 

el nacimiento de un grupo do resistencia, que tiene sus ---

raíces en la gente nativa de Namibia y que formaron la ----

South West African Peoples Organization, conocida como ----

SWAPO, que en espaflol significa la Organización Popular del 

Africa Sudoccidental, que se orea como un movimiento de li-

beración nacional, y reconocida internacionalmente como ---

tal, la SWAPO es fiel representante de la voluntad y espe—

ranza del pueblo namibiano para su independencia, lo cual -

ha sido'tomado en cuenta por las Naciones Unidas y la ha --

reconocido, al igual que todos los organismos internaciona-

les y Zstados. 

También, tal vez por el apoyo que desde el inicio reci-

bió la swAro tanto de Angola socialista como de varias or--

¡s'alusiones y gobiernos prosocialistas, que este movimien-

to de liberación se decidió por darle a su lucha un carde--

liberación nacional poro con clara ten. 

desola socialista, por lo que de obtener el control políti-

co y la indcPcsdencia de Namibia, se perfilaría un nuevo 
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Estado socialista. De ahí que además de que a Estados Un—

dos no le convenía que naciera otro Estado socialista, aún 

menos le convenía que pasaran a formar parte del bloque so-

cialista todos los recursos estratégicos de este territo---

rio, lo cual significaba un gran apoyo a la posición de su 

potencia enemiga, por lo que Estados Unidos hizo todo lo --

posible, junto con sus aliados europeos para no permitir, la 

independencia de Namibia y así fortalecer el régimen Suda—

fricano. 

Junto a todos estos problemas, se encontraba uno más: la 

independencia de países como Zambia, Zimbabwe, Butswana, --

Mozambique, Tanzania y Angola, quienes tomaron una tenden—

cia socialista, lo que a Sudáfrica no le convenid, y pon lo 

tanto, tampoco a la Gran Bretaña y a Estados Unidos. 

Viendo esta situación, el gobierno sudafricano trató de 

evitar que el gobierno socialista triunfara en Angola, ya - 

que-este.movimiento resultaba adverso a los intereses de -- 

SnddIrlei, por lo que el gobierno sudafricano movilizó tro- 

pasAldlittrealal norte de Namibia y en la frontera sur de - 

Angola. El gobierno angoleño respondió a esto, solicitando 

ayuda a Cuba, el cual accedió enviándole cerca de 40 mil --

soldados cubanos* 
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Así comenzó un estira y afloja, ya que Angola sólo reti-

raría a las tropas cubanas si el gobierno sudafricano otor-

gaba la independencia a Namibia, y Sudáfrica le daría la --

independencia a Namibia si Angola retiraba a las tropas cu-

banas de su territorio. 

"En virtud de que ni las presiones internacionales 
ni sus sanciones, así como las resoluciones de --
las Naciones Unidas, ni el movimiento de libera—
ción SWAPO habían logrado hacer que Sudáfrica ---
terminara con su ocupación en Namibia, Angola ---
aceptó, con la aprobación de Cuba, entablar nego-
ciaciones nuevamente de manera formal con Sudá---
frica, con la participación de las demás partes -
involucradas en el problema, como eran Cuba y Es-
tados Unidos, en la búsqueda de lograr una solu—
ción al conflicto." (5) 

En 1986, se siguió con las negociaciones y se veía venir 

un futuro más favorable para Namibia, ya que a partir de -

Enero, Angola y Cuba ofrecieron el retiro de los aproxima-

damente 40 mil soldados cubanos instalados en territorio --

angoleño, a raíz de las reuniones multipartitas celebradas 

en Luanda a inicips de 1988, donde participaron Angola, Cu-

ba, Sudátrioa y Estado! Unidos, este último actuando en --

forma quo. Proolooaba a Sudáfrica para que aoeptara otorgar-

la,lairldopendoucia a Namibia, muy a su pesar, y ofreciendo 

por su parte, el rostableoimiento de relaciones con al go-- . 	,  

.ola. 

Irma. Op. cit. p. 147 



Al respecto, el embajador de Angola en Naciones Unidas, Ma-

nuel Pecavira, mediante conferencia de prensa al diario ---

norteamericano The Washington Post, informó que: 

"... Cuba se encontraba en su mejor disposi-
ción, por lo que ya ha demostrado su buena 
voluntad en un principio para lograr el re-
tiro de sus tropas y tratar de llegar a un 
acuerdo." (6) 

Después de haber realizado las negociaciones iniciadas - 

en Mayo de 1986, hubo una serie de interrupciones en las --

mismas, ocasionadas por la falta de respeto de Sudáfrica en 

las posiciones adoptadas. Sin embargo, se reanudaron estas 

negociaciones a fines de 1988, por Noviembre y Diciembre de 

ese ano, y con la intervención de la O.N.U. y de Estados --

Unidos, se firmó en la Ciudad de Brazzaville, Congo, un ---

acuerdo por medio del cual, Cuba se comprometió a retirar -

sus soldados de Angola. 

En el transcurso de estas rondas de negociaciones, si --

se advirtió una esperanza de lograr la independencia - 

también se advirtió la inquebrantable posición 

Ilegal, 4eada onalquier punto de vista, de Budéfrica y Es-

tados Voidos, en seguir condicionando el legítimo derecho de 

eUtodeterminación, al hecho de que se retira--, 

an len tropas cubanas en Angola, con lo cual Sudáfrica co. 

EXCELSIOR.144rlo. México, D.F.  Febrero 6 de 1988. 
3A Articulo tomado de: OTTAWAY, David B. 

de The Washington Post. dashington, 1968. 
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metía dalo delito internacional al mismo tiempo: 

Primero: Estaba privando de sus derechos más elementales 

como era el otorgarle la independencia al pueblo de Nami—

bia, y; 

Segundo: :Istaba interviniendo en los asuntos políticos 

internos de Angola, violando su soberanía. 

Así en 1989, en elecciones supervisadas por Naciones ---

Unidas, y después de 5 días de votación en donde sufragó el 

98 por ciento de los 700 un mil ciudadanos, se terminó por 

aplicar la Resolución 435 de la Organización de las Nacio—

nes Unidas, esto es, la independencia de Namibia del domi-

nio sudafricano. 

De estas elecciones, en las que participaron 10 partidos 

políticos, salió una Asamblea Constituyente de 72 miembros, 

cuyas principales tareas fueron las de redactar la primer -

Constitución, la designación del Presidente, y fijar la-fe-

cha para oficializar la independencia. 

Las encuestas seaalaban con mayores posibilidades de --

victoria a la SAPO, y de ser, así, como seguro Presidente - 

al líder de ese movimiento independentista, 

mo se sabe la r:Vij.'0 mantuvo una lucha armada 

aproximadamente, y de ahí que fuera considerada con un --- 
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fuerte arraigo. 

Al respecto, Sam Nujoma declaró: 

"De llegar a presidir, el primer gobierno de 
Namibia independiente otorgaría especial --
importancia a las relaciones con los Esta--
dos africanos de la Linea del Frente, de la 
Organización de la Unidad Africana (OUA), -
del Movimiento de los No Alineados y daría 
estatus especial a las relaciones con la --
India por su apoyo a la causa namibia." (7) 

El 20 de Marzo de 1990, después de más de 100 arios de -- 
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dominio blanco, Namibia se convirtió en el Estado número 52 

del continente africano, al ser proclamada oficialmente su . 

independencia con respecto a Sudéfrica en medio de un júbi-

lo generalizado de los oiudadanos namibios bajo el apoyo - 

unánime de la comunidad internacional. 

La proclamación la hizo el Secretario General de las Na-

oiones Unidas, Javier Pérez de Cuéllar, ante quien poste—

riormente, prestó juramento como primer Presidente de la --

nueva República independiente, el lider de la Organización 

Popular del Africa Sudoccidental (SUPO), Sara Nujoma. 

(7) LA JORNADA. Dierio.México. Noviembre 12 de 1989. 
No. 1856. p. 32 



El Secretario General de la O.N.U. dijo; 

"La independencia de Namibia marca el triun- 
fo del imperio internacional del Derecho, - 
este logro significa un elocuente testimo— 
nio de la diligencia do la democracia y de 
los derechos humanos, en lo que constituye 
la primera vez que la O.N.U. conduce exito- 
samente un proceso de independencia tras -- 
largas y difíciles negociaciones entre los 
protagonistas directos y con el concurso de 
otros países." (8) 

Sam Nujoma, de 61 anos, quien luchó por la independencia 
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desde el exilio durante 30 anos, 23 de los cuales estuvo al 

frente de la lucha armada que encabezó la SRAPO, expresó su 

gratitud y la del pueblo namibio a toda la comunidad inter-

nacional e hizo especial mención de Sudáfrica al subrayar -

que el gesto del Presidente sudafricano De Klerk de permi—

tir la independencia, se constituye en un acto de justicia 

y realismo. 

"En el acto estuvieron presentes el canciller 
soviético Eduard Sohevardnadze, el Seoreta--
rio de Sstado Norteamericano, James Daker, y 
representantes de Cuba y Angola entre otras 
delegaciones de paises de Africa, .41uropa, 
ASIA y Anérica Latina." (9) 

(8) LA JORNADA. Diarló. México. Marzo 21 de 1990. No. 1982 
P. 22 
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De inmediato sa produjeron anuncios de reconocimiento al 

nuevo Estado, por parto de la Unión de Repúblicas Soviéti—

cas Socialistas, China, Colombia, Dinamarca, entre otros. - 

En tanto que Canadá y 17 Estados caribeños enviaron una fe-

licitación al Presidente namibio, Sam Nujoma. 

Mientras tanto, la Organización de la Unidad Africana --

(OUA) hizo un llamado a la comunidad internacional a dar --

ayuda financiera, material y técnica a Namibia, a fin de --

contribuir a que la naciente república consolidara su inde-

pendencia. 

Sn Cuba hubo amplias celebraciones en calles y fábricas 

por Namibia, y en México hubo llamados a que se reconociera 

al nuevo Estado africano. 

En cuanto a la posición de México, no hay mucho que de—

cir, ya que como fiel defensor de las normas de convivencia 

internacional y de loa derechos de los Estados y del hombre 

defenderá siempre sus principios de Política Exterior. Así 

lo señaló en 1988, el canciller mexicano, Bernardo Sepálve-

da Amor, con las siguientes palabras: 

"El gobierno mexicano debe actuar en todos 
lop foros internacionales para reelamar - 
el cese de toda agresión que ponga en pe- 



ligro la paz, y qua ningún pretexto pue-
de justificar la injerencia en los asun-
tos internos de un pais y menos aún, ser 
motivo para la desestabilización y reem-
plazos da régimenes nacionales, sólo en 
el pluralismo y en decisiones soberanas 
emanadas de la voluntad popular pueden -
concretarse las legítimas aspiraciones -
de los pueblos. Hoy como ayer, el go----
bierno de la epública sostiene con fir-
meza y decisión las normas básicas de la 
convivencia entre los Estados, no sólo -
condena la ilegal intervención en los --
asuntos internos de otras naciones y la 
intolerable coerción económica, no se --
limita a repudiar la vulneración de las 
reglas que postulan la libre determina—
ción de los pueblos y la proscripción --
del uso de la fuerza, sino que México, -
depositario de una política exterior ac-
tiva, emprende tenaces iniciativas di—
plomáticas para garantizar, con su in---
fluencia política, la vigencia plena de 
estos principios en la realidad interna-
cional." (10) 

Finalmente, podemos concluir que la intención en la ac—

tuación de la Corte Internacional de Justicia y de la Orga-

nización de las Naciones Unidas, estuvo apegada a los -----

principios intérnacionalea de Derecho, y que siempre trató 

de llevarae el asunto en forma pacífica para defender una - 

causa justa: la independencia de Namibia. 

La O.N.U. y la Corte Internacional de Justicia, han de--

mostrado una falta de efectividad, la cual es consecuencia 

de la carencia de órganos coercitivos para hacer cumplir -- 

UNO MAS UNO. Diario. México. Marzo 23 de 1988. lo. 
3730 Por Teresa iíeiser. p.p. 1 y 17 



y no cooperan. 

Sin dejar de reconocer lns esfuerzos de la comunidad in-

. ternacional, representada en la O.N.U., nos damos cuenta 

que han sido gicantescos, y que los intereses económicos "y 

estratégicos que están en juego llegan a alcanzar gran im--

pertancia quo hacen que existan gobiernos a los quo'no les 

importe el menoscabo de otros. 

La inderendencia de Namibia, lamentablemente, tardó mu - - 

Cho y se tuvieron que dar otros factores para losrarse y no 
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sus disposiciones. 

Sudáfrica, por su parte, hizo que quedara en evidencia -

la falta dJ efectividad dn raciones Unidas al hacer caso 

omiso en cada una de sus resoluciones en el problema con 

respecto a Namibia, y creó cierta incredulidad por parte de 

la comunidad internacional. 

Pero aún existe voluntad internacional para que la Or—

ganización subsista, ya que sus intenciones siguen siendo -

buenas, poro no debemos dejar de lado otros factores como -

el económico, que pone en peligro la existencia de la mis—

ma, ya que son las potencias las primeras qua infringen las 

normas y si s les quiere presionar, simplemente se niegan 



Afortunadamente ahora, no se terminó con una división --

del país en dis&ta, como lo han hecho con Vietnam, Korea, 

Alem1p1a, y como pudo ser Nicaragua o El Salvador. 

Tuvieron que venir una serie de negociaciones para que - 

finsuciediera la indeendencia. 

su-parte, se puede decir que también sa--

116 perlien69, 'aunque al fin se quitó un gran peso de enci-

u:blocineo económico, político, cultural y hasta depor-

uldutrióieste Pais, trajo como consecuencia su ais-- 
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simplemente con la resolución de la Corte. luiere esto de--

cir, que si la Corte no resultó eficaz en primera instancia 

al no ser tomadas en cuenta sus resoluciones, si lo fue en 

cuanto al ser llevado el asunto a 211 jurisdicción, la comu-

nidad internacional tuvo conocimiento de los hechos, sw.~.. 

friendo Sudáfrica gran desprestigio por no respetar la sen-

tencia de la Corte y por seguir con su actitud hóstil en --

Namibia. 

En este proceso de independencia jugaron un papel impor-

tante y sumamente revelador los paises del primer mundo, --

por un lado los paises del bloque socialista y por otro, -- 

los capitalistas. 



lamiento de casi todo el mundo, y por lo tanto, un gran ---

atraso resi,ucto a lo; daak:s. 

Al otorgar la independencia a Namibia, Sudáfrica tardó -

algo da tiempo, pero al fin ha reanudado sus relaciones con 

el mundo exterior y ahora, Nelson Mandela, primer Presiden-

te negro en Sudáfrica, lucha por terminar con el racismo --

que tanto daño le ha causado a su país. 
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La independencia de Namibia no va de acuerdo con los in-

tereses de estados Unidos y Gran Bretaña, ya que pierden a 

un país abastecedor de materias primas, pero a Sudáfrica si 

le conviene, pues era obvio que no podía resistir más el --

bloqueo del mundo. 

Actualmente Estados Unidos, Inglaterra, Francia y otras 

potencias del llamado bloque capitalista no tienen que --

preocuparse más por el.bloque socialista, debido al fracaso 

de bate, en su principal exponente: la U.R.S.S. 

Estapreocupaeión ahora debe enfocarse al gran desarro--

141 de paleas como Japón, quien ha resurgido después de ha-

en ruinas al término de la Segunda Guerra Mun:i-

diml, y Junto a él se encuentra Alemania, quien sufrió las 
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mismas consecuencias, además da una división en su territo-

rio por más de 45 usos, os con ellos con quienes deben te-

ner cuidado para que la historia no se repita otra vez. 



B) EL CASO WICARAWA CORMA ESTADOS UNIDOS 

En Junio de 1979, fuerzas revolucionarias, mediante gol-

pe de Estado, derribaron el régimen de Somoza y establecie-

ron en Nicaragua un nuevo gobierno. 

El nuevo gobierno en el poder, con tendencia Marxista--

Leninista, al gobierno de Estados Unidos le pareció que po-

nía en peligro la hegemonía que había establecido en con-••-

troamérioa, por lo cual comenzó a promover la contra-revo—

lución. 

Al prinsipio se dieron pequeños ataques armados esporá—

dicos al territorio nioaraguense con el objeto de robar ga-

nado y saquear las comunidades campesinas, estos ataques 

eran lanzados por «guardias del gobierno derrocado que se 

refugiaron on país« vecinos. 

Loa ataques se hicieron más frecuentas en el año de 

1980, tomando un carisma más político y militar. Se des----

trufan instalaciones gubernamentales y se emboscaban patru-

'llas'militares. 
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La comPlicidad de Honduras, Costa Rica, Argentina y ---- 
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otros paises se hizo presente, las constantes agresiones y 

provocaciones estaban a la orden del día. Como podemos ob--

servar en la nota siguiente, donde el gobierno sandinista -

niega presuntos ataques a territorio hondureño y acusa a --

Honduras de pretender desatar una guerra mediante combates 

simulados con participación de ficticios soldados nicara---

guenses. La nota dice: 

"La canciller Hora Astolga, contestó una protesta 
del gobierno hondureño sobre un supuesto ataque 
armado del ejército sandinista en las inmedia—
ciones de la aduana de Cifuentes, desmintiendo -
la acusación. Según el informe de Honduras, los 
disparos de soldados sandinistas, presuntamente 
registrados el viernes, habrían causado heridas 
a un subteniente y a un soldado del ejército --
hondureño. En la protesta emitida el sábado por 
Tegucigalpa, se contempla la acusación en Nue__ 
ragua de violación a la soberanía nacional hon--
duren«. La canciller nicaraguense dijo que una - 
vez iniciadas las investigaciones de rigor, las 
autoridades militares nioaraguenses han negado -
en términos absolutos que se haya producido el - 
ataque a territorio o instalaciones hondureñas -
en Cifuentes o en otra parte, y que las fuerzas 
nioaraguenses se basan en un respeto de fronte—
ras internacionales a pesar de los constantes --
ataques y provocaciones de que es víctima Nica—
ragua." (11) 

3n Enero de 1960 apenas 6 meses después del triunfo del 

Sandinista de Liberación Nacional, aviones y heli---

°áptero& de.las fUerzas armadas de Honduras, sobrevolaban - 

`(11) EL HERALDO DE MAICO. Diario. México. Noviembre 14 do 
1903. No. 6486 p.p. 1 y'16.1 
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ya, localidades y zonas limitantes con Nicaragua, inicián--

dose así, una acción concertada y permanente de provocación 

y hostigamiento, además de espionaje y agresión en las que 

participaron exguardias somocistas organizados en grupos o 

bandas armadas y contaban con la complicidad, el apoyo y el 

respaldo material de sectores de las fuerzas armadas y de -

seguridad de Honduras. 

Simultáneamente, comienzan a circular las primeras ver--

siones de que hay asesores militares argentinos instruyendo 

a esas bandas, afincadas en diversos campamentos situados a 

lo largo de la frontera. 

Posteriormente, el Presidente de Honduras, General Poli-

carpo Paz García, pronunció un discurso ante el Consejo de 

las Américas en La Haya, en donde expresó que nadie desco—

nocía la influencia de Cuba y de la U.R.S.S. en la situa—

ción de algunos países de centroamérica, añadió que su país 

esperaba de un pais dslocrático como ilstados Unidos, toda - 

ayuda y que ésta había comenzado a fluir. 

"Jn.Julio de 1980, el corresponsal del Diario 
XXOélsier en 3stadol. .Unidos, Fausto Fernán-- 

Ponte, dcz refirió que oomandos contrainsur- 
getles de lagi fuerzas armadas de Honduras --
eltabaWsiendwentrenados por instructores - 
naljtaros.dalstadoe Unidos, el entrenamien-
to era finanolado mediante una partida pre-- 
auimeatal especial da asistencia militar au- 



torizada por el Con7,raso, la partida de cin-
co millones de dólares, fue autorizada para 
prevenir los efectos indeseables de hechos -
ocurridos en centroamérica, estos hechos ---
eran desde luego el proceso revolucionario -
en Nicaragua, la guerra civil que se libraba 
en 111 Salvador y la situación de inquietud -
política y social que se advirtió en Guate—
mala y que se estaba manifestando ya en ao--
oiones populares de reivindicación." (12) 

El 20 do Enero de 1981, asumió la presidencia de Estados 

Unidos, Ronald Reagan. El día 28 de ese mismo mes, el can—

ciller nicaraguonse, Daniel D'Escotto, protestó ante su co-

lega hondurefio, César Elvir Sierra, por la emboscada que --

guardias somocistas procedentes de los ranchos de Enoino, 

tendieron a un grupo da guardafronteras; acción en la que ,• 

perecieron 6 ¡óvenos. Aunque hechos de esa naturaleza se --

venían produciendo desde meses antes, con la indiferencia o 

la tolerancia de los militares hondureños, ninguno había -- 

tenido esta gravedad. 

Se advierte en este episodio el síntoma de una política 

que no.se detendría.' . 
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En Marzo del mismoafio,'Ronald Reagan, anunció que Ssta-
, 

.dos VaidukvnoaonsentiPla_la penetración de Cuba y la D.R.- 

LA JORNADA. Diario. México. PERFIL DE LA JORNADA por 
CARMEN LIRA. Febrero 25 de 1990. p. 1 



En Julio, suman 14 el número de incidentes de todo tipo 

promovidos por exguardias somooistas y tropas locales de --

Honduras. Los meses siguientes continuan igual. 

Por esas fechas, en rueda de prensa en las Naciones Uni-

das, el canciller mexicano Sergio Castafieda, condenó la in-

deseable interferencia de Sstados Unidos en América Cen—

tral. 

Para el mes de lOviembre, sumaban ya 17 los inoidentes - 

bélicos y se acentuaba el peligro de una invasión a N'Asara- 
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S.S. en su patio trasero (esto es, Centroamérica y El Cari-

be). Jn loz días siguientes, aviones hondureños sobrevola--

ban y hacían maniobras sobre territorio nicaraguense, se—

guían las incursiones de bandas de exguardias con asesina--

tos de guardafronteras y lo mismo ocurriría durante el mes 

de Abril. 

En Junio se hicieron violaciones territoriales, inciden-

tes armados contra Nicaragua, promovidos desde Honduras por 

la C.I.A., a través de sus nacionales y de las fuerzas ar—

madas. 



"111 día 13 de Noviembre, el canciller Haig 
afirmó que uru ponihle una intervención -
militar de stados Unidos a centroamerica 
si proseguía el flujo de armas por medio 
de Nicaragua y Cuba a los insurgentes ---
salvadoreños. Insistió en no aportar ----
prueba alguna de sus aciertos como lo ha-
bían emplazado a hacerlo diversos gobier-
nos." (13) 

Zn ese mismo mes, se llevaron a cabo prolongadas sesio--

nos del Consejo de Seguridad de jstados Unidos, con asis—

tencia de Reagan y Haig, como culminación del conclave se - 

aprobó la decisión ndmero 17, por la que se autorizaba a la 

C.I.A. una inversión inicial de 19.5 millones de dólares --

para operaciones de desestabilización del gobierno de Nica-

ragua que incluía la organización de un ejército mercenario 

inicial de 500 efectivos. 

Antes de alcanzar su primer ano de gobierno, Reagan ha—

bía iniciado el bloqueo financiero, impidiendo que se en---

tragaran los cróditos autorizados por la Banca Internacio—

nal a Nicaragua. 

Por su parte, Mdxico, bajo el gobierno de José López -- 

Portillo, le concedía el 6 de Diciembre de 1981, préstamos 

por 30 millones de dólares. Al mismo tiempo, Francia come - 
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(13) Ibidem. 
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día otros tantos, así como ayude en granos. Se intensifica-

ron las emboscadas y asesinatos en contra de guardafronte--

ras nicaraguenses. 

':.J11 1982 se mantuvieron los incidentes bélicos en la ----

frontera de Honduras y Nicaragua, el gobierno sandinista --

anunció que adquiriría armas defensivas en Francia por va--

lor de 17 millones de dólares, arreciaron las versiones de 

que asesores argentinos y chilenos colaboraban con las --

fuerzas de seguridad de Honduras y El Salvador. También se 

mencionó que exguardias actualizaban su preparación militar 

en cuarteles de Argentina. 

"En Febrero de 1982, la Ngencia A.P. infor-
mó que oficiales argentinos habían adíes--
trado desde Noviembre de 1981 a mil rebel-
des exguardias somocistas nicaraguenses, -
en su esfuerzo por derrocar al gobierno --
sandinista. El Diario Los Angeles Times --
habló de que 50 militares argentinos con - 
ayuda secreta de Estados Unidos estaban --
entrenando a exguardias somocistas en Hon 
duras." (14) 

El dia 12 de Febrero en su columna el New York Times, --

William Saffire, se refiere a la posibilidad de que fueran 

minados los puertos de Nicaragua y Cuba, seria otra,  predi--

cotón que se ratificaría, respecto del primero de esos pai-

ses a principios de 1984. Esta fue la primera vez que se --

(14) Ibidem. 



habló de une de las agresiones que más daño hicieron a Ni-, 

caragua: el minado de sus  puertos.  

"J'l al Diario The Washington Post, se des-
tapa por primera vez que la C.I.A. había 
sido autorizada mediante un financiamien-
to especial de 19 millones do dólares pa-
ra crear unidades de acción para opera---
oiones paramilitares, encubiertas políti-
cas y de información en Nicaragua y en --
otras partes." (15) 

En el mismo mes, se anunció la llegada a Honduras de un 

número no determinado de soldados estadounidenses, trans---

portados en aviones Hércules C-130. 

"The Washington Post destapa los linea----
mientos principales de la llamada "deci—
sión 17" resultante de la reunión del ---
Consejo de Seguridad Nacional de Estados 
Unidos, que autorizó a la C.I.A. el gasto 
de 19.5 millones de dólares con destino a 
la desestabilización del gobierno de Ni—
caragua, incluidas acciones militares con 
utilización de mercenarios." (16) 

ejército norteamericano se instaló en Costa Rica,'con 

el' propósito de que los soldados se acostumbraran al clima 

y geografía de centroamérioa. Nicaragua protestó una vez --

mía adte:Ilettd05 Vnidos por la violación de su espacio aé--

funitsión de espionaje militar. 

(15) Ibídem. 

(16) ibidso. 
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México declaró que mantendría su cooperación con Nicara-

gua y Cuba como lo había estado haciendo, sin condiciones. 

La escalada de agresiones, incidentes, violaciones de --

espacio aéreo, terrestre y marítimo do Nicaragua desde Hon-

duras alcanzó su clímax. Managua denunció como mínimo 35 --

episodios de hostigamiento y provocaciones militares. 

En Mayo do 1982, 10 nuevos episodios de enfrentamientos 

provocados desde Honduras eran denunciados por Nicaragua, - 

incluían el secuestro de lanchas y barcos pesqueros por la 

fuerza naval del país vecino en la costa del Atlántico y 

del Pacífico, una señal de que ya •.3staban en operaciones, -

modernas unidades de guerra adquiridas a Israel. 

Nicaragua anunció que estimaban aproximadamente 1400, el 

número de contrarrelíolucionarios que habían ingresado desde 

lionduras con fines de hostigamiento y desestabilización. 

También denunció que al destructor estadounidense D0-P83 

apreciase, había sido detectado y fotografiado a 10 millas -

de la costa norte, frente al pueblo Juquilillo. La presea--

01a de cste destzuotor constituía una violación a los dere-

ohos soberanos de Nicaragua y una inaceptable amenaza con— 

trario 	los principios que deben regir entro los .atados, 



rata resolución, como otras tantas del Congreso, seria - 

reiteradamente violada por agencias del gobierno norteame—

ricano, incluyendo a la Agencia Central de Inteligencia --

(ea.A.). el Departamento de !atado y el Pentágono. 

kfinélss del mes de !!ayo de 1983, se hiz6 oficial la — 

4001atón estadounidense de emplazar en Puerto Castilla, -._ 

un.centro regional de entrenamiento militar y de 

3.12 

tal como lo establece la Carta de las Naciones Unidas. 

En el mes de Octubre, el Congreso estadounidense autori-

zó una inversión de 15 millones de dólares, con destino a -

la construcción de instalaciones militares en Honduras. ---

Brotaron las primeras versiones de que el Pentágono proyec-

taba eregir algún tipo do enclave militar en la zona de ---

Puerto Castilla. 

"El 24 de Diciembre de 1982, en la última 
reunión legislativa del afio, es aprobada 
la enmienda propuesta por el representan- 
te demócrata Edward P. Boland, de Massa— 
chusetts, Presidente de la Comisión Espe- 
cial sobre Inteligencia de la Cámara de - 
Representantes, por la que prohibe desti- 
nar fondos 'a cualquier operación que ten- 
ga por meta desestabilizar el gobierno de 
Nicaragua." (17) 



En el mismo mes, el gobierno de Ronald Reagan, decidió -

cortar la cuota azucarera a Nicaragua, medida que no sólo - 

pariudíoó al-gobierno sandinista, sino al más importante --

`grupo empresarial privado del país, el Grupo Pellas, pro---

ductor del ramoso Ron Flor de Cana, uno de los principales 

productos de exportación en Nicaragua. 

sn Diciembre do 1983, continuaron los actos de sabotaje 

1:108 puertos, pass  a la amnistía presentada por el go---- 
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seguridad, un proyecto en el que participaron más de 100 --

boinas verdes del ejóreito norteamericano. Se explicó que - 

en un lapso da 6 meses se entrenó allí a 900 soldados sal—

vadoreños y 4 unidades de contrainsurgencia de 350 hombres 

cada una. 

En Junio, durante una sesión bajo la presión conjunta --

del General Alvarez y el Presidente Suazo Córdova, el Con--

graso Hondureño aceptó que Estados Unidos instalara en te—

rritorio nacional el enclave. Con 78 votos a favor de los - 

diputados liberales y nacionalistas, 3 en contra y la abs—

tención del grao° legislador democrático. A todo esto en --

flagrante violación de la Constitución, se instalaron en --

Puerto Castilla los más de 100 boinas verdes procedentes do 

Estados Unidos. 
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bierno de Managua para los exiliados, incluyendo aquellos -

que se huyaban levantados en armas o que se hayaban impli—

cados en actividades ilegales contra Nicaragua desde el 19 

de Julio de 1979, y pese al anuncio de dar oomienzo al pro-

ceso electoral destinado a elegir el gobierno nacional a --

partir del 31 de 2nero de 1984. 

31 más importante de dichos ataques sa dió el 6 de Di---

ciembre contra Puerto Sandino, único centro de recepción de 

petróleo bruto en Nicaragua, este puerto fue objeto de ----

otros 3 atentados en esos días, realizados por expertos bu-

sos dotados de modernos equipos. 

Los ataques y agresiones perpretados desde territorio de 

Honduras y Costa Rica, obligaron entre otras medidas a ce—

rrar 16 Centros de Salud, mientras que otros 8 centros fue-

ron destruidos por los invasores. 

Redigan promulgó la Ley de Defensa para 1984, que se re—

taría al presupuesto mil1ter de 2stados Unidos para ese esto 

!por un total de 249 mil millones de dólares, de los cuales 

24 millones eran, para ayuda a la fuerza nicaraguense rabel-

quienes luchaban contra el gobierno sandinista. 

descWel PriMero de :;pero, dieron comienzo los 



ataques a puertos, ingenios azucareros, centros de almace--

neje, etc. En ese mismo mes, se iniciaron las operaciones -

del minado de las aguas nicaraguenses. 

En fecha no determinada del mes de Febrero y en contra—

vención da todas las leyes internacionales, el Presidente - 

Reagan di6 por escrito al Director de la C.I.A., William --

Casey, la autorización para proceder al minado da aguas y -

puertos de Nicaragua. 

Como consecuencia del minado de los puertos, fueron va—

rios los barcos do gran tonelaje que resultaron dañados, --

entre ellos, barcos soviétioos. Lo cual trajo una serie de 

protestas del gobierno ruso en contra del gobierno nortea--

mericano, calificando estos actos como de piratería y te--

rronamo, que son delitos internacionales. 

Y ce que el suministro de petróleo de la U.R.S.S. a la - 

ilación oentroamétioana debió de iniciarse a causa de la ---

...nueponsión de envíos de México, precisamente a principios - 

obiern° de Miguel de la Madrid juzgó °puye-- 

miente otta.huspensión en vista de que Nicaragua no pudo -- . 	„ 

pagar lo 

producto 

que debía por las entregas anteriores y que fueron 

delAicuerdo de San José, firmado por los Presi---- 
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dentes de México, en aquél entonces José López Portillo, y 

el de Venezuela, para proveer de petróleo a todas las na--- 

ciones de Controamérica y 	Caribe. 

31 día 8 de Abril, al filtrarse la información que Nica-

ragua aún mantenía secreta de que iba apelar ante el Tribu-

nal Internacional de Justicia de La Haya por el minado de -

sus puertos, el portavoz del Departamento de Estado anuncié 

que :lstados Unidos no reconocería la jurisdicción de esa --

instancia jurídica superior durante los dos próximos anos. 

No obstante el día 9 Nicaragua presentó formalmente ante --

ese Tribunal una demanda contra .Jstados Unidos, a raíz de -

la invasión de su territorio, así como por el minado de sus 

puertos. Al presentar esta demanda, el canciller D'Escotto 

declaró: 

"Ui país tiene el mismo derecho de apelar contra 
el terrorismo estadounidense que el que tuvo --
Washington al apelar por la toma de rehenes por 
parte de irán"... Y continúa diciendo- "Los es—
tadounidenses si tuvieron que ésta era una ma-
nera respetuosa -y madura para arreglar esto (la 
crisis de los rehenes), de repente, cuando no-
sotros damOluel mismo paso, entonces, es una --
conducta impropia." -Y terminó diciendo- "Que - 
101iOntrái- apoyados por la C.I.A. significan - 
11111-Intezilo..devolver- la conducta internacional 

:111:00h010.140- de la edad de piedra de que la 
Derecho." (18) 

UNIVE.WAL. Diario. México. Abril 10 de 1984. 
No. 24355. Tomo CCLXIX p. 2 



El gobierno del Presidente -daa;,•an informó a la Corte que 

no aceptaría su jurisdicción en el conflicto centroamerica-

no con base a que el único propósito del juicio nicaraguen-

se sería la propaganda, que el juicio debería ser resuelto 

por las naciones centroamericanas. 

Nicaragua luchó contra la actitud de Washington y con---

trató como abogado a Adam Chayes, quien fue Consejero legal 

del Departamento de Estado entre 1961 y 1964. Al respecto, 

Chayes, profesor de la Universidad de Harvard, dijo: 

"Washington sólo puede retirarse de la juris-
dicción de la Corte después de un preaviso -
de 6 meses. No sé de algún pala al que se le 
permitiese retirarse de la jurisdicción de - 
la Corte sin previa notificación." (19) 

Congresistas democrátas norteamericanos condenaron la --

decisión de Reagan de negar la jurisdicción a La Haya, ya -

que contradecía 38 dos de apoyo estadounidense a la reso—

lución pacifica y jurídica de disputas entre naciones, que 

esa pOlitica de Reman era legalmente indefensible y que 

con esa medida la Casa Blanca hacia imposible que la Cámara 

aprobará los 21 millones de dólares adicionales para que la 

C.I.A. lo deriyará a sus mercenarios de Honduras y Costa -- 
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Rica. 

día 12, llovieron las revelaciones y las criticas por 

parto de congresistas y la gran prensa norteamericana, así 

como de gobiernos, hasta la Gran Bretaña se opuso al mina--

do de los puertos nicaraguenses, pero éstos continuaron, --

así como los más diversos tipos de agresiones contra la na-

ción centroamericana. 

la acusación hecha por el gobierno nicaraguense en -- 

contra de los Jstados Unidos se pueden destacar los si 	 

guientes hechos: 

- Violación del Tratado de Buenas Relaciones, Comercio y 

Navegación entre :atados Unidos y Nicaragua, firmado en Wa-

nagua el 21 de 2nero de 1956. 

- Creación y organización de un ejército mercenario, la 

fuerza contra o contra nioaraguense. 

- Crear estrategias y dirigir tácticas de la fuerza con-

tra, así cómo supervisar los combates. 

- Restringir bloquear, poner en peligro el acceso a los 

puertos. 

- Infringir el espacio aéreo. 

Minar loe .puertos nicaraguenses o sus aguan, el trans- 

porte de minas porpersonal militar de los 3stados Unidos, - 
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o por personas de nacionalidad latinoamericana pagadas por 

los Zstados Unidos. 

- Y el embargo económico. 

3n relación con los puntos anteriores, la Corte deoidió 

en cada uno de ellos estar a favor de Nicaragua, condenando 

los actos de astados Unidos por una gran mayoría, en donde 

los votos no bajaban de 12 contra 3. 

Pero aún así, dandose esta resolución, el gobierno esta-

dounidense, cumplió su amenaza de no aceptar la jurisdi----

ación de la Corte y por lo tanto no compareció. 

Mientras tanto, en La Haya, sa siguió el procedimiento -

hasta llegar a la resolución ya mencionada. 

Así, Estados Unidos no tomó en cuenta a la Corte Inter--

nacional de Justicia, ni a las Naciones Unidas, sin impor.-

- tar criticas del propio Congreso norteamericano y de la Co. 

latinidad Internacional. 

Los ataques a Nicaragua prosiguieron, mientras la O.N.U. 

observaba con impotencia, como so hacía la voluntad del -

país más poderoso del planeta. 

lbt 



'¡In tanto en Nicaragua, el 25 de Marzo de 1984, se apro--

baba la Ley Aectural que regiría los comicios en el mes de 

Noviembre, y que posteriormente se llevarían a cabo con la 

victoria del señor Daniel Ortega Saavedra. 

Los países latinoamericanos no involucrados en el con---

flicto se encontraban a la espactativa y veían con gran ---

preocupación el problema de Nicaragua, ya que en cualquier 

momento podía desatarse una guerra de mayores consecuencias 

con la participación de más naciones. 

De esta forma "Colombia, Panamá, Venezuela y 
México, que componían el Grupo Contadora, --
así llamado después de una reunión de los --
Ministros de Relaciones Exteriores de esos -
países, en Enero de 1983, en una isla frente 
a la costa de Panamá, iniciaron una serie de 
consultas con cinco países centroamericanos 
(Costa Rica, El Salvador, Guatemala, Hondu--
ras y Nicaragua) en un esfuerzo por encon—
trar una solución politica negociada a los -
problemas que afectaban a la región. En 1984 
prepararon un proyecto de acuerdo integral -
denominado "Acta de Contadora para la Paz y 
la Cooperación en Centroamérica", que entre-
garon a los 5 Estados centroamericanos para 
su firma y ratificación." (20) 

Una vez que Estados Unidos no hizo caso de la resolución 

Corte, en 4eY0 de 1965; el Consejo de Seguridad de 

Naciones Uni4aa reafirmó por unanimidad, el derecho inalie- 

noble de. Nitaragua a elegir libremente su propio sistema 
' 	 - 

(20):420. de-ias Naciones Unidas. O.N.U. Departamento de in_ 
formación pública. 1966. 
p. 11.7 
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político, económico y social, sin injerencia externa, e ---

instó a los Estados Unidos y a Nicaragua a reanudar el diá-

logo que habían esLado manteniendo en Véxico a fin de nor—

malizar sus relaciones y reafirmó su apoyo al Grupo Corita--

dora. 

Tal vez se pensó que ésta podía ser una buena forma de - 

llegar al fin del conflicto, así: 

"La Asamblea General de las Naciones Unidas 
expresó su más decidido apoyo al Grupo de 
Contadora y lo instó a preservar en sus --
esfuerzos. :Exhortó a los 5 gobiernos con—
troamerioanos a acelerar sus conductas ---
tendientes a la pronta suscripción del Ac-
ta de Contadora y a todos los Utados a --
respetar los propósitos del Acta." (21) 

En 1985, Estados Unidon seguía con sus agresiones hacia 

Nicaragua; los países latinoamericanos trataban de dar fin 

al conflicto y Nicaragua obtenía ayuda por parte de varios 

países comunistas de Europa. 

Loevafios siguientes continuaron igual, los ataques nor-- 

teaMerieanos, el 

Grupo Contadora 

e intentos de paz  

embargo económico, la intervención del --

la ayuda de - países comunistas, a Nicaragua 

por parte de sandinistas y contras. 
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El 22 do Abril de 1969 el Presidente nicaraguense, Da---

niel Ortega, firmó una ley que garantizaría elecciones li--

bres para Febrero do 1990 por requerimiento del &cuerdo re-

gional de los 5 Presidentes de las Repúblicas de oentroame-

rica (Costa Rica, Jl Salvador, Guatemala, Honduras y Nica--

ragua). 

En Septiembre de ese año, la Unión Nacional Opositora --

(UNO), designó candidata presidencial a la señora Violeta -

Barrios de Chamorro. 

Por fin llegaron las elecciones el día 25 de Febrero de 

1990, el gran favorito era el Presidente de ese entonces, - 

Sr. Daniel Ortega, y por la otra parte estaba la Sra. Vio.- 

lata Barrios de Chamorro. El pueblo nioaraguense tuvo que - 

elegir; si ganaba Ortega, entonces seguiría la guerra y los 

sufrimientos, pero si ganaba Barrios, la guerra terminaba. 

No había otra salida, la Sra. Violeta Barrios, de alguna 

forma se encontraba a favor de los intereses de los Estados 

Unidos, era el partido de oposición, un partido en contra -

del comunismo. Daniel Ortega representaba un partido en 

contra de dos intereses da Estados Unidos, un partido comu-

nista que si ganaba condenaba al pueblo nioaraguense a más 

sufrimientos. 



Así el 25 de Abril de 1990, Violeta Barrios de Chamorro 

ganó las elecciones en Nicaragua, al respecto el Diario La 

Jornada comentó: 

"Con la toma da posesión de Violeta Barrios 
de Chamorro realizada ayer, se cierra en -
Nicaragua el más importante ciclo de su --
historia como nación independiente y el --
país entró de lleno en una nueva fase de -
su vida política. 

A poco más de 10 años de gobierno san--
dinista, Nioaragua se dotó de institucio—
nes fundamentales y no aquellos remedos de 
la Corte Tropical de los Somoza, paradóji-
camente, la derrota electoral del Frente - 
Sandinista de Liberación Nacional en los - 
comicios del 25 de Febrero y la subsi 	 
guiente actitud madura y profundamente de- 
mocrática de los hasta ayer gobernantes 	
nicaraguenses, marcaron la prueba de fuego 
y la más palpable muestra de la consolida-
ción de esas instituciones." (22) 

Los Estados Unidos, con George Bush en el poder, de in--

mediato respondieron ante el triunfo de Violeta Barrios y -

enviaron ayuda económica de 2 millones de dólares. Diríamos 

que más bien, premiaron a Violeta Barrios por su triunfo, - 

ya que al triunfar ella, 2stados Unidos también lo hacia -- 

ante la U.R.S.S., Cuba y anta el mismo pueblo de Nicaragua, 

siendo esta ayuda económica insultante y un tanto ridioula, 

pues Estados Unidos gastaba más de 15 millones de dólares - 

anuales para la contra nioaraguense, y con 2 millones de -- 

(22) LA JORNADA. Diario. México, Abril 25 de 1990. No. 2018 
p. 13 
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dólares no se podría subsanar el sufrimiento económico y --

moral, y menos ala, las miles de vidas que se perdieron en -

el conflicto. 

"Cayeron por las urnas que serán, paradojicamente, 
uno do sus logros, los sandinistas que supieron -
revolver la entraña del orgullo de un pueblo y se 
enfrentaron, para sor exactos, al imperio más ---
grande del orbe. Pero el pueblo fue a las urnas, 
el mismo pueblo que los apoyó en el combate con-
tra le guerra inventada, el mismo que quitó las -
minas que cerraron los puertos nicaraguenses, el 
que recibió los arteros bombardeos de navecillas 
mercenarias, fue y dijo no más. Debemos respetar-
lo. que la contraparte es una oposición que surge 
por la entrega abierta y anunciada a Estados Uni-
dos, lástima, no fue oculto, no hay engaño y sin 
embargo, el pueblo nicaraguense apoyó a la Unión 
Nacional Opositora. U decirlo no más a los san--
dinistas, el pueblo nicaraguense dijo no más al -
bloqueo, no más a las sanciones y represalias, no 
más al desabasto y al desastre económico, no ás 
al servicio militar, no más a la guerra." (23) 

Atrás quedaron dos décadas de guerra, decenas de miles -

de muertos, familias destruidas, mujeres y hombres mutila--

dos. 
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Votar por el sandinismo era votar por continuar el en---

frentamiento con Estados Unidos (en aquél entonces con --

George Bush) quien después invadió Panamá, en donde después 

de elenciones quedó como Presidente Guillermo Endara. Ahora 

(23).4A 'J'OVADA. Diarló. México. Febrero 28 de 1990. No. 
`1961. "La - dolorosa democracia" Por Peden-
eó, leyes Heroles. p.p. 1 y 8 



en el patio trasero de la Casa Blanca salo falta Cuba. 

Aunque ya se mencionó, cabe hacer notar el desempeño del 

gobierno mexicano en el caso de Nicaragua. La participación 

de México en favor de la paz y seguridad internacional no -

debe bar motivo de sorpresa. 

La política exterior da Mhico está profundamente com.--

prometida con principios esenciales que implican la obliga-

ción de evitar conflictos armados y propiciar el arreglo --

pacífico de controversias. 

La participación del gobierno mexicano en el caso 14104.--

ragua fue muy clara: 

"Z1 gobierno mexicano a través de su represen-
tante en Naciones Unidas descarga con todo --
esmero su responsabilidad indeclinable de -- 
buscar fórmulas quo garanticen la solución --
pacífica de las. controversias. Se hace notar 
que el esfuerzo diplomático mexicano esté di-
rigido a detener la carrera armamentista en - 
centroamérica e iniciar la relación de mate-- 
riel bélico, proscribir la instalación de. ba-
ses militares extranjeras y cualquier otra --
forma de injerencia militar foránea en 
tres. Un elemento esencial para lograr la paz 
y seguridad,en la región está constituido por 
la obligación de impedir el uso del propio --
territorio.y.no prestar ni permitir el apoyo 

<militar o logístico a personas, organizacio-, 
nes o grupos que intenten desestabilizar los 
sobiernos.da los países centroamericanos, tal 
;; cono 'ha creado el gobierno debidamente censa- 
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grado en el documento do objetivos adoptado 
por los 5 países centroamericanos y por el -
Grupo Contadora." (24) 

Sin embargo, las acciones del gobierno mexicano en pro -

de la paz siempre estarán sujetas y condicionadas a la bue-

na fe de los compromisos que hayan contraido los paises in-

teresados. 

En 1988 el embajador de México en la O.N.U. era el Sr. 

Mario Moya Palencia y su opinión respecto a la invasión ---

norteamericana en Nicaragua fue la siguiente: 
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"El mundo no debe retornar a la política del 
uso descarado de la fuerza militar, económi-
ca, o de otro tipo para establecer una domi-
nación o un neocolonialismo que sería total-
mente anacrónico".- Y señaló que- "al envío 
de tropas estadounidenses a oentroamérica es 
una intromisión y una injerencia en un pro--
ceso pacificador que ya está establecido. --
Este proceso, es difícil y árduo, pero pau—
latinamente se está llevando a cabo, sin em-
bargo, cualquier uso de la fuerza, sobre to-
do de un país ajeno al área, resultaría su— 
mamente perturbador y un elemento negativo -
en la región. Yo ea por medio del envio de -
tropas a la zona, sino ayudando al proceso - 
de pacificación, con el que Zatados Unidos o 
cualquier otro país que tenga intereses en - 
centroamérica, como ganarán calidad moral --
para intervenir en la región." (25) 

(24) ELMALDO DE MÉXICO. Diario. México. Noviembre 14 de 
1983. No. 6486 p.p. 1 y 16A 

Diario. México. Marzo 23 de 1908. p. 17 



También el canciller mexicano, Bernardo Sepúlveda Amor, 

en Marzo de 1988 comento: 

"La irresponsabilidad de la función diplomá-
tica acarrea costos muy elevados, por ello 
sin afanes de espectacularidad, protagonis-
mo y vanidad, México opta por la vía de los 
principios, la eficacia política y en oca—
siones la necesaria discreción." (26) 

Fue así como el pueblo nicaraguense libró una da las ---

peores batallas en su historia, ya que nada más se enfrentó 

a la primer potencia en el mundo, aún teniendo al apoyo de 

la Unión Soviética y Cuba, el hambre y la miseria doblega--

ron a los sandinistas. 

Una vez más, la Corte Internacional de Justicia y las --

Naciones Unidas se vieron involucradas en un conflicto en - 

donde intervinieron una potencia y un país en vías de desa-

rrollo. 

La razón siempre la tuvo Nicaragua, pero el poder lo tu-

vo l'atados Unidos; de esta'forma las Naciones Unidas y la - 

vieron frustradas sus buenas intenciones al no poder 

hacer nada ante la priter potencia del planeta. 

(26) UNO MAD UNO. Diario. México. Marzo 23 de 1988. No. 
3730 ror Teresa Veiser. p.p. 1 y 17 
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Ahora, Nicaragua trata de vivir en paz, haciendo todo lo 

posible para que las heridas cicatricen y el alimento no --

falte en las aún destruidas familias nicaraguenses. 

La Comunidad Internacional está a la espectativa,'ya que 

para 1996 habrá elecciones en nioaregua, y aunque ahora el 

comunismo ya no es igual sin la U.R.S.S., sin Alemania De—

mocrática, y con Cuba a punto de estallar, habrá que aspe--

rar a ver qué sucede. 

Tal vez el sandinismo retome el poder y quién sabe en---

tonces qué pasará. 



También en los dos litigios se trató de una potencia (en 

el caso de Sudáfrica, ésta tenia el apoyo total de la Gran 

Bretaña y de Estados Unidos) contra un pueblo tercermundis-

ta. 

La actuación de la Corte, en ambas situaciones resultó -

justa e imparcial. No importó si ae trataba de la primera - 

p0tOnela.mundialo la última, la Corte se apegó a los 11--

n'amianto& jurídicos internacionales y decidió con base en-   

heoliqpruebas de los mismos. 

La Corte Internacional de Justicia actúa con equidad pe 

todas las naciones del mundo, el problema surge cuando - 
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CONCLU3I011.?,8 

En este capítulo tuvimos la oportunidad de analizar de--

tenidamente los contextos de dos conflictos en donde se hi-

zo necesaria la intervención de la Corte Internacional de -

Justicia y de las Naciones Unidas. 

En ambos casos, pudimos observar cómo Sudáfrica y Esta--

dos Unidos hacían caso omiso de las resoluciones de la Cor-

te. 



el astado demandado no cumple debidam3nte con la sentencia 

de la misma. mero con la intención y cooperación de todos -

los países sa podría llegar a una verdadera obligatoriedad 

para las partes que se sometan a su jurisdicción. 

En un sentido estricto, la Corte no ha sido eficaz, ya -

que Sudáfrica y 1:stados Unidos continuaron oon sus actitu—

des hóstiles en contra de Vamibia y Nicaragua, respectiva--

mente. 

En sentido moral o de opinión pública internacional, se 

puede decir que la Corte si fue eficaz, ya que los gobier--

nos de Sudáfrica y 3stados Unidos sufrieron gran despresti-

gio, tanto a nivel nacional como internacional. 

?I este sentido, la Corte Internacional de Justicia en -

La Haya, Holanda, es una gran vitrina, y quien llega a co—

locarse en ella, estará a la vista de todo el mundo, y al -

tanto de todo lo que suceda. 
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A ningún pais le conviene el desprestigio en la Corte, -

sólo que ese no es el punto. La Corte debería ser eficaz en 

estricto de,  la palabra, y esa eficacia no debe-- 



Esta resolución 

decisión 

no:1'u eficaz, pues Sudáfrictuignoró la 

continué ocupando ilegalmente el territorio na--

cumplió con su función, ya que muchos 

Pero la característica principal del Derecho Internacio-

nal se encuentra en la voluntad y si se carece da ésta, el 

Derecho Internacional resulta ineficaz. 

Es evidente que mientras los Estados estén de acuerdo en 

respetar el Derocho Internacional, o en su caso, las reso—

luciones de la Corte Internacional, ésta alcanzará un mayor 

grado de eficacia, ya que el Deraoho Internacional es un --

Derecho de cooperación. Esto traería como consecuencia, que 

el mundo pudiera vivir en armonía y sin temor a una catás—

trofe de consecuencias fatales. 
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Sobre el caso específico de Namibia podemos concluir: 

La Corte Internacional determinó la ilegalidad de la ---

anexión, indicando a Sudáfrica que retirara inmediatamente 

su administración de Namibia, así como su ocupación de• te—

rritorio namibio. Y señaló que los paises miembros estaban 

obligados a reconocer el carácter ilegal déla presencia de 

la ReAblice de Sudíttioa en Namibia, así como la invalidez 

acciones realizadas por ella en nombre de Namibia o 



Estados Unidos infringió de esa manera las obligaciones 

contraídas bajo el Derecho internacional consuetudinario de 

no usar la fuerza en contra da otro :astado, no intervenir -

en sus astutos internos, no violar su soberanía y no inte—

rrumpir el comercio marítimo pacifico. :stades Unidos actuó 

en contra de las obligaciones contraidas en el Tratado de - 

la Pnistad, fJomerclo y Havegación, al decretaron embargo -

al. comercio con ricaragua. La Corta también senaló 

que .,:,11;a1os Unidos tenia la obligación inmediata de cesar y 

lá realizació:i de tales actos y de indemnizar 

r"oP:tódds• los deAos causados. 
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Istados comenzaron a wioltar medidas políticas y diplomáti-

cas para ol:11ar al gobierno sudafricano a retirarse dal --

territorio la 

el caso de ricaragua contra :s ;arios Unidos podemos --

decir: 

•,',,ue in este conflicto la Corta sualó que :::stados Unidos 

había vi:dado las normas del Derecho Internacional y el ---

Tratado de ,aistai suscrito con noaragua en 1956, al orga-

nizar las bandas contrarrevolucionarias, dirigir activida—

des militares, realizar ataques en su territorio, violar su 

esi:acio aéreo y minar sus puertos. 



La anterior resnlueir.Sn de la Corte fue ineficaz, ya que 

.W,:udos Unidos manifestó que su Teluntad era de no respetar 

la resolución de la Corte internacional de :usticia. 

:.demás, 7:stados Unidos estaba dispuesto a luchar por to-

dos los medios posibles para no permitir la Instalación de 

un gobierno dJ izquierda en centrowórica. 

Tuvieron que venir una serie de negociaciones, así como 

una amplia intervención de varios paisop de América Latina, 

para que en Uicareua se celebraran elecciones y fuera el -

pueblo quien decidiese. 

La influencia política de las grandes potencias sobre --

los países subdesarrollados hacen que el Derecho Interna---

cional sea más difícil de aplicar, ademá...., que esto provoca 

tensiones, que en cualquier momento puedn desembocar en --

una guerra. .1ste fue el.ceso de Uicaragua, en donde :Istados 

Unidos pasó por alto el Derecho *Internacional, creando un 

foso de tensión que en cualquier momento pudo llegar a --

transformarse en una gran guerra. 

La Corte y Oranismos internacionnles sólo funcionan 

cuando no hay una ;:otencia en el conflicto. 3e puede decir, 

40 sólo rige 'a los P.:bree para beneficio de 	poderosos, 

cuando estor, son los afectpdos. 

9Yi 
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CAPITULO IV 

'PERSPECTIVAS DE LA coar2 IrTERNACI=AL DE JUSTICIA 

A DUTURO". 

4.1 LA= ES EFICAZ Y CREIBLE LA CORTE COMO °ROZO 

IMPARTIDOR DE JUSTICIA? 

A pesar de las variadas críticas a que está sujeta la Cor-

te Internacional de Justicia, es un organismo que tiene gran 

influencia para crear normas de derecho internacional, así --

como establecer condiciones para que haya convenciones y se -

firmen tratados (cuando sus fallos son aceptados), y también 

ejerce cierta presión al Estado que, según su criterio, ha --

violado el derecho internacional (cuando sus fallos no son --

aceptados). 

El punto que nos interesa topar ahora, es la forma de ha—

cer efectivas las resoluciones de la Corte, sólo que ésta no 

cuenta con alada órgano que las ejecute. 

Los Estados u organismos internacionales pueden actuar de 

cierta forma para defender sus intereses, haciéndose justicia 

mediante distintas formas de represión. 
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Como medidas de represión tenemos: 

A) La retorsión. 

B) Las represalias pacíficas. 

C) La legítima defensa. 

D) La autoprotección. 

E) El embargo. 

F) 31 bloqueo pacifico o bloqueo comercial. 

A) RENRSION. 

3s la contestación de un acto lícito pero poco amistoso o 

ilícito de menor gravedad, con otro acto ilícito poco amisto-

so de igual grado. Como ejemplo podemos citar la ruptura de -

relaciones diplumátions. 

B) RWRES,LIA3 PACIFICAS. 

Consisten en injerencias jurídicas del 'astado lesionado, 

en bienes o deruohos jurídicos del Estado culpable, a fin de 

que cumpla con su responsabilidad internacional. Estas repre-

salias deben guardar una relación de proporción con el hecho 

ilícito sufrido y deban sus Penderse en el momento en que se - 

rePare eldaño ocasionado. Ce esta forma, cualquier exceso 

la rePresalia se considera como un acto ilícito, al que es --

legítimo oponer una nueva repreanlie por el exceso. 



139 

C) D2'Era . 

Es una reacción violenta e inmediata contra las agresiones 

ilícitas, actuales o inminentes de otro Estado o grupo de Es-

tados contra al territorio, buques, aeronaves o fuerzas arma-

das da un Estado. 

D) L,1 hUTO2ROTECCICU. 

Si un Estado no cumple con la obligación de proteger a ex-

tranjeros en su territorio, porque no quiere o por no estar -

en condiciones de hacerlo, el Estado perjudicado puede inter-

venir en el territorio del Estado culpable y estar en condi—

ciones da proteger a sus nacionales. 

E) 

Consiste en el secuestro, en ¡llena paz, de navios do carga 

nacionales de un Estado extranjero, anclados en los puertoá o 

aguas territoriales del Estado agraviado. 

F) EL DLOWE0 ilACI21C0 O BLOR,UEO CO;, IRCIAL. 

Consiste en impedir, por medio de la fuerza armada las --

comunicaciones con un puerto o las costas de un pais, al cual 

no se declaró guerra, pero que se pretende obligar a que cum-

pla.con sus obligaciones internacionales. 

Estas formas de represión, muy a nuestro pesar, son utili- 



zadas con mucha frecuencia en la actualidad, y es Que de al--

gula forma, representan e la violencia y falta de armonía ca-

tre las naciones. 

Para poder entender el problema de la ejecución de las ---

sentencias de la Corte internaoional, haremos una comparación 

de las relaciones del hombre en sociedad y de los Ustedes ea 

la comunidad internacional, y analizaremos algunas de las ra-

zones por las que los istados obedecen al Derecho Internacio-

nal. 

Oilt0AUS tunemos, que los hombres, como los ¿stadoa, se --

ene ,entran sujetes a choques de intereses que difieren unos -

de otros en proporciones distintas, de esta forma los con----

Pilotos son inevitables; y a diferencia de lo que sucede en - 

la sociedad oivil, donde existe una autoridad que mantiene el 

arden páblioo, aplicando sanciones y reparando ofensas, la --

comunidad internacional todavia no se halla en ese nivel de - 

orgamizaoión, no hay un organismo supremo al que ebedezoas, 

ao existe una organización judicial que haga imponer las de--

bidas sanoienes. 

Si entre individuos ea. una sociedad oivil bien orgalizala 

no •s Posible impedir conflic!tos, es más difícil todavia, im- 

pedir,que les XstúdoS aengrudan. 	así, como cada uno de 

41 
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ellos prcourn 	uisnon, 	 o bien reparar 

las injusticias de los ataquen sufridos. 

.:iueda bien entsnlido (den7uás de los uerras nundiales y -

alunas otras rek;ion:tles), que los 2stados deben mostrar in--

terh en intentar impedir que surjan nuevos conflictos entre 

ellos, y cuando esto no sea ., osible, tratar de resolver talas 

conflictos llor medios amistosos. ? es quo SS leber moral de -

todo Estado, no recurrir a la lucha arr.nd. 

En cuanto c, la obediencia de. los 2stE.doz al derecho inter-

nacional, SJ debe a trel faotores: 

1.- La falta de un poder legislativo internacional: 

Significa que los datados orean, en gran medida, el dere-

cho internacional por sí mismos, siendo improbable que ha---

gan un derecho que no se ajuste a sus intereses o que se --

sientan 'inclinados a infringir. 

31 derecho internacional se basa en cren medida en la 

costumbre: 

luiere esto aeoir, que los Est.:..don fortalecen unn regla - 

consuetudinaria mediante su :ráotica y la debilitan cuando 

la infrinrZen, se !llede decir quo ae ente nodo, se ex ita un - 

voto u favor de zu desal,arición. •;.si, un 2stalo rue 

141 
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ge une 	de (lerecho consuetudinario puede encontrarse oon 

que ha creado un ,..recedente que puede ser usado contra 61 ---

mismo, no sólo i',or la víctima original de su violación, sino 

tanbián jor terou,os jstados, cuando el Estado infractor tra-

te de invocar 1., -;,rotacción de tal regla en el futuro. 

3.- Loo Wst:Aos son escasos en número y se basan en un te-

rritorio: 

Al existir pocos estados, onda uno do ellos entra en fre--

cuente contacto con cada una de las restantes naciones. Como 

el Estado .53 apoya en un territorio, no puede esóoger sus ve-

cinos y está obligado a convivir con los más próximos. 

Ahora bien, existe un artículo en la Carta, el cual seRnla 

que los fallos de la Corte pueden ser ejecutados por el Con—

sejo de seguridad y también hay otro en donde se nenciona los 

casos en que puede hacerse uso de lu fuerza armada. A conti--

nuacián los analizaremos y veremos porque no es tan fácil po-

nerlos en práctica. 

Así nos remitimos al articulo 94, apartado 2 de la Carta 

de las Ilaciones-Unidas, en donde a la letra dice: 

"si una de 1:..s partes en litigio dejare de 
oakair las obliz;nciones que le in...onga -
un fallo le la Corte, la otra parte podrá 
recurrir al Consejo de Jeguridad, 61 cual 



podrá, si lo cree necesario, hacer reco—
mendaciones o dictar medidas con el obje-
to de que se lleve e efecto la ejecución 
del fallo." (1) 

Pero sucedo que el Consejo, sólo puede tomar medidas coer-

citivas cuanda haya comprobado que existe una amenaza a la --

paz, un quebrantamiento de la paz o un acto'de agresión, así 

como dictar medidas de toda clase que estime pertinentes para 

mantener o restablecer la paz y seguridad internacionales. --

(Art. 39 de la Carta). 

Entonces vemos que la coacción ejercida en aplicación del 

artículo 94, apartado 2, sirve para ejecutar las pretensiones 

jurídicas de un miembro de las Naciones Unidas, mientras que 

las medidas a que se refiere el artículo 39, constituyen me--

dios coercitivos contra una violación de la paz. 

La parte que nos interesa es el apartado 2 del articulo 94 

en donde el Consejo de Seguridad, sólo si lo oree necesario, 

podrá hacer recomendaciones o dictar medidas con el objeto de 

que se llave a efecto la ejecución del fallo. 

lloquedan muy claras las medidas que so deben tomar, en--

lonces sólo queda a criterio del mismo Consejo la forma de 

intervenir para lacar cumplir la resolución de la Corte. 

(1) 0.11.U. Carta de las Naciones Unidas. p. 56 

l43 



Es así que la Corte se muestra como un instrumento que la 

Carta ha creado para la solución de disputas internacionales, 

paro es cierto que revela varias limitaciones. 

La Corte se presenta como un elemento secundario en la so-

lución de los grandes conflictos de nuestro tiempo. 

El papal que juega en el mantenimiento de la paz es muy --

reduclidoj'pues sólo actúa a petición de partes interesadas. 

',n'experiencia parece indicar quo la O.N.U. consigue el 
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Es dificil que el Consejo de Seguridad adopte el uso de la 

fuerza para hacer válida una resolución de la Corte, ya que, 

como se dijo, se está en juego una pretensión jurídica. 

El Consejo podría adoptar el uso de la fuerza para hacer -

válida una resolución de la Corte, sólo si esa pretensión ju-

rídica inicial cambia y toma un sentido que pueda ir en con—

tra de la paz internacional. 

En general, los casos que ha debido sentenciar la Corte, - 

para beneficio de la humanidad, no han afectado la paz men-- 
. 

dial, y aquellos que si lo han hecho han escapado de su ju— 

risdicción. 
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máximo de resultados cuando se apoya en el consentimiento de 

los Zstados, y obtiene pobres resultados cuando trata de lle-

var a cabo sus funciones sin obtener dicho consentimiento. --

Así, las fuerzas de las Naciones Unidas establecidas sobre la 

base del consentimiento de los .'atados interesados, han con--

seguido resultados más satisfactorios que los establecidos en 

un intento por parte de la O.N.U. de adoptar medidas coerol--

tivas. 's cierto que los Zstados pueden cooperar entre sí en 

alguna medida sin necesidad de las Naciones Unidas. pero la -

existencia de esta organización faoilita la disposición de --

los S'atados hacia esa cooperación, y los debates y votaciones 

en las Naciones Unidas, ejercen cierta influencia política --

que induce con frecuencia a la minoria a amoldarse a los de—

seos de la mayoría. 

Pero, en definitiva, la efeotividad de la Corte Interna—

cional de Justicia, depende de la disposioión de los atados 

a la cooperación, y aún cuando se altere en alto grado la es-

tructura de las Naciones Unidas, no se conseguirá un alto ---

grado de eficacia a menos que los Estados, estén dispuestos 

a cooperar, tanto en las Naciones Unidas, como entre ellos --

oíamos. 

gn: grawtedida las Naciones Unidas y la Corte Internado--

mal de Justicia, constituyen un reflejo del mundo en que vi-- 



Y es que la O.N.U. fue creada para evitar un tercer con—

flicto mundial, ya que, debido a la existencia de grandes po-

tencias mundiales con ideas e interesas distintos, la comuni-

dad internacional se encuentra a merced do inevitables 

Así los Estados con ideologías, culturas, economías y po-

líticas diferentes ea han unido para luchar t.or tener una vi-

da mejor en un mundo pacifico. 
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vinos, y no es posible la existencia de las Naciones Unidas y 

una Corte Internacional perfectas en un mundo imperfecto. 

4.2 :i'OSICION IY:1 LOS "PAISIIS 3UBDWAIMOLL40.9 =E LA 

CORTZ INTMEACIMAL D2 JUSTICIA. 

La Organización de las Naciones Unidas, tiene como uno de 

sus principios fundamentales la igualdad de todos sus miem---

bros, tal principio no ha quedado fuera en las actuaciones de 

la Corte. 

Los países subdesarrollados, en su gran mayoría, han mos-

trado enorme interés, primero en sar parte de la O.N.U. y ---

luego de actuar ya, dentro de este organismo. 



La Corte se ha mostrado como un órgano imparcial en los --

casos que ha llevado, y le ha dado el lugar correspondiente a 

quien tiene la razón y a quien no la tiene. 

También so ha mostrado como un órgano que es fiel a los --

principios de la Carta, en donde todos sus miembros son con-- 

siderados con igualdad. 

La Corte no ha tomado en cuenta si quien solicita su in— 

tervención es un país rico o pobre, do igual forma ha dictado 

sus sentencias. 

Podemos decir que la Corta Internacional de Justicia es --

una gran aliada de los paises en vías de desarrollo, ya Qua -

una vez agotados los medios diplomáticos para resolver sus --

diferencias con alguna potencia mundial, conociendo la Corte 

del asunto, el conflicto se torna más delicado, ya que se es-

tá a 11 vista de todo el mundo y de alguna forma se ejerce --

gran presión al astado poderoso (en el caso de que éste sea - 

el agresor) para que cese o deje a un lado sus hostilidades o 

su posición respecto al país subdesarrollado. 

pecamos que .puede sor la Corte una gran aliada, ya que un 

país subdesarrollado al encontrarse en conflicto con una 

encuentra en desventaja, principalmente en el as-- 
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31 principal problema que enfrenta la Corto, y que se tor-

na más grave cuando el fallo recae en forma negativa sobre --

alguna potencia mundial, es la ejecución de la sentencia. 

Y la pregunta es: ¿:qué hubiera pasado cuando los Estados -

Unidos no aceptaron la jurisdicción de la Corte ante Nicara--

gua y ninguna de las resoluciones adoptadas fueron tomadas en 

al Consejo de 3eguridad hubiera decidido tomar - 

medidas más eficaces para que "..:stados Unidos cumpliera con la 
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pacto económico, ya que una vez que las negociaciones se han 

agotado, pueden venir las represalias, como un embargo econó-

mico, y es aquí donde la ventaja la tiene el pais más rico; -

pero también os aquí, donde el pais en vías de desarrollo ---

puede pedir la intervención de la Corte, y ésta siendo compe-

tente, puede llevar el asunto a un plano di igualdad, sin ---

ventajas para nadie, sin importar si se es rico o se es pobre, 

y sentenciando conforme a derecho. 

4.3 EFICACIA DE LA CO:US IUTERNACIONAL 12 JUSTICIA 

AliTS LOS l'AIS7JS 

Como dijimos anteriormente, la Corte se ha mostrado impar-

cial en los casos que han sido sometidos a su jurisdicción. 
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sentencia de la Corte?. 

El caso de Sstados Unidos contra Nicaragua, era ya de tal 

magnitud, quo en cualquier momento se pudo haber desatado --

una guerra de grandes consecuencias. Por lo tanto, la acti—

tud de 'J;stados Unidos ponía en peligro la paz internacional 

y estaba ejecutando actos de agresión, esto daba la pauta 

pare que el Consejo de Seguridad pudiera haber actuado de 

una manera más enérgica (Artículos 39, 40 y 41 de la Carta), 

ya que era obvio que Nicaragua tenía la razón de su parte. 

Pero, ¿cómo actuar contra la primer potencia de este pis--

nata?. 

Además, hay que hacer notar que la pasividad o aceptación 

de las potencias de regirse por el Derecho Internacional es 

lo que dá vida a la O.N.U. y demás organismos internaciona--

les, ya que si datas se retiran (las potencias) o dejan de - 

aportar su cuota, un organismo de esta naturaleza muere. 

a natural olio:vasto se 'ensó y se discutió, pero nunca se 

deoldid hacer algo al respecto, más allá de medidas provisio-

n0". 



Vemos qua el Consejo de Seguridad se encuentra formado por 

quilos miembros de las Naciones Unidas, de ellos son miembros 

permanentes China, Francia, Rusia, Gran Bretafta y Estados ---

Unidos. 

Hubiera resultado ilógico, si el Consejo de Seguridad con 

Estados Unidos como miembro permanente, hubiera decidido to--

mar medidas en donde se utilizara el uso de la fuerza. 

También hay que señalar que cuando un Estado se halla on -

una controversia y se ha solicitado la intervenoión del Con-- 

11°J° 	11,1.811110. de los Estados en conflicto forma parte de él, 

tiene derecho a voto, pero de cualquier forma partioi--- 
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Era imposible pensar en la interrupción parcial o total — 

da las relaciones económicas, do las comunicaciones ferrovia-

rias, marítimas, aórdas, postales, telegráficas, radioeleo---

tricas y menos en una ruptura de relaciones diplomáticas (Ar-

ticulo 41 de la Carta) por parte de la comunidad internacio—

nal, a petición del Consejo dd 'seguridad es contra de los a:s-

tados Unidos. 

Y si 31 Consejo hubiera decidido una intervención militar 

eu Nioaragua para detener las agresiones, era tanto, como ---

declararle la guerra a Estados Unidos. 



pa en las discusiones. 
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Lejos de solucionar el problema se hubiera estado aun más 

cerca de la tercera guerra mundial. Por lo tanto, estas op—

ciones se hicieron a un lado y se trató de llegar a un acuer-

do en forma pacífica. 

71. Consejo de Seguridad no desistió en que la resolución - 

de la Corte se llevará a la práctica e instó a las partes y -

buscó los medios para qua el conflicto llegara a su fin. 

De alguna forma las demás votencias respondieron en forma 

positiva, lo mismo qua el Congreso norteamericano y apoyaron 

a la Corte, dirigiendo críticas que pusieron la reputación --

de 2:stados Unidos por los suelos. 

La intervención de la Corte Internacional de Justicia ante 

potencias mundiales tiene gran trascendencia, ya que si una 

potencia cumple con un fallo que le es adverso, se gana el ..-

respeto yaimpatia de la comunidad internacional, ya que como 

fintáde- mlembro dalas raciones Unidas está cumpliendo con lo 

Paclado en la Carta y en el ':statuto de la Corte. 

Y cuando no sa cum le con la seLtencia, se produce un des 

prestigio en' el mundo entero, y se puede calificar a esa na--

oidn como infractor del derecho internacional e irresponsable 
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por no cumplir con los compromisos pactados con anterioridad. 

4.4 PRO2UESTA 

A los países débiles o en vías de desarrollo, lo que debe 

interesarles se enfoca en tres puntos principalmente: 

1.- Reforzar la autoridad de la Asamblea General, otorgán-

dole más capacidad para decidir sobre los asuntos que pongan 

en peligro la paz internacional. Porque es ahi, en la Asam---

blea General, donde se dá una participación más activa y di--

recta de la mayor parte do los paises del mundo. 

.2.- Debilitar al Consejo de Seguridad, que sólo está com—

puesto de quince miembros de las Waciones Unidas, donde cinco 

de ellos son permanentes (China, Rusia, Gran Dgetana, :rancia 

'y los 'Zafados Unidos), los demás son elegidos por la Asamblea 

General por periodos de dos años. 

Vemos que el artioulo 24 de la Carta, señala que los miem-

brón-de les-Unciones Unidas la confieren al Consejo de Segu--

tijdad:le responsabilidad de mantener la paz y seguridad in - 

actúa en nombre de ellos, los miembros - 

aceptarán Y eumPlirán las decisiones del Consejo de acuerdo - 

con la Carta. 



En el artículo 	de la 	Carta c,1 señala que a fin de 

promover la paz y seguridad internacionales el Consejo elabo-

rará planes con la ayuda del Estado Mayor, que serán someti— 

dos a los miembros de las Naciones Unidas. 	único inconve-- 

miente, es que, quien representa al .astado Mayor es ..stados -

Unidos. 

Muchas son las atribuciones y responsabilidades que tiene 

el Consejo de Seguridad, entre ellas, como ya se dijo, la fa-

cultad de hacer efectivas las resoluciones de la.Corte Inter-

nacional de Justicia. 

De alguna forma, el Consejo do Seguridad, representa los - 

intereses de las principales potencias mundiales, y aunque se 

diga que con la presencia de China y Rusia frente a :';atados - 

Unidos, Gran Bretafia y Francia, el Consejo se encuentra en --

equilibrio, considero que no es así. 
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Si no es posible debilitar al Consejo de Seguridad en fun-

cienes y decisiones que pueden afectar a los países débiles, 

otra opción sería la inclusión de dos o tres países subdesa—

rrollados en el Consejo en forma permanente, entonces así, se 

podría hablar de un buen equilibrio en el Consejo de Seguri—/ 
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3.- Len decisiones d.3 la Corte, deberían ser ejecutadas a 

criterio de la :;samblea General (por supuesto, cuando se esté 

en presencia de un asunto que puede afectar la paz y seguri—

dad internacionales), pues cono ya se dijo, es ahí, donde se 

participa en forma directa, donde concurren tanto países ri—

cos cono pobres. 

Otra opción seria, como es en la actualidad, que las san--

tencias de la Corte (cuando se ponga en peligro la paz y se--

guridad internacionales) fueran ejecutadas por el Consejo de 

Seguridad, pero con la inclusión de dos o tres paises en vías 

de desarrollo en forma permanente. 



Retorsión: Un acto lícito poco amistoso o ilícito de menor 

gravedad se sanciona con otro soto licito pero poco amistoso. 

Por ejemplo: ruptura de relaciones diplomáticas y consulares. 

Consisten en injerencias en los ---

bienes o derechos delEstado culpable por el Estado lesionado 

somSsanción'por el acto ilícito cometido por. 	el primero. Por 

tratado con el Estado culpable. 

Autoprotéoaián: Do forma excepcional se permite a un ..:sta- 
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CONCLUSIONES 

Hemos visto que ln Corte Internacional de Justicia ha tra-

tado en sus actuaciones, de ser un órgano imparcial y de dic-

taminar los asuntos conforme a derecho. 

El gran problema que enfrenta, sin duda, es la ejecución - 

de sus fallos. 

Existen varias formas para sustituir esta laguna del dere-

cho, se les llama represalias, en donde los Estados se hacen 

justicia por sí mismos. 

Resumiendo estas sanciones tenemos: 



fuerza, las comunicaciones con un puerto o costas de un país, 

sin declaración de guerra, para obligar a cumplir con deter--

minada obligación. 

También se comentó en este capítulo que en le comunidad --

internacional no existe un organismo supremo al que todos ---

obedezcan, y no hay una organización judicial para imponer --

las debidas sanciones. 

Así los Sstados obedecen al derecho internacional debido a 

tres reetsrce principalmente: 
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do proteger a sus nacionales que se encuentran en el territo-

rio de otro 2;stado, cuando este último no cumple con su deber 

da dar la adecuada protección a los extranjeros. Por ejemplo: 

rescate do nacionales qua s3 encuentren en peligro en el ex--

tranjero. 

Legitima defensa: Utilización de la fuerza armada contra 

agresiones ilícitas actuales o inminentes. 

Embargo: &muestro, en plena paz, de buques de carga na—

cionales de un Estado extranjero, anclados en un puerto del - 

Estado agraviado. 

Bloqueo paoifico o comercial: Impedir, por medio de la ..1111111 



La Corte Internaoional de Justicia se ha mostrado como un 

6rgano imparcial y fiel a los principios da la Carta, todos -

sus miembros son considerados iguales; ante la Corte los paf. 

sea subdesarrollados se encuentran en un plano de igualdad --

frente a las grandea potencias. 

Ante las potencies, la Corte no parece tener gran eficacia 

en primera instancia cuando loa fallos les son adversos, pero 

no cabe duda que le Corte es una gran vitrina en donde se ga-

nan.Iotoa de siapatia y respeto o en donde se obtiene un 

encoms..despraatigi0 y pérdida de la confianza en la comunidad 
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1.- Los ilstados orean el derecho internacional. 

2.- n. derecho internacional sa basa en la costumbre. 

3.- Los 'atados son escasos y se basan en un territorio. 

También vimo dos artículos de la Carta: El articulo 94, -

apartado 2 que sirve para ejecutar pretensiones jurídicas; y 

al articulo 39 que sefiala medidas coercitivas, contra una vio-

lación a la paz. 

Ea así que queda a criterio del Consejo la forma de inter-

venir en alguna controversia quo sea llevada a la Corte. 



internacional. 

Finalmente, se proponen tres cuestiones que en forma resu-

mida consisten en: 

1.- Reforzar la autoridad y capacidad de la Asamblea Gene-

ral. 

2.- Debilitar al Consejo de Seguridad, ya que son muchas - 

sus atribuciones y funciones. Y si esto no es posible, con la 

inclusión de dos o tres paises en vías de desarrollo, el Con. 

sejo representaría de esta forma, tanto a paises débiles como 

países ricos. 

3.- Los fallos de la Corte, deberían ser ejecutados por la 

Asamblea General, ouando se esté en presencia de un conflicto 

que pueda afectar la paz y seguridad internaoionals. 

O con la inolusi6m de dos o tres países subdesarrollados -

en el Consejo, dejarle a este organismo la ejeouoih de los - 

fallos de la Corte, como ea en la actualidad. 
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CAITULO V 

lePOSICION DE MEUCO ANTE LA CORTE INITRWACIOV;AL DE 

JUSTICIA Y El LA COMUNIDAD INTERNACIONAL". 

5.1 POLITICA nTERIOR DE MEZO°. 

A) ELZUNTOS CONCEPTUALES EN LA POLITICA EXTERIOR DE MICO 

1.- CONCEPTO DE POLITICA EZTERIOR. 

La política exterior de México, constituye un mecanismo--

fundamental, que determina las relaciones internacionales del 

país. 

Para hacer un breve estudio de la política exterior mexica-

na, oreemos conveniente señalar el concepto de politica exte--

rior, e identificar los elementos más sobresalientes que la '—

componen. De esta forma tenemos que politica exterior es: 

.911 conjunto de decisiones y acciones por las que cada 
sujeto de la sociedad internacional, define su con--
dueta y establece metas y cursos de acción en todos -
los campos que trascienden sus fronteras; así como -. 
las medidas y acciones en su relación". (1) 

Relaeiones Internacionales. Revista. México. Coordinación 
de Relaciones Internaoionales. 
Abril-Junio de 1994. No. 82 --
Facultad de Ciencias Políticas 
y Sociales. UNAM. "Algunah re-
flexiones In torno el análisis 
de la politica exterior de Uth.-
xico". Por Rafael Velázaucz _-
Flores. p. S.' 

160 



La capacidad de negociación es uno de los elementos más im-

portantes para el éxito de una politica exterior de un deter— 

minado país. 

Tenemos otra definición de política exterior que dice: 

"Es una estrategia o programa planeado de actividad, 
desarrollado por los creadores de decisiones de un 
Estado frente a otros Estados o entidades interna--
cionales, y encaminado a alcanzar metas especificas 
definidas en términos de intereses nacionales. La -
politica exterior, comprende un proceso dinámico de 
aplicación de interpretaciones relativamente fijas 
de los intereses nacionales, a los factores de si—
tuación". (2) 
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La politica exterior está Conformada por todas aquellas po-

siciones, actitudes, decisiones y acciones que tiene un Estado 

más allá de sus fronteras; fundadas en el interés nacional y -

en objetivos oGnoretos; determinadas por los factores de si—

tuación, tanto internos como externos. 

2.- CONCEPTO DE ESTADO. 

A continuación tenemos, la definición de lo que es el Esta--

do, ya que los Estados son los actores más importantes y más - 

completos de las rsloniones internacionales porque, jurídica-- 



ticas exteriores. 

re decir que al interior de las organizaciones internacionales 

las políticas exteriores de los Estados miembros se mezclan y 

se conjugan y, en este sentido, una actitud da uno de estos --

organismos es el resultado de la fusión da las distintas poll- 

INTERES VACIOPAL. 

La política exterior está determinada por el interés necio- 
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monte, son los sujetos básicos del nerecho Internacional y, --

políticamente son las unidales primarias do la comunidad in---

ternacional, con soberanía para decidir su política exterior. 

Así tenemos que Estado es: 

"Un ente jurídico-político-administrativo que se 
conforma, básicamente, de una población, un te- 
rritorio y un gobierno; además de qua su exis- 
tencia requiere del reconocimiento de los otros 
Estados. !o obstante, el Estado es también con- 
siderado oor..o una maquinaria organizada para la 
elaboración y ejecución de decisiones políticas". (3) 

l'or tanto, los Estados son las dnicas entidades capaces de 

formular una política exterior en virtud da ser actores exte--

riores más completos y reconocidos, jurídicamente. Esto quita-- 



6.- PAUTES DE SITUACION. 

Ellos son, básicamente, la situación interna y la situación 

internacional. 	primer factor se remite a las condiciones 

internas, tonto sociales cono económicas y políticas; ya que -

datas son las que estimulan definitivamente la elaboradón de 

unevpOlitioa exterior. El segundo es aglutinado por el ambien-

incluye los elementos que privan en las 

relaciones internacionales en un momento dJterminado, así como 

actos y las reacciones de los otros -1stados. - 
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El interés nacional. será considerado cono: 

414 meta fundamental de un 2stdo, encaminada a 
proporcionar los requerimientos sociales, po—
líticos y económicos de su población a fin de 
preservar la existencia del mismo Estado. Sin 
olvidar, clara, que el grupo en el poder es el 
que, finalmente, está encargado de interpretar 
el interés nacional con base en la situación -
interna y externa". 

4.- 01332PIVOS. 

Los objetivos de politica exterior son aquellos propósitos 

que un gobierno establece para satisfacer las necesidades de 

la población. estos daban ser formulaciones concretas deriva--

das de los intereses nacionales y de la situación internacio—

nal prevaleciente en relación con la capacidad de negociación 

internacional de un Estado. 



objetivos propuestos y al logro de los resultados esperados --

dependen de la capacidad de negociación que tenga el Estado --

frente al exterior. 

En efecto, la capacidad de negociación internacional de un 

Eatedo, puede entenderse como la posibilidad de lograr metas -

estatales Con base en ciertas circunstancias tanto nacionales 

como internaoionalee. 
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Estos elementos son indisyansables para obtener una visión ---

global de las posibilidades del éxito da una determinada polí-

tica exterior. 

6.- PROYECTO. 

Este punto se refiere al plan político, al programa, a la -

estrategia, a la instrumentación de los pasos a seguir para --

alcanzar los objetivos establecidos y llegar a un fin determi-

nado en el exterior. 

7.- CAPACIDAD D3 NEGOCIACIOU IrrjRNACIONAL. 

Ahora bien, el Estado pueda plantearse los objetivos que --

más le convengan y formular la estrategia de política exterior 

que considere más apropiada. Sin embargo, el alcance de los 
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Después du haber visto en forma breve y muy general los ---

elementos.que componen la política exterior, ahora nos enfoca-

rumos a estudiar la actitud do nuestro país en al mundo. 

::si tenemos que México es un país que no tiene ambiciones - 

terntoriales, económicas, ni ideologicas en el ámbito inter--

nacional. $u posición en la defensa de la diversidad de ideas, 

significa respeto a las decisiones de otros pueblos. 

La posición de México ante el mundo es do un respeto abso-

luto a la integridad territorial y a la independencia politica 

de los paises, así corno un repudio total del uso de la fuerza 

en las relacionas internacionales. 

La proximidad de fléxico con ,:;stados Unidos lo obliga a to—

mar dos posiciones: 

1.- A marcar en cada.ocasión posible su independencia de --

los 2stedos Unidos, y a defender, los principios que garanti—

zan la existencia independiente do México (autodeterminación -

de los pueblos,;  no intervención, solución pacífica de contro--

versias,.proscripcién de la amenaza o uso de la fuerza, igual-

dad jurídica de los :,,stados, cooperación internacional y la 

lUcha por la paz-y seguridad internacionales). 



2.- Uéxico no puede ignorar 1Ft rresencia do !.st,:dos Uni—

dos, así que naba que no pueda ir muy lejos en su posición --

independiente, sabiendo que puede provocar una reacción por -

parto de ..:stados Unidos a la qua Udxioo no podría oponer mds 

fuerza que la moral, y eso, no sería suficiente. 

Al carecer da la fuerza material necesaria en la política 

internacional, lióxico ha tratado de apoyarse en el Derecho --

Internacional para asegurar su independencia y para legitimar 

sus actividades internacionales. 

Las crecientes contradicciones económicas, políticas e -- 

ideológicas en el mundo, obligan a México a salir do su posi-

ción defensiva y tomar una parte cada vez más activa, tanto -

porque deba evitar que las decisiones que lo afectan se tomen 

a sus espaldas, como para responder a un nuevo papel de ins--

pirador y dirigente, que otros países le reclaman (países ---

centroamericanos). 
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Imitarlos Tn POLITICA :MEDIU DNW:XICO. 

41..eontinuació0 varemos loa principios que rigen la actitud 

de UéXieo-ante la comunidad internacional y que istan inclui-

dbaen.la. Constitución on el artículo B9, fracción X: 
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A) Autodeterminación de los pueblos. 

B) La no intervención. 

C) Solución pacifica de controversias. 

D) Proscripción de la amenaza o uso de la fuerza. 

E) Igualdad jurídica de los sstados. 

F) Cooperación internacional para 31 desarrollo. 

G) Lucha por la paz y seguridad internacionales. 

A) .,UTODETERWIVACIOU D.; LOS nJEBLOS. 

Este concepto puede definirse como sigue: 

"El derecho de un pueblo con clara identidad y 
evidente carácter internacional a constituir-
se en Estado, con el fin de organizar de nodo 
propio su vida política, sin interferencias -
de otros pueblos." (5) 

Este principio muestra su manifestación más explícita en - 

el pronunciamiento del l'residente norteamericano Woodrow Wil-

son en 1916, ratificado posteriormente en 1917, y finalmente 

implícito en los 14 puntos de Wilson, en donde declaró enfá—

ticamente que: 

"Todos los pueblos tienen el derecho de escoger 
14 soberanía bajo la cuál vivirán, que no 
existe ningán. deracho de traspaso a los pue---
blos.de una soberanie a otra, como si fueran 
bienes materiales". (6) 

(5) Seara Vázquez, Modesto. Derecho Internacional i'úblico. 
p. 87. 

•(6);:lepálveda, Cesar.. Derecho Internacional. p. 705. 



13) 	1;0 1172WrGION. 

"A:l principio de no intervención implica: 

"La prohibición de cualquier intu,forenoia 
externa no consentida o sin derecho en los 
asuntos internos ,19 un 2stado, y también -
Ir_ prohibición de interponerse en las re—
laciones ewtoriores de ese :::stado cuando -
no existe un fundamento jurídico para ----
ello". (7) 
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Existen diversas formas de intervención internacional, en-

tre ellas 33 encuentra lL intervención armada o militar, y la 

otra es la intervención politica y que comprende la moderna -

intervención económica. 

iAemás, también existe la intervención individual y colec-

tiva, 5sta última resulta justificada, ya que existen instru-

mentos internacionales que la contemplan. 

iictualmente, se consideran ilegales todas las formas de --

intervención armada, económica y politica, pero en la prácti-

ca éstas se siguen dando. Por lo tanto, la postura del go----

bierne mexicano de oponerse a todas las formas de interven—

ción, y que puede juzgarse como rigorista y defensiva, oons--

tituye un elemento esencial da nuestra política exterier, pa-

ra .datender la integridad territorial del país: 



D) PROSCRIPOION W:.; LA J21EUAZA O USO D. LA FWARZA. 

late principio está contemplado en el artículo 2 de la ---

Carta de las Ilaciones jnidas y que a la letra dice: 

Artículo 2, fracción 4: "Los miembros de la 
Organización un sus relaciones internacio—
nales, su abstendrán de recurrir al uso de 
la fuerza contra la.  integridad territorrial 
o lu indol,endencia nolítica d. cualnuier 
1:stadO, o un cualquier otra forma incompa—
tible con los propósitos da las Eaciones --
Unidas".- (8) 

las ::aciones Unidas. p.p. 4 y 
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O) SOLUCIOL 	1) OO:ITY)T.I.;13IAS. 

`.ste principio ya lo unallzamos 3n el capítulo II de este 

trabajo, por lo que 	mencionaremos las formas existentes 

paro solucionar pacíficamente las controversias entre los 

todos. 

Los medios pacíficos du solución do controversias no son -

otra cosa que procedimientos para ajustar las disputas entre 

los Zstados, existen dos clases da medios de arreglo: los po-

líticos y los judiciales. ntre los medios políticos tenemos 

la negociación, los buenos oficios, le mediación, la investi-

gación y la conciliación. 2ntre los medios judiciales tenemos 

el arbitraje y el procedimiento ante la Corte Internacional -

de Justicia. 
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n) IGUALDA JURIDICA DE LCS ESTADOS 

Al igual que el principio anterior, la igualdad jurídica -- 

de los Estados, también está contemplada en el artículo 2 de -

la Carta, pero en la fracción I, y dice: 

"La Organizacit5n está basada en el principio 
de igualdad soberana de todos sus miembros". (9) 

Se dice que la sociedad internacional se encuentra basada -

en la igualdad jurídica de los Estados, y esta afirmación es -

el punto clave y fundamental sobre la que descansa todo el De-

recho Internacional. 

"Pero realmente los Estados no tienen en la 
vida internacional los mismos derechos y -
obligaciones, debido a que no existe un --
poder superior real capaz de imponer ooac-
tivamente el respeto al derecho, y de ga--
rantizar el orden, lo cual ha llevado a --
hablar de que existe cierta anarquía en la 
sociedad internacional". (10) 

7) 000PERACIOE INVERNACIONAL PARA EL DESARROLLO. 

Divigual forma, el principio de cooperación internacional 

se encuentra incluido en la Carta de las Naciones Unidas, ea 

el «Modo 1, fracción III, y que señala lo siguieate: 

(9) Ibidem. p. 4. 

(10) Morgenthau, Hans. Politica entre naciones, la lacha por -
el poder y la paz. p. 342. 



"Realizar la cooperación internacional en la 
solución :.:P3 FrobL)mon iuternuionales de --
carácter económico, social, cultural o hu--
maniturio, y un el desarrollo y estimulo --
del repoto a los derechos humanos y a las 
libertades fundamentales de todos, sin ha—
cer distinción or motivos de raza, sexo, -
idioma o religiÓn". (11) 

G) LUCIL. 	....II: Y 2)2V2IDAD immlAcio1 :J23. 

Este principio de política exterior de México, al igual - 

que los anteriores, también lo uncontramos en la Carta de las 

Maciones Unidas, 	el articulo 1, fracción I, y que dice: 

"Mantener la paz y seguridad internacionales, 
y con tal fin: tomar medidas colectivas efi-
caces para prevenir y eliminar amenazas a la 
paz, y para suprimir actos de agreslón u ---
otros quebrantamientos de la paz: lograr por 
medios pacíficos, y de conformidad con los - 
principios de la justicia y del derecho in—
ternacional el ajusto o arreglo do contro-- 
verstas o situaciones internacionales sus---
ceptibles de conducir a quebrantamientos do 
la paz". (12) 
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$n suma, los principios de politica exterior de México se 

han visto reflejados en los principios que rigen las relacio-

nes:de'amlstad y do cooperación entre los btados en Ilaciones 

los cuales se encuentran considerados como de derecho 



Estos principios reafirman la personalidad jurídica inter-

nacional de los pueblos. 5e trata de un código. de principios 

fundamentales de derecho internacional qua se refieren a las 

ralaaiones entre Estadoa. 

311 el caso especifico de nuestro pais, los principios de 

politica exterior han sido la base del prooeder internacional 

(13) Sepúlveda, Cesar. Op cit. p.p. 488 y 489 
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internacional y se resumum 

"a) i'rinciiio do que los stados deberán --
abstenerse 3n sus relaciones internacio-
nales de la amenaza dal uso da la fuerza 
contra la integridad territorial y la --
independencia política de cualquier .:s--
tado, o do alguna otra forma inoonsis---
tante con los propósitos de las Eaciones 
Unidas. 

b) El principio de que los :;stados ajusta.- 
rán sus disputas internacionales por me- 
dios 1;acificos de tal manera que no pon- 
gan en peligro la :)az internacional, la 
seguridad y la justicia. 

o) El deber de no intervenir en materias -- 
dentro de la jurisdicción interna de - 
cualquier Sstado, de acuerdo con la Car- 
ta. 

d) El deber de los :Istados da cooperar uno 
con al otro de acuerdo con la Carta. 

e) El principio de igualdad de derechos y 
de autodeterminación de los pueblos. 

f) El principio de igualdad soberana de los 
Estados; y 

g) 71 principio de que los Estados cumplí-- 
rdn de buena fe las obligaciones asumí-- 
das por ellos de acuerdo con la Carta". (13) 



de México, quien al manifestar su respeto por el derecho in—

ternacional al mismo tiempo defiende su propio derecho. 

2s conveniente señalar las circunstancias en las cuales se 

encuentra México, ya que de alguna forma, explican su posi—

ción internacional. 

México es un país que no tiene ambiciones territoria--

los, u expensas de otros países. 

2.- México nunca ha realizado una guerra da agresión. Las 

ancas guerras en que hu sido parte han sido de legítima de—

fensa. Y si bien, México entró en la Segunda Guerra Mundial, 

lo hizo forzado por las circunstancias, y para responder a --

las agresiones que había sufrido por parte de las potencias -

del .:je, que en repetidas ocasiones habían atacado sus bar--

cos. De todas formas, esa participaniA!1 de México fue casi --

simbólica. 

3.- El respeto que ha mantenido por el derecho internacio-

nal, probado por el hecho de que en los arbitrajes a que Mé 

xico sella sometido (el de la Isla de Clipperton, el de los - 

Fondos Piadosos de California y el del Chamizal) ha respetado 

essruPulosaMente las dacisiones, a menudo contrarias u sus -- 

3.73 



estos hechos explican debidamente la posición nue México - 

adopta en sus relaciones internacionales, y las finalidades - 

que persigue en el orden internacional, con una política des-

tinada fundamentalmente a fomentar la solidaridad entre los - 
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intereses, y hasta sacrificándose en bien de la armonía in---

ternaciontil. 

4.- Móxico ha sabido resolver admirablemente el problema - 

de sus fuerzas armadas, que quedan reducidas a un contingente 

casi simbólico, destinado a garantizar al país contra la --

agresión exterior, a mantener el orden interior y asegurar la 

estabilidad de las instituciones. México es uno de los pocos 

palss en que el ejérdito es una institución al servicio del 

pueblo y no una institución que utiliza al pueblo para sus --

propios fines. 
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5.3 Pomo'« Y PROT'U'79TAS D'1 MEXICO =S LOS PROYECTOS DE 

REFORMAS AL COSMO DS SEGURIDAD DS LAS NACIONES UNI-

DAS. 

La cuestión de la reforma del Consejo de Seguridad siempre 

ha sido un tema prioritario para México, el cual ha participa-

do activamente, incluso en 1945 durante la creación de la ONU 

aportando su opinión respecto al proyecto de Dumbarton-Oaks. -

Durante la primera reforma del Consejo de Seguridad en 1963, -

en la cual se incrementó el número de miembros no permanentes 

del Consejo; así como en el segundo proceso de reforma que se 

llevó a cabo en 1992, un el 47 período de sesiones de la Asam-

blea General de la O.N.U., encargado del examen del aumento --

del número de miembros del Consejo, de su funcionamiento y mé-

todos de trabajo. 

La composición, el sistema de votación y la relación con la 

Asamblea General en el mantenimiento de la paz y seguridad in-

ternacionales continuan siendo los elementos de mayor relevan-

cia en las negociaciones sobre el Consejo de Seguridad desde -

el momento mismo de su establecimiento (1945), así como en sus 

posteriores procesos de reestructuración (1963 y 1992). 



"Al respucto, durante 1045, TJáxico propuso que 
el Consejo de Jeguridad se integrara de 6 ---
miembros semipermanentes (elegidos por la ---
Asamblea General cada Ei arios), más 6 miembros 
temrurales do los cuales 2 de ellos deberían 
ser latinoamericanos; propuesta diferente a -
la del proyecto de 7)umbarton-Oaks que esta—
blecía al seRalar que stados Unidos, Gran --
Bretaña, la U.R.S.S., China y Francia debe---
rían tener asientos permanentes, más 6 luga-
res no permanentes". (14) 

De esta forma, 1,:áxico pretendía qua la responsabilidad del 

mantenimiento da la paz no recayera sobre cinco países inde—

finidamente apegándose así al principio de igualdad jurídica 

de los 11stados. 

Sin embargo, como se sabe, la propuesta mexicana no fue --

aceptada. 1;s explicable en virtud de que las potencias vence-

doras de la guerra no aceptarían participar en una organiza—

ción internacional ea la cual tan sólo mantuvieran temporal--

mente el control del órgano principal encargado de mantener - 

la , paz, .ya que despuás de todo, sólo estos 3stados poseían la 

capacidad militar y política capaz de darle credibilidad a --

las acciones del Consejo y no la pondrían a disposición de --

otros Estadot carentes de ella, y que en determinado momento 

pudiesen afectar sus intereses. 

JostS.Luis. La posición de Máxico ante lá 
reforma del Consejo de Segu—
ridad de las Vaciones Unidas. 
TESTS. p. 76 



Durante 1963, cuando por vez primera se reformé el Consejo 

de Seguridad en su composición, México fue uno de dos potro--

cinadores del proyecto de resolución relativo al incremento - 

'del namero'de miembros, no permanentes, aunque hay que cons1.—

ierer que otros factores se conjugaron con tal hecho para que 

esta propuesta fuera aceptada, tal y como lo fueron el dese--

quilibrio entre el minero total de miembros de las Naciones - 

del Consejo de Seguridad. 
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La posición mexicana contenía elementos encaminados a ----

otorgarle mayores atribuciones a la Asamblea General, ya que 

allí se encontrarían representados todos los Estados miembros 

de la organización bajo el principio de igualdad jurídica, --

con lo cual aquellos considerados como medianos y pequeños --

tendrían mayor capacidad de influir en la adopción de deci---

siones, lo cual no sucedería en el Consejo de Seguridad. 

En lo que corresponde a la posición de México sobre el ---

Consejo de Seguridad en 1945 que ésta no se vió reflejada en 

la estructura de dicho órgano, en su sistema de votación, así 

como en la Asamblea General en virtud de que hay que conside-

rar que para que esto hubiese sucedido, necesariamente se re-

quería que las medidas propuestas por México hubiesen coinci-

dido con los intereses de aquellas naciones que tenían la ca-

pacidad o influencia para materializarlas. 



partir del 47 periodo do sesiones de la Asamblea general 

(1992) dio inicio el actual proceso de reforma del Consejo de 

seguridad, el cual. no ha concluido y de hacho no se han toma-

do mudidas concretas al ruspecto, tan sólo existe el acuerdo 

en el aspucto de la nucJsidad de incrometitar el námero de ---

miembros, sin embargo, no se ha determinado si óste se dará - 

en ambas categorías (permanente y no permanente) o si posi---

blemente se establezca una nueva (semipermanente). 

Así, en la Asamblea laneral, el Secretario de Relaciones 

:jxteriores de :'éxito, Fernando solana, decía las siguientes - 

;-. alabras:, 
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"Las tendencias mundiales son sumamente contra-
dictorias. Los esfuerzos de integración entre 
algunos países contrastan con la desintegra—
ción do otros nstados. Pareciera que el poten-
cial de conflicto, liberado de las ataduras --
ideológicas, se ha incrementado en varias re--
giones del mundo. 

A pesan do que la bipolaridad se desvane—
ció, la seguridad y la paz internacionales si-
guen estando amenazadas por los nacionalismos 
agresivos, los fanatismos políticos y religio-
sos y, sobre todo, por las condiciones de po--
breza Crítica y la desigualdad de oportunida--
dee 'que-Separan a unos pueblos de otros. 

14ientras asta :.samblea General SJ desarro--
. 14,:miles ele PersOnas continuan muriendo en -
las Wistraa fraticidas do la.  antigua Yugosla--
via'Y:ds otras regiones del mundo. í:n 
la vida de poblaciones enteras está amenazada 
por al- haMbre.,Más da la mitad de la ;oblación 
del.mundo se encuentra en condiciones en las - 
nue. privan el'deseip130 y la imposibilidad de 
acceder a niveles diznos de salud, educación, 



alimentación y vivienda". (15) 

Con estas palabras, "ornando ".'olana hacía raflexionar a la 

,sambloa aeneral de raciones Unidas en relación a la situación 

del mido actual. 'ara después continuar coa su particiwaión, 

en dando habló de la necesidad de cambios en la O.N.U., y di--

jo: 

"México he sido un activo promotor de la reforma 
do la O.N.U. Se ha sunmdo el consenso de que es 
fundamental redistribuir atribuciones y respon-
sabilidades entre sus órganos, incrementar su -
coordinación y democratizar sus procedimientos. 

Nuestra organización está sobredemandada y - 
subfinanciada. Su renovación debe incluir el --
cumplimiento de los compromisos financieros de 
todos los miembros. La existencia de una crisis 
financiera endémica de las :"aciones Unidas, --
frente a las amplias tareas que la comunidad --
busca encomendarle, es una incongruencia que --
debe ser resuelta en el corto plazo. 

Debemos conferir a la Asamblea General la --
primacía que le corresponde como el órgano uni-
versal y plural por excelencia de la Organiza—
ción. Tenemos que lograr una mayor coordinación 
entre éste y el Consejo de Seguridad, sobre to-
do en asuntos relativos a la paz y la seguridad 
internacionales". -Luego se refirió al sistema 
de voto- "Mi país ha reiterado que la transfor-
mación interna de los órganos de las Naciones -
Unidas, así como de las relaciones entre éstos, 
deban complementarse con la democratización de 
la toma de decisiones. Esto implica revisar, en 
su momento, el anacrónico sistema del veto". (16) 

(15) p.a.z,. "Impostergable la Reforma de la ONU". Textos de 
Politicaterior/135. 7.16xico. 1992. p. 4. 
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Y siguió diciendo: 

"Debemos conjurar el riesgo da que el Consejo 
da Seguridad seo int mero instrumento para -- 
legitimar con un viso do concertación los -- 
designios de unos cuantos países poderosos. 
Los procesos deliberativos y d decisión de- 
ben sJr transrarantes. La tendencia a gene— 
ralizar la toma de decisiones por consenso - 
no 1,eberá obstaculizar la participación de - 
los miembros del j!onsejo, ni deberá impedir 
el debate a fondo entre ellos". (17) 

Un ano después, en el 45 iHiríodo de sesiones de la Asamblea 

General de naciones Unidas, Fernando Solana presentó varias --

propuestas para la reforma del Consejo de Seguridad: 

"Si en 1945 integrábamos la organización 51 - 
países, hoy somos 184. ',uizeí debiéramos por 
ello, pensar por lo menos en duplicar el nú- 
mero de asientos en el Consejo. 

La representación equitativa en el Conse-
jo da Seguridad ocupa un lugar central en la 
reforma de nuestra organización ... La cues-
tión de la composición del Consejo de Segu--
ridad debe ser abordada en función de la im-
periosa necesidad de garantizar la legitimi-
dad'y trans,parencia de sus acciones. 

Deberían sur miembros del Consejo de Se--
gUridad quienes hacen mayores contribuciones 
gil Mantenimiento da la paz, y no necesaria- 
menteles mayored productores y exportadores 
de armas del Mundo". (18) 

(33) ibidum. p. 7. 

(18) La Jornada. Diario. Eó-lco. Septiembre 30 de 1993. 
32J4. r. e. 
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Cl canciller mexioauo volvió a proponer la suspensión del - 

derecho de veto, que actualmente tienen loa 5 miembros perma—

nentes del Consejo: 

"Un órgano representativo debe ser u* foro 
democrático. El derecho de veto no es de-
mocrático, por ello manca ha contado con 
el respaldo de Máxico". (lo) 

Por otro lado, la posibilidad de clac Alemania y Japól lle—

guen a ser miembros permanentes se ha perfilado como una ten--

denoia con nyohas posibilidades de concretarse, en virtud de -

que por una parte, la O.N.U. requiere de mayores costribuoio—

les financieras para sufragar y mantener las operaciones para 

el mantenimiento de la paz (OMP'S) así oomo de un mayor apoyo 

de tropas para diohas operaciones; lo anterior sin dejar de --

lado las gestiones políticas en favor de la paz que ambos Es--

tados podrían brindar. Tanto Alemania como Japón gozar del ---

apoyo de Estados Unidos, Gran Bretaña y Francia (3 de los 5 — 

miembros permanentes) para llegar a ser parte de la membresía 

permanente a lo que habría que sumar que, tante alemanes como 

japoneses, se han dado a la tarea de modificar sus legislacio-

nes eorreepoadleates para poder contribuir con trepas a las --

éperacioneo para al mantenimiento de la paz, condición para -- 
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Al respecto, Klaus Kinkel, responsable alemán de relaciones 

exteriores, enfatizó durante su intervención en la 03 asamblea 

ordinaria de Naciones Unidas, en 1993 que: 

"Nuestra nación está preparada para asumir la 
responsabilidad como miembro permanente del 
Consejo de Seguridad". - Y detalló que- "Só- 
lo podremos mantener y fortalecer la credi-- 
bilidad del Consejo, si al deliberar sobre - 
su reforma, también tomamos en consideración 
la creciente importancia del Tercer Mundo". (20) 

Cabe señalar que Brasil, India, Nigeria y Egipto entre ---

otros paises en desarrollo han manifestado su interés de lle--

gar a ser miembros permanentes, sin embargo, estos mismos paí-

ses al autoproponerse sin contar con el apoyo mayoritario de -

sus regiones han suscitado que su posición no tenga•la sufi—

ciente fuerza y faltaría además considerar la determinante ---

opinión de los 5 miembros permanentes, sin la cual, aunada al, 

apoyo de las dos terceras partes de los miembros de la Asam—

blea Generel no es posible que se reforme una disposición de -

la Carta de las Naciones Unidas, en este caso en lo relativo - 

al Consejo de Seguridad. 

"En este contexto se desarrolla la postura mexi-
cana-sobre la cuestión de la reforma del Conse-
jo,laausl ha sefialado la necesidad de que la 



composición del órgano debe ser representativa 
del conjunto de los miembros de la 0.E.U., ---
tanto en mamen) como en distribución geográfi-
ca, ce hecho, se especifica al establecer que 
la distribución geográfica equitativa debe al-
canzarse tanto ea la asignación de puestos no 
permanentes, como en la composición global". (21) 

La posioión de M6xico en cuanto a la relación de la Asam—

blea con al Consejo de Seguridad ha cambiado en comparación --

con la presentada en 1945, ya que ahora se limita a que el in-

forme que el Consejo debe presentar anualmente a la Asamblea, 

de conformidad con el articulo 24 de la Carta, sea un documen-

to analítico y argumentado, y no una mera descripción de las - 

resulliciones adoptadas por ¿ate. 
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ror otra parte, en cuanto al lugar permanente, es difícil - 

que Alemania y Japón acepten participar con los reoursos eco--

aomioos, militares y politioos que se les solioita si no se --

les ooacede a cambio ua lugar como permanentes. Además, te--

micado como antecedente lo sucedido ea 1945 catando se estable-

cieron. los 5 per:mentes, ocasideramcs que ¿atoe mismos Pai---

@eh priacipalmente Setados t'indos, tienen la . capacidad para - 

aegoóiar que tanto japoneses como alamase obtengan un puesto 



La complejidad que representa el conciliar los intereses - 

de cada uno de los 5 grupos regionales en este tema, princi—

palmente en lo referente a la composición del Consejo, hará - 

del ,rocoso de reforma una labor que se alargará más ,11:1 de 

1995. Habría además que ariadir que le. complejidad es mayor si 

consideramos que de hecho no eAsten posiciones uniformes al 

interior de cada grupo regional, es decir, existen intereses 

individuules que rebasan de cierta ferina los del grupo (por -

ejemplo: Brasil, India, '::gipto, etc., que anteponen su deseo 

de sur miembros pernanentes al de una posición concertada con 

su región correspondiente). 

Si bien lo selialado en el párrafo anterior es un escollo -

por resolver, es a la vez una oportunidad para Lióxico de. dar-

le continuidad u la esencia de sus posiciones anteriores al - 

resnecto, es decir, apoyar una composición del Consejo de Se-

guridad en donde todas las regiones del mundo so encuentren - 

representadas adecuadamente. 
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respecto, es decir, apoyar una composición del Consejo de Se-

guridad en donde todas las regiones del mundo se encuentren -

representadas adecuadamente. 
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La comAajidad que re:Iresenta al conciliar los intereses - 

de cada uno de los 5 grupos regionales en esto tema, princi—

palmente en lo referente a la composición del Consejo, hará -

del ixoceso da reforma una labor que se alargará más allá de 

1005. Habría. además que añadir que la complejidad os mayor si 

consideramos que da hecho no e::isten posiciones uniformes al 

interior de cada grupo regional, os decir, existen intereses 

individuales que rebasan de cierta forma los del crupo (por -

ejemplo: Drasil, india, 3gipto, etc., que anteponen su deseo 

de sur miembros peranentes al de una posición concertada con 

su región correspondiente). 

3i bien lo sefialado en el párrafo anterior es un escollo -

por resolver, es a la vez una mrtunidad para 116xico de dar-

le continuidad u la esencia de sus posiciones anteriores al - 



5.4 MEXICO Y L.. coi'r: 1FTTRil'jIII)nL 

Viéxico, al ratificar la Carta de las ilaciones Unidas, y --

entrar a esta organización, ratificó automáticamente, y se --

convirtió en miembro del Zstatuto de la Corta Internacional -. 

de Justicia. 

:::óxido consideró conveniente adherirse a la cláusula fa—

cultativa de jurisdicción obligatoria, contenida en el arti—

culo 36, párrafo 2, del .:statuto, que tiene como afecto acep-

tar como obligatoria ipso facto y sin convenio especial, res-

pacto a cualquier otro astado que acepte la lAsma obligación, 

la jurisdicción de la Corte-en todás las controversias de or-

den jurídico que versen sobre: 

a) La interpretación de un tratado. 

b) Cualquier cuestión de derecho internacional. 

c) La existencia dJ todo hecho que, si fuere establ3cido, 

constituiría violación da una obligación internacional. 

d) La naturaleza o extensión de la reparación que ha de --

hacerse por el quebrantamiento de una obligación internacio-- 

1E5 



1.- Excluir de la jurisdicción do la Corte todos los asun-

tos que 'México, en su propia opinión, considere de orden in--

terno. 

2.- Una limitación de orden temporal, puesto que se redu--

ce la aceptación de la jurisdicción obligatoria a un periodo 

de cinco anos, a partir del Primero de Marzo de 1947, y desde 

la'expiración de ose plazo se prorroga tácitamente hasta que 

México, con un preaviso de seis meses, considere nue ya no le 

interesa mantener esa declaruión de aceptación. 

(22) Seara Vázquez :;iodesto. Politice exterior dt Méxioo. 
P. 215 
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Zn su declaración de acwitación da la mencionada cláusula, 

hecha el 23 de Octubre da 1947, Móxico incluye uns reserva: 

"... La presunta declaración, que no es aplicable 
a los conflictos nacidos de hechos que, en opi—
nión del Gobierno de México corresponden a la --
jurisdicción interna de los ''stados Unidos de --
Móxico, tendrá validez por un periodo de cinco -
dos, a partir del Primero de Marzo de 1947, - 
daspuós del cual quedará en vigor hasta la expi-
ración de un plazo de seis meses a partir del --
dfa en que el Gobierno de Mé.,:ico haga conocer su 
intención de poner fin a ella". (22) 

:hilero decir que la aceptación de la cláusula facultativa 

de jurisdicción obligatoria por parte de México tiene las si- 

guientes limitaciones: 



La fe y el resl.eto da México hacia los métodos de solución 

pacífica do controversias aparecen demostrados en el hecho de 

que, en lo mayoría de los arbitrajes de que ha sido parte, --

los fallos fueron contrarios a sus intereses y, sin embarco, 

los ha respetado siempre. Tal fue el caso en el asunto de los 

fondos Yladosos de California, o en el de la Isla de Clipper-

ton, en los que México ha aceptado, sin vacilación, las deci-

siones adversas. Lo mismo ocurrió respecto a las decisiones -

de las comisiones mixtas de reclamaciones, decisiones que ---

fueron respetadas por México a pesar de ser, en aran parte, - 

desfavorables. 
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3.- La no intervención: ',uiere decir que es ilegal la in—

terferencia externa en cualquier ámbito, sin el consentimien-

to, o sin algún derecho que reclamar, en los asuntos internos 

de un Estado por parte do otro. 

Solución pacífica de controversias: Los medios paolfi-

solución de controversias son procedimientos o instru-

que sirven para dirimir los conflictos entre los Zata -

dos, óstos son de dos clases: los políticos y los jurídicos. 

Dentro de los medios políticos tenemos la negociación, los 

buenos oficios,. la mediación, la investigación y la conciliai. 

188 

CONCLUSION3S 

En este último capitulo vimos la tendencia en la política 

exterior do Móxico, la cual queda resumida en 7 principios 

que fueron incluidos en la Constitución Politica de nuestro -

país, en al artículo 89, fracción X, y que son los alguien---

tes: 

1.- Autodeterminación de los pueblos: Significa el derecho 

que tiene un pueblo a constituirse en Sstado, para organizar 

su vida y tomar la tendencia política-ideológica que mejor le 

acomode, sin injerencias externas. 



1P9 

Y en :os r.ed:r 	 :ieiJntra el arbitraje y el - 

Froceno judiciol, el cual 11-.1 lleva en..e la Corte ínter! acio--

nal de Justicla. 

4.- Proscripción de le amenaa o uso de la fuerza: ,jste --

principio y los que siguen se encuentran contemplados en la 

Carta de las Uaciones Unidas. 

principio sighifica un rechazo total al uso de la ---

fuerza y las amenazas en contra de la iLtegridad territorial 

de cualquier ::stado. 

5.- Igualdad jurídica de lós 7:stados: Significa que el Ca-

ucho Internaciwa1 se basa un la igualdad de los . stados. 

Faro en la realidad, podemos ver que no todos los stados 

tienen los mismos derechos y obligaciopes. 

6.- Cooperación internacional para el desarrollo: Es nece-

sario que los -;stados se unan, para que juntos luchen por in-

tereses comunes, ya sea en lo económico, social, cultural o - 

humanitario. 

7.- Lucha .por lo pila: y seuxidad internacionales: Es prio-

ridad del gobierno mexicano, luchar por mantener la paz y se-

guridad internacionales, para ;reservar esta planeta y ar be 

;Mielo de las gunerocion • E 



Nuestro país, (-111 	creación 11J las :'acines Unidas, se 

h: interesado en ,.1UJ un .:11 qensajo d3 jeuridad haya cierto 

en 	 miembras permanntes, 	de--- 

cir, qua haya uti, nJj.r distribución f;aur,ráfica de los Ilsta-- 

dcs miembros. Ii iLslal forma, otorarle mayores atribuciones 

la ,Isamblea Ganaral, 	(lue 	ahí, donde se encuentran re- 

presentados todos los miembros de la organización, logrando - 

con ello una verdadera democracia internaclual. 

La participación de l',5"..lco en las reformas del Consejo de 

Gaguridad, deba ser vista ccn buenos ojos, ya 	nuestro --- 

pais reprasanta claramente los intereses y necesidades de 

:.tmárica Latina. 

s inminente qua el ntIn3ro 13 miembros del Consejo de Se—

guridad daba amantar, y así, cahu la posibilidad le que né--

xico pueda sur miembro permanente, además da Brasil. 

.'or otra :art., :jónico nunca ha recurrido a la jurisdio - 

ción de la Corte internacional de Justicia, pero acept6 ad- - 

herirse a la cláusula fncultativa de jurisdicción oblirato---

riai'aunque con una reserve en donde la cláusula no es a7li - - 

cable en aouall.es azumton en danda, 'e'-tin 11 -- abterno mexica-
- 

1, 	• 	no , dorreGondieran a le iurlsdicción mt 	4,31 ncis. 
, 	• 

co puede renunciar a la cláusula :'lo con un ureaviso de seis 
1 

me0:3 S 
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CONCLUSIONES 



C O N C L U S I UNES 

MUERA: Z1 hombre ha sostenido una lucha constante dentro 

de la propia especie. 51 ansia do poder se encuentra por en--

cima do las relaciones internacionales, pero através de la --

historia siempre ha buscado la justicia equitativa en el mo—

mento de solucionar los conflictos entre los Estados, y los -

antecedentes son testimonio de este hecho. 

SZGUNDA: Desde el momento en que existió una comunidad in-

ternacional, surgió la necesidad de regular las relaciones --

entro los Zstados para resolver sus conflictos o bien para --

ayudarse, surgiendo asi el Derecho Internacional i'ablico. 

=SRA: La Carta de las Naciones Unidas, firmada en San -

Francisco, significó un intento por terminar con la violencia 

una gran prueba para los Zstados que ansiaban tener paz, --

los llevó a unirse para fomentar las relaciones de amis-

y cooperar internacionalmente en la soluoién de problemas 

diversos. 

CUARTA: El establecimiento de la Corte Internacional de 

Justicia cono reemplazo del antiguo Tribunal Permanente de 

Justicia Internacional de la Sociedad de Naciones, fue una -- 
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esto 

tad 



SEPTIMA: Las atribuciones y facultades de la Corte Inter--

nacional de Justicia las limitan los Estados miembros, crean-

doce además dentro de la O.E.U. y la Corte, núcleos de inte—

rés de cada nación. 

OCTAVA: La Corte es una gran vitrina en donde se está a la 

'Irisa de todo el mundo. De la actuación y actitud de los 

tadot en la Corte, dependerá como sean vistos y juzgados por 
. 	. 	. 

la comunidad internacional. Puede decirse, con esto, que la 

Corte es un'organismoque ejerce gran presión para el ...atado 

pues d..: no cumplir con el fallo d -u - 
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buena decisión, debido a los Grandes cambios en la vida in---

ternacional, la :Esta no :odia quedar atrás, esto significó - 

un gran adelanto en el Derecho Internacional. 

.WIDTA: La Corte está compuesta por 15 jueces de alta con-

sideración moral y da distintas nacionalidades, otorgándole - 

con esto, el objetivo de una impartición de justicia justa e 

igualitaria para los Zsuados en conflicto. 

SEXTA: La Corte se encuentra limitada, ya que sólo actúa a 

petición de partes, y aún habiendo aceptado la cláusula fa---

cultatiVa de jurisdicción obligatoria, la mayoría de los 

tados lo han hecho con reservas. 
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Corte, se caerá en un desprestir,lo que no es conveniente para 

el gobierno de cualquier país. 

NOVENA: La Corte se encuentra en graves aprietos cuando --

sus resoluciones no son aceptadas por las grandes potencias, 

aunque se diga que el Consejo de Seguridad puede hacer efec—

tivos estos fallos, en realidad es difícil que esto se lleve 

a cabo. El Consejo si lo considera ()Fortune), puede hacer uso 

de la fuerza armada, queda a su criterio. Pero la O.N.U. y --

sus miembros fueron creados con fines pacíficos, seria con—

tradictorio el hacer uso de la fuerza. El uso de la fuerza --

sería permitido, siempre y cuando, el conflicto que ha sido - 

llevado a la Corte, represente algún peligro para la paz y --

seguridad internacionales. 

DECIMA: Dijimos que las resoluciones de la Corte pueden --

ser ejecutadas por el Consejo, este órgano sólo está compues-

to de 15 miembros, siendo cinco de ellos permanentes (Rusia, 

China, Francia, Inglaterra y Estados Unidos), mientras que --

los otros diez son elegidos cada dos dos por la Asamblea Ce. 

nerale 

MIMO PRIMERA: Lasresoluciones de la Corte deberían 

ojehntlidal por deeisión de la Asamblea General, ya que este 

es el 'órgano que tiene mayor representatividad mundial y no 
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el Consejo, que sólo rnresenta a las principales potencias - 

del planeta. 

MIMO SZOUNDA: Otra alternativa para el mejor funciona---

miento de la Corte y de la O.N.U. en general, seria que al --

Consejo de Seguridad se incluyeran dos o tres naciones en ---

vías de desarrollo en forma permanente, entonces se podría --

decir que el Consejo está en equilibrio, pues los intereses -

de las naciones en las ramas ideologioas, económicas y poli--

ticas quedarían mejor representadas. 3ntonoas así, el Consejo 

podría enoargarse de hacer efectivas las resoluciones de la -

Corte, como es en la actualidad. 

DECIMO TERCERA: El procedimiento en la Corte Internacional 

de Justicia puede resumirse de la siguiente forma: Notifica—

ción al Secretario de la Corte; comunicación a las partes, a 

los miembros de la O.N.U. y a los Estados interesados; pre—

sentación de documentos; desarrollo de pruebas; alegatos; vo-

tación y sentencia. 

MIMO CUARTA: La función de la Corte ha significado mucho 

parael,Derecho Internacional, sin embargo, hace falta mayor 

cooperaolón de los PrOpios Estados. 

inCIMOQUINTA: México nunca se ha visto involucrado en al- 
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guna controversia donde haya intervenido la Corte Internacio- 

nal. 	pesar de ello, ha aceptado la cláusula facultativa de 

jurisdicción obligatoria, con la reserva de que la Corte no -

es com¿etente si el gobierno mexicano considera que el asunto 

corresponde a su jurisdicción interna. 

WICIMO SEXTA: Las controversias que México ha tenido, han 

sido resueltas mediante arbitrajes, estos casos fueron: El --

de los Fondos Piadosos de las Californias, el caso de la Isla 

de Clipperton o de La ;>asión y el caso del Chamizal. 

DECIMO SErTIMA: La politica exterior de México se basa ---

principalmente en 7 principios: autodeterminación de los pue-

blos, no intervención, solución pacífica de controversias, --

proscripción de la amenaza o uso de la fuerza, igualdad jurí-

dica de los Estados, cooperación internacional para el desa--

rrollo y la lucha por la paz y seguridad internacionales. Los 

cuales se encuentran en el artículo 89, fracción X de la -...... 

Constitución. 

DECIMO OCTAVA: La mejor forma para no llegar a la Corte, - 

so basa en el -respetó, cooperación y buena fe que tengan los 

Testados para Cumplir con sus compromisos. 



4.- Herrara Maya Irma. Namibia: Un caso de violación a -- 
los principios de Derecho Interna—
cional y un reto a la efectividad 
y vigencia de Naciones Unidas. TE-
SIS PROFESIONAL. UNAM, SUEP ACA---
TLAN. 1989. 

José Luis. La posición de Méxieo ante - 
la reforma del Consejo de --
Seguridad de las Naciones --
Unidas. TESIS PROFESIONAL. - 
UNAM, ENEB ACATLAN. 1995. 

Política entre las naciones, la lu-
cha por el poder y la paz. Edit. La 
tinoamericana. Colección de 'Uitudiós 
Internacionales. Buenos Aires, Ar---
gentina. 1987. 
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A U 1 O 

1 COWOSICION D3 LA CORTE 

-Nombres y maciomalidadds de los 15 Magietrades que integras 

la Corte ea la actualidad. 

II CCLKITJLCIA :)E LA CORTE 

A) COWVENC1A in LA CORT3 	MAT3RIA CONTZCIOSA 

„<stados que remoce* actualmdota la jurisdicción obligato— 

ria de la Corte. 

13) COIGUZCIA DE LA CORTE '44 L1:UZR14 CONSULTIVA 

-Orgamizacioods que esté* actualmeoto facultadas para solici- 

tar a la Corto opimismes consultivas. 

III 	ASUNVOS CONTENCIOSOS PRESEVTADOS A LA 

CORTS 

,Do 1988 a 1994, sem 12 los casos mi desde se ha requerido la 

intervemoi¿A do la Corte, se presomtan es forma resumida y saw- 

cordezi tremoliglee. 

IV SOLICITUD DI< OPINION CONSULTIVA 

Do 1993.a la fecha silo se ha solicitado a la Corte uua 

midu clonslatima, lo hizó la Organizaclém Mundial de la Salud. 



V 	iCITI1'I.1:1 3 

1.- wnazisc. 

2.- CLAUSULi,S COWROUISORIAS. 

3.-•DECLARACIC :)Y,1 ACSITACIOF 	ji..RI3DICCIOU OBLIGATORIA 

4.- SOLICITUD D'A INCOACION DL 'ITOCEDIUIENTO. 

5.- PROVIDENCIA D3 LA coi';. 

6.- UEMORIA. 

V.- 11XCZPCIO1ES PR2LIUNARES. 

3.- PROVIDENCIA DJ, PR3SIDC1TE. 

9.- COUNICADO D. AjNGA. 

La iaformaeión del presente Arwm fue tomada de: 

1... Informo de la Corte internacional de justicia del 1 de 

Aceite de 1993 al 31 de Julio de 1994. n el 49 periodo de se--

siiea de la'asamblue General de le ONU. Suplemerito Po. 4 

(A/49/4). Nadunce Cuidas, Iueva York. 19(J4. 
a 

2.7.':14Corta)nturnaciuLal du Justicia. 1990, 2 Ed. La Ha--

asanpreop en 'Salados *Jnides. 

•••:••• 	•• 	• 

	

. 	. •.. 	. 	. 
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I 	001:ii•03ICi',.,1; Di: LA COR'211. 

Aotualuente, la Carta InternaciGnal de Justioia SJ aucuentra 

integrada per las siguientes personas, quienes finalizan su --

periodo de actividades al 5 de Febrera del año an pareutesis. 

1.- MúlIALUSD BEDJAOUI. Argelia (1997) 1'R1SIDZTE. 

2.- STEPHSN M. SORWIISZL. 3stades Unidos (1997) VIC3i=BY,SID3lITS. 

3.- LUIGI FF.RRARI. Italia (1097) MAGISTRADO. 

4.- GARL-AUGUST FLUSCHBAVRR. Alemania (2003) MAGISTRADO. 

5.- nounn: HIGGINS. Reine Unid* (2000) MAGISTRADO. 

6.- ABDUL G. KOROMA. Sierra Lesna (2003) MAGISTRADO. 

7.- SHIGMU ODA. Japón (2003) MAGISTRADO. 

8.- RAYMODD RAEG1VA. Madagascar (2000) MAnISTRADO. 

9.- MOHAMMED SRAHABUDD-SZN. Ouyaua (1997) mAnIsmno. 

10.- SHI ZIUYOUG. China (2003) MAGISTRADO. 

11.- VLADLIM S. URSHOHETIM. Rusia (1997) MAGISTRADO. 

12.- OBRISTOISIR G. WSERWJTIV. Sri Lanka (2000) MAGISTRADO. 

13.- GILEURT oununa. Francia (2000) 6IAZISTRA10. 

14.- onlA Fi CúaGFF. Euggrlu (2003) MAGISTRADO. 

21.1ugar utInere 15 de la Corte se encuentra vacante, debido 

lu Muerte del JUez .lirDR1S AGUILAR MAWDWIY de Venezuela, el _-

24 de...Octubre 

Auien ~l'elegido para *aupar su lugar, terminar4 sus aoti-- , 

,vidadet al - 5 de Febrero del aso 2000. 



10s 12 meses sometidos a examen, el 10 de 'Enero y el 3 de Mar-

In 401994 respectivamente. El 10 de Mayo de 1994, Canadá de—

posité una nueva deolaraoliSa por la que sustituía y anulaba su 

deola/aoién:anterior depositada 31 10 de Septiembre de 1985. 

II canTrucIA DE LA CORTE 

A) COMIETEECIA DW LA CO. u 214 MATERIA CONTENCIOSA 

;07 

Al 31 de Julio de 1994 eran parto eu el Estatuto de la Cor-

te los 184 Estados :d.embros de las Nacioaes Unidas, además de 

Nauru y Suiza. 

Ea la actualidad asciende a 58 el número de Estados que han 

formulado declaraciones en que reconocen la jurisdicción obli-

gatoria de la Corte ()enferme a los párrafos 2 y 5 del Artículo 

36 del Estatuto (ea varios casos con reservas). Esos Estados -

son lea siguientes: 

Australia, Austria, Barbados, Bélgica, Botswana, Bulgaria, 
Camboya,Camerún, Canadá, Colombia, Cesta Riea, Chipre, Dile-- 
marca, gipte, Eapafta, Estonia, Filipinas, Finlandia, Gambia, 
Grecia, Guiaea-Bissau, Haití, Henduraa, Hungría, Iadia, Japón, 
¡oaye, Liberia, Liechtenatein, Luxemburgo, Madagascar, Malawi, 
Malta, Mauricio, México, Nauru, Nicaragua, Nigeria, Noruega, -
Nueva Zelanda, Paises Bajos, Pakistáa, ranamá, Polonia Portu-
gal, Reino Unido de Gran BrataRa e Irlanda del Norte, SePéblí-
aa Demiaieana Senegal, Somalia, Sudán, Suena, Suiza, Suri—
nam, Swazilandia, Togo, Ugauda, Uruguay y Zaire. 

Las declaraciones de Grecia y Camarín fueren depositadas en 

poder del Secretario 1:leaeral de las Naciones Unidas durante 
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a) C0i1)-1,2i.:1,CIa D?, U. CORTE 	 0011SWI,TIVI 

Además de las 1aoiones Unidas (Asamblea General, Consejo de 

Set;uridad, Consejo ::clonómico y 3ooial, Consejo de Administ7c—

oión Fiduciaria, Comisión Interina de la Asamblea General, Co-

mita de l'eticiones de ilevisión de los Fallos del Tribunal Ad—

ministrativo); las siguientes organizaciones están actualmente 

facultadas para solicitar a la Corte opiniones consultivas so-

bre cuestiones de derecho: 

1.- Orgaaizaoión Internaoional del Trabaje. 

2.- Organizaoión de las Naciones Unidas para la Agricultura 
y la Alimentsoión. 

3.- Organización de las Uacioies Unidas para la Educación, 
la Cienola y la Cultura. 

4.- Organización de Aviación Civil Internacional. 

5.- Organización Mundial de la Salud. 

6.- Banco Mundial. 

7.- Corporación Financiera internacional. 

8.- Asociación Internacional de Fomento. 

Feudo Meastarle Iaternaeional. 

Usiiée Internacional de '2elecomuoioaoieoes. 

Orgamizacióe Meteorológica Mendial. 

Orgaskizaoi6a Marítima Iatermacioanl. 

Orgaulzacióia Mundial de la :i•opiedad Intelectual. 

Fondo iüternaeional de Desarrollo Agrícola. 

Organización de las Eaciones Unidas para el !)esarrollo 
Iadnetrial. 

DrgaaisMo.internacional de .::urgía Atómica. 
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III ASUNTOS COETWCIOSOS "REVETADOS A U, ce7M. 

De 1988 a 1994 son 12 los casos en donde se ha requurido la 

intervención de la Corta; 4 de estos conflictos han llegado a 

su fin, mientras que 8 todavia siguen el proceso en la Corte. 

En orden cronológico y uu forma resumida los veremos a son-

tisuación: 

1.- Incidente aéreo del 3 de Julio de 1988. (Irán contra --
Estados Unidos). 

El 17 de Mayo de 1989, Irán presentó una demanda en la Cor-

te, a efecto de que se lecoara un procedimiento costra ,Istados 

Ualdos; en la solicitud se indicaba qua la Corte era competes-

te en virtud de las disposiciones del Convenio de Chicago so-

bre Aviación Civil Internacional de 1944, y el Convenio de ---

Montreal para la Represión de Actos Ilícitos contra la Seguri-

dad de la áviaoién Civil de 1971. 

En la solicitud, Irás se refería a: 

La destraoolóa del avión Airbus A-300B. de Irás (vuele 655) 
y'll muerte de las 290 personas que iban a bordo como paliaje--
/ae y tlipulautes, ()aunada por dos misiles tierra-aire que, el 
3 de Jun, de 1988 penetraron en el espacio aareo iraní, dis--

.'..Pátada desde ajuas territoriales de Irán en el Golfo Pérsico - 
per*elJeclue. estadounidense Vincennes, que realizaba operacio-
000l:enAielmÉiar 

01I'ViPtIkUde que .;StddOS Unidos se negó a indemnizar a la - 
11éPíblica'doYlrán. y. de haber violado los Convenios menoióna---
doldeeidWaqudir a In norte. 

Jrán.jnOliCituba,,una indemnización ,, or el monto qu fijara - 
WCerWtobre-la base de los perjuicios sufridos. 
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Su 1991 :atados Unidos presentó algunas excepciones en rela- 

ción cut' la competeucia de la Corte. 

1994 se celebraron las sesiones públicas para escuchar - 

los nrgumeutos orales ;le las partas. (12 de 	 1994) 

Su la actualidad el proceso continua, faltando los alegatos 

la votación y la sentencia de los jueces. 

2.- Ciertas tierras fosfátioas en Nauru. (Nauru contra Aus-
tralia). 

El 19 de Mayo de 1989 Nauru presentó una solicitud en la --

Secretaría de la Corte a efecto de que se incoara un procedi—

miento contra el Commonwealth do Australia. Se indicaba que la 

Corte era competente en virtud de las doolaraolemes formuladas 

por ambos Estados con arreglo al párrafo 2 del Articulo 36 del 

Estatuto. 

En su solicitud Nauru afirmaba que: 

Australia había transgredido las obligaciones que habla -
asumido en virtud del Articulo 76 de La Carta de las Nacicues 
Unidas y de los Artículos 3 y 5 del Acuerdo de Administración 
FidUciaria de Nauru, del 1 de Noviembre de 1947. 

En otras palabras, Australia se habla excedido en le Admi—
Aletración del territorio de Nauru, explotando sus tierras. 

Australia presentó sus excepciones, alegando que la Corte - 

era competente para conocer del asunto. Y la Corte rechazó 

esas , excePeigneS y afirmó que tenía com.etencia. (26 de Junio 

de 1992). 

11 proceso continud hasta 1993, cuando en una declarecidu - 

conjunta presentada al .tegistro el 9 de Septiembre de ese ano, 
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las dos partes informaron a la Corte de qua, habiendo concerta-

do un arreglo, habían convenido en suspender el procedimiento. 

El 13 de Septiembre de ase alio, lo Corte hizo constar la ---

suspensión y dispuso qua J1 caso quedase eliminado da la lista. 

3.- Controversia territorial. (Libia contra El Chad). 

3 de Septiembre de 1990 la República del Chad presentó --

una solicitud un la Coree a afecto: de que se iniciara un pro—

cedimiento contra Libia Popular y Socialista. Se indioaba que -

la Corto era competente en virtud de un acuerdo firmado entre -

ambos L'atados el 31 de ágosto de 1969 que tenía por nombre: 

"Acuerdo marco sobre el arreglo pacífico do la controversia te-

rritorial entre la República del Chad y Libia Popular". 

1n la solicitad la 2eptíblica del Chad pedía: 

4ue la Corte determinara ol curso de la línea fronteriza en- 
tre 	Chad y Libia, de conformidad con loa principios y normas 
de derecho internacional aplicables a la cuestión planteado ea-
tro las partes. 

Así, el 26 de Agosto de 1991, fueron presentadas la memoria 

y la contramemoria, Ambos Istados designaron sus jueces ad-hec. 

U. 27 de Uarzo de 1992 fueron presentadas las oontramemo----

rias. 0.1 14.de Zumie al 14 de Julio de 1993, se celebraron 19 

vistas Pdh1losS en nombre de tibia y n1 Chad. 

'1 4 de febrero de 1994, en sesión públioa, la Corte pronun-

aloya parte operativa dice así: 



La ceremonia oficial de transferencia del territorio se ce-

lebró el 30 de Mayo de 1994 en el puesto administrativo de 

~zoos. 

El Consejo de Seguridad estableció un grupo de observadores 

de las paoloaes Unidas en dioho patato. 

Timer Oriental. (Portugal contra Australia) 

El 22 de Febrero de 1991 Portugal presentó una solicitud --

ante la Corte a efecto de que se incoara un pr000dimieste con-

tra el Gemmsawealth de Australia con motivo de una control/ter--

sin a ciertas actividades de 'Iustralia con respecto a '2imor --

OrienhÁl. 
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LA CORTE 

Por 113 votos contra 1, 

1) Concluye que la frontera entre Libia y 11 Chad está de—

finida por el Tratado de Amistad y Buena Vecindad concertada 

el 10 de Agosto de 1955 por la Repáblica Francesa y el Reine 

Unido de Libia; 

2) Conoluye que el careo de la frontera es al siguiente: 

Desde el punto de intersección del 24 meridiano este con --
el paralelo 19 30, una línea recta que se dirige al punto de -
intersección del Trópico de Cáncer oeu el 11 meridiano este; -
y desde ese punto una linea reata que se dirige al punto de --
intersección del 15 meridiano este y 31 paralelo 23 de latitud 
norte; 

Estas lineas indicadas, a fines de ilustración, se encuen—
tran en el mapa 4 de la página 39 del fallo. 

Sólo un magistrado estuvo en contra de la resolución y fue 
el Juez ad hoo Sette-Camara de Libia. 
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Portugal señalaba que la Corte tenía competencia en virtud 

de las declaraciones formuladas por los dos Sstades de confor-

midad con lc dispuesto en el párrafo 2 del Artículo 36 del Es-

tatuto. 

Ea la solicitud Portugal afirmaba: 

que ilustralia, al negociar con Indonesia un acuerdo relati-
vo a la exploración y explotación de la plataforma continental 
en la zona de la falla da Timor, concertado el 11 de Diciembre 
de 1989, al ratificar el acuerdo y comenzar a aplicarlo; al --
promulgar diapoaioioneo internas al respecto; al negociar la -
delimitación de esa plataforma y al rechazar cualquier nego—
ciación sobre esas cuestiones con Portugal (que era la poten--
cia administradora de eso territorio), había causado al pueblo 
de Timor Oriental y a Portugal danos jurídicos y morales gra--
ves, que so plasmarían en daños materiales si se iniciaba la -
explotación de los recursos petrolíferos. 

lortugal alegaba que Australia ha violado y viola el dere--
cho del pueblo de Timor Oriental a la libre determiaacióa, a - 
la integridad y la unidad territoriales y a la soberanía per—
manentes sobre su riqueza y sus recursos naturales, e infringe 
la obligación de tener en oueuta y respetar ese derecho, esa - 
integridad y esa soberanía. 

Australia ha vulnerado y valiera las atribuciones de Portu-
gal en su calidad de potencia administradora del territorio de 
Timor Oriental. 

En 1992 se presentaron la memoria y la oontramemoria de am-

bos Estados. 

Mediante providencia do la Corte, después de haber recabado 

la opinión de las partes, se fije para 1993 ~o plazo para la 

presentación de la réplioa de Portugal y la deplioa de Austra- 

14 de Julio de 1994, ambos Estados designaron sus magia- 

caso continua, faltando la presentación 

de pruebas alégatoe,...votación de los jueces y la, sentencia. 
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5.- Delimitación marítima entre Guinea-Bissau y U Senegal 
(Guinea-Bissau contra El Senewal). 

El 12 de Marzo de 1991 el gobierno de Guinea-Bissau presen-

to una solicitud en la Secretaría de la Corte a efeotos de que 

se incoara un procedimiento contra el Seuegal oon motivo de --

una olDntroversia relativa a la delimitación de todas las zocas 

marítimas cutre los dos Zstados. Guinea-Bissau indicó que la -

Corte tenía cempetenoia en virtud de las deolaraciones formu—

ladas pur ambos Estados oon arreglo al párrafo 2 del Artículo 

36 del Estatuto. 

En este oaso, ambos gobiernos pidieron a la Corte que ao --

inioiara los alegatos, ya que se estaban llevando a cabo una -

serie de negociaciones que podrían dar fin al conflicto. La --

Corte aoept6 gustosa. 

El 10 de Marzo de 1994 les agentes de ambos Estados entre--

garon al Presidente de la Corte el texto de un acuerdo draomi-

lado "Acuerdo de admimistraoión y cooperación entre los Go----

bieraos de Guinea-Diosa* y El Senegal. El acuerde dispone que 

las des partes han de exllotar conjuntamente una zoaa marítima 

y se establecerá un brganismo intermacional para la explota--

416a de la zoaa. 

En las cartas de feoha 16 de Marzo de 1994 dirigidas al ---

Presidenta de Guisa-Bissau y al de U .Senegal, el Presidente 

ItiCorte comunicó a ambos su satisfacoión y les informó de 

daría por resuelto, de conformidad oon el Re-

giamaato de la Gorte, tan pronto cerio las partes 13 hubieran - 

comunicado ut deolsi6n de suspender las actuaciones. 
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G.- Delimitación marítima y cuestiones territoriales entre 
.atar y Bahrein. (¿atar contra Bahrein). 

El 8 de Julio de 1991 el gobierno de Aatiar presentó una so-

licitud en la Secretaría de la Corte a efectos de que se in—

coara un procedimiento ooLtra el gobierno del Estado de Bah—

rein, con motivo de determinadas controversias existentes en—

tre ellos en relación con la soberanía sobre las islas Varar, 

los derechos de soberanía sobra los bajíos de Dibal y lit'at - 

Jaradah y la delimitación de las zonas marítimas di los dos --

Estados. 

latar afirmaba que: 

Su soberanía sobro las islas Rawar se basaba plenamente en 
el dereoho latoruaolonal consuetudinario y en las práctioas y 
costumbres vigentes en el lugar. En consecuencia, se había ---
opueato ea todo momento a la decisión del Reino unido de adju-
dicar las islas a Bahrein. Esa decisión fue adoptada en 1939, 
es decir, durante la noca de la presencia britónioa en Bahre-
in y qatar, que dure hasta 1971. A juicio de Qatar, esa deci—
sión era iiválida, excedía de las atribuciones del gobierno --
británico en relación con los dos Estados y no era vinculante 
para qatar. 

...Mar pedía a la Corte que declarara que era ese Estado el 
que tenía soberanía sobre las islas Hawar y sobre los bajíos -
de Dibal y fjit'at Jaradah 

Ta su solicitud'¿atar indioaba que la Corte era competente 

eu virtud de determilades aouerdos oonoertados entre las par--

tes .ea Diciembre de 198? y Diciembre de 1990. 

141 'primer punto que tuvo que resolver la Corte fue el de --

decidir si tenía jurisdicción o no para conocer del asunto. De 

esta terma y por. 15 votos contra 1, su decidió que era culpe--

tent* ya que existian acuerdos firmados que oreaban derechos y 

obligaciones Diera las partes. Esta resolución se dictó el 1 de 

Julio de 1994. 
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A la fecha, ul asunta continLa, faltandu por danahegarse 

pruebau, escuchar les r,lugatus, .1s).trar le votacién de les 

jueces y su suntuncia. 

7 y 8.- Cuestiones relacionadas cuu la interpretación y la -
aplicación dal Convenio de :Iontreal de 1971, plan—
teadas da resultas del incidente airee de Leokerbie. 
(Libia cuutra el Reino Unido) y (Libia contra Esta--
dos Unidos). 

1 3 de Marzo de 1992, al lobiarue de Libia presenté des se-

lioitudes eu la Secretaría de la Corte, a afectos de qua se in-

coaran sendos procedimientos contra el leinc Unida de Gran Bre-

tona e Irlanda del Verte y contra Tstadea Unidos de América, --

aun motivo de una controversia sobre la interpretacién y la ---

aplieacién del Convenio de :::entreal para la represión de actos 

ilícitos euutra la saguridad de la aviaciéu civil, del 23 de --

Septiembre de 1971. 

En las solicitudes, Libia se refería a las acusacioxes fer--

muladas contra dos macienales libios por el Lord Advooate de --

Escena y por un gran jurado de Sstades Unidos, en el sentido - 

de que eses dos nacionales hablan celucade una bomba a borde -- 

del vuelo 	103 de Pau Am. Como conssouenoia de la explesiét 

de la bemba, el avién fue dastruide y muric.z.em todas 

aanque iban a bordo. 

resumen, lo que Libia quería era que esas des personas --

NeranAuzgadas dentro de su territorio, mientras que el Reino 

Unidivy retados Unides, amenazaban cui hacer use de la fuerza - 
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para presionar u forzar al gobierno de Libia para que les fue-

ran entregados los sospechosos, y juzgados en aquellos paises. 

Libia un su demanda solicitaba las siguientes medidas pro--

visionales: 

Prohibir al iei:o Unido y a &stades Unidos que emprendiesen 
cualquier acción contra Libia con objeto de presionarla • for-
zarla a entregar a les sospechosos a autoridades que ue fuesen 
de Libia, y velar por que no se adoptaran medidas que entrana-
sea algún menoscabo de los derechos de libia en relaoién con -
las aotuaciones contempladas ea las solioitudes presentadas --
por t$80 país. 

El 8 de Marzo de 1992, el asesor jurídioe del Departamento 

de Estado de Estados Unidos, alegó que esas medidas previste--

males que solicitaba Libia eran laneoesarias per la falta de 

pruebas coloretes. 

El 14 de Abril de 1992, la Corte deolaré lo mismo. 

De esta forma, la Corte fij& el 20 de Diciembre di 1993 co- 

mo plazo para la presentaoién de la memoria do Libia y el 20 - 

de Junio de 1995 oem• plazo para la presentación de las con--

tramemorias del Reine Unido y de Estados Unidos. La memoria se 

presenté :'.entre del plazo fijado. 

Tia la aotualidad el'ease continua, faltando por presentarse 

las pruebas, escuchar les alegatos, esperar la votaoiéx y la - 

*l'atolones 

Plataformas petrolíferas. (Irán centra ',1stados Unidos). 

.T.1.2Acrolembre de 1992, irán pressaté ea la 3eoretdría - 

la Corte una sulioItud, a efecto de que se incoara uu Pr9" 
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codimieuto contra sstados Unidos por la destrucción de plata--

formas petrolíferas iranios. 

Ireix determinó que la Corte ara competente con arreglo al - 

párrafo 2 del Artioulo XXI del TrabadG de Amistad, Rolaoiolos 

2conómicas y lieraohos Consulares, suscrito entro .atados Uni - 

dos o Irán en 1955. 

!Ju su solicitud, irán alegaba que: 

La dos..ruocián perpretada por varios buques de guerra de la 
marina de Estados Unidos, el 19 de Octubre de 1987 y el 18 de 
Abril de 1988, de tras complejos de produoción petrolífera ex 
el mar de propiedad de la empresa nacional petrolífera del ---
Irán, y explotada por asta con fines comerciales, constituía -
una violación fundamental de diversas disposioiones del trata-
do ya mencionado. 

Irán solicitaba a estados Unidos una indemnización por el -

monto qua fijara la Corte 

El 16 de Diciembre de 1993, '1'stados Unidos presentó algunas 

exoepoiomes respecto de la oempetenoia de la Corte. Ces arre--

gle a le dispuesto en el párrafo 3 del Artículo 79 del Regla—

mente de la Corte, se suspendió el procedimtexto sobre el fon-

do. De esta forma, la corte fijó el 1 de Julio de 1994 neme --

plazo para que ¡roía presentara una exposición escrita con sus 

0bearveoisiea y senolusiones sobro las excepciones. La expesi-

'oléo ce presantl dentro del plazo fijado. 

Bu'usestros días, el asunto sine su curse es la Corto, "--

faltando 'por preaaLtarse las pruebas, oir los alegatos, aspe--

seateuoia de los magistrados. 
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10.- áplicación do la Convención para la prevención y la --
sanción del delito de Genocidio. (Bosnia y Hezegovina 
contra Yugoslavia (Serbia y Montenegro)). 

El 20 de Uarzo de 1993, Bosnia y Herzegovina (Le Repiblioa) 

presentó a la Secrocaria de la Corte una solicitad a efeete de 

que se incoaran actuaciones contra Yugoslavia (Serbia y Monte-

negro) por violación de la Convención sobre el Genocidio. 

En la solicitud, Bosnia y Herzegovina podían a la Corte que 

declarara: 

Q.ue Serbia y Montenegro (Yugoslavia) ha violado sus obliga-
ciones do acuerdo a la Convención sobre el Genocidio. 

)ue Yegoslavia, eu quebrantamiento de sus obliguoienes con 
arreglo al derecho internacional general y consuetudinario, ha 
matado, asesinado, herido, violado, robado, torturado, secues-
trado, detenido ilegalmente y exterminado a ciudadanos de Bos-
nia y Herzegovina, y sigue cometiendo esos actos. 

'ZILle Yugoslavia, ha intervenido e interviene en los asuntos 
internos do Bosnia y Herzegovina. 

:.lue de oonformidad oca el derecho a la legítima defensa co-
lectiva, reconocido en el articulo 51 de la Carta de las Ha.—
°iones Unidas, todos los demás Estados partes en la Carta tie-
nen derecho a acudir inmediatamente en defensa de Banda y ---
Herzegovina, a solioitud de ésta, incluse mediante el suminis-
tro iamedisté e Bosnia y Herzegovina de armas, equipo y sumi—
nistros militares y de fuerzas armadas (soldados, marines, -- 
aviadores, eto.) 

que Ytgoslavia (Serbia y Montenegro) y sus agentes e inter-
mediarios tienen la obligación de poner fin inmediatamente a - 
tedeliems oiebraatamisatee de las obligaciones legales. 

(;te Yugoslavia tiene la obligando de pagar a Bosnia y Her-
zegovina,. de ~urde al mento que fije la Corte, una ildemni--

- zeelli per tildes les danos causados. 

oblernlde Bosnia y Herzegevima solicitaba las signen- 

provisionales: 

qui ea pusiera fin inmediatamente a todas las hostilidades 
ea sus diversas modalidades, así como al suministro do todo --
tipo de, armas :a cualquier grupo, nación, organización, movi—
miento o milicia que tenga la intención de realizar activida--
dee militares e p̀aramilitares contra Bosnia y Herzegovina. 
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SI 8 da Abril de 1993, el :residente de la Corte leyó pro— 

videncia sobre 1.. selicitud de m.Ididas provisionales: 

Pur las razones qua anteceden, 

LA CORTE, 

Dicta, en espera da adaptar una decisión definitiva en la --
demanda entablada el 20 de Marzo de 1993 por la Replblioa de --
Bosnia Y harzegevina contra la Rep4blica Federativa de Yugosla-
via (Serbia y Uuntenegro), las siguientes medidas provisiena---
les: 

Per unanimidad, 

El Gobierno de '!ugoslavia (Serbia y Montenegro) debe adoptar 
da inmediato todas las medidas que estén a su aloance para pre-
venir la comieión del delito de genocidio. 

El Gobierne de Yugoslavia (Serbia y Montenegro) y el Gobier-
no de BoLaia y Herzegavina no deben realizar acto alguno y de—
ben velar porque no se realioe acto alguno que pueda agravar e 
ampliar la actual controversia respecto de la prevención o san-
ción del delito de genocidio e hacer más dificil su solución. 

• Per 13 votes contra 1, 

El Gobierno de Yugoslavia (Serbia y Hoitenecro) debe abata--
nerse di cometer actos de geneoidie, ya sea contra la peblaoión 
musulmana do Bosnia y Herzegovina o contra oualqaier otro grupo 
nacional, étnico, racial o religioso. 

1l magistrado que estuvo en contra fue Tarases,. 

El 2? de Julio 'de 1993, el Gobierno de Bosnia y Herzegevina 

presenté una seguudd solicitud de indioación de medidas provi—

sionales, en la qua afirmaba: 

Se adopta esta medida excepcional debido a oue el demandado 
ha jielade cada una de las tres medidas de protección indicadas 
por esta Corte al 8 de Abril de 1993 en favor de Bosnia y lIer- 
Metina. 

petición de las medidas pravisieaalea Que eran las --- 

la primara solicitud, se agregaba que: 



Yugoslavia debería abstenerse de la intención de desmembrar 
el territurio soberano de Bosnia y Herzegevina. 

j4vie las fuerzas de mantenimiento de la paz en Bosnia y Her-
zegovina (par ejemplo, la Fuerza de P14410°14* de las Naciones 
Unidas UNDROFOR) hagan todo le que esté a su aloance para ase-
gurar le libre oiroulaciése de los suministros humanitarios de 
socorro al pueblo besnie, por conducto de la ciudad de Tuzla. 

En relación a estas madidus provisionales, lo Corte resol—

vió en favor de Bosnia y Herzegovina por 13 votos contra 2. 

Los votes negativos fueron del magistrado Tarassov y del --

magistrada ad hoo Kroca. 

Mediante provideaoia de 7 d• Octubre da 1993, la Corte se--

halé el plazo para la presentación de la memoria de Bosnia y - 

Herzegovina y al 15 de Abril de 1995 el plazo para la presen—

tación de la contram:moria de Yugoslavia (Serbia y Montenegro) 

La memoria fue presentada dentro del plazo fijado. 

La intervención de la Corte no fue más allá, pues oeme es - 

sabido, la interveación del Consejo de Jeguridad, con grandes 

esfnerzeo, llevó a ambos 'e:stades a firmar un aouerde, con el - 

oual marea las hostilidades y se está en espera de que se -- 

cumpla totalmente. 

11.- Proyecto Gaboikovo-Nagymaros. (Hungría centra ',:slova--
quia). 

El .23 do Octubre de 1992, al embajador de Hungría presentó 

ante la Corte una solicitud contra la :lapúblioa 	Checa 

y ulavtea en. la diferencia relativa al proyectó do desvío del 

Danubio. 

$e'transmiti4 cl 1;obiarao de la ¿tapáblica i?ederal Cheot y - 
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Eslevaca una copia de la solicitud, y a lu vez ievitaadola pa-

ra (pie aceptara la jurisdicción de la Corte. 

Cabe señalar, que al 1 de 'sacre de 1993,1a Repáblioa Fede—

ral Choca y Eslevaea se dividi4 el des Estados dietistas. El 

7 de Abril del mismo año se firmó un acuerde especial sobre --

determlaadas cuestiones surgidas sea motive de las diverges---

olas es relas/41 esa la aplieaaiia y resoislia del Tratado de 

Bedapeat del 15 de Septiembre de 1977 sobre la coastrsoolia y 

expletaoi4a del sistema de represa Gabolkeye-Nagymares. 

Ea dicho acuerde las partes solicitabas a la Corte: 

qm. la Corte solaolosara,e1 ~Ilota sobre la base del ---
Tratado y priaelpies goaerales ds derecho. 

gas si la Repdblioa de %agria tesis derecha a s'apeador y, 
ulteriermeate, abasdesar, ca 1989, las obras del proyecte Na-- 
fum

Tratad
ares y ode 

imeam  
la pa

bisa
te r 
 deese

l  proyecte Oaboikevs que, asa arregle 
al 	, 	a 	pais. 

qes al la Repíblioa VutiJral Choca y Enema tesis derecha 
a estableeer, ea Neviembre de 1991, la »lapida provisional y 
pesar ea limad/ama/cate, a partir de Catabre de 1992, este --- 
histeme. 

Qme la Corto detenga, las eaeseeleasias jaridieas, isoltii- 
des les (lambes y ebligaoieaes dalas partes, que Ea des 	 
pulidas de su ralle. 

La Certe fijé, mediaste providencia de 14 de julio de 1993, 

eamo plus para la preseataolis de la memoria y la ecatrameme- 

ria, el 2 de Mayo de 1994 y el 5 do 'Diciembre de 1994 raspeo 	

tivameate. Ambas se presentare* deatre de les plazco fijados. 

A la fecha el asusto se lleva su la Corte, faltando, por 

eir lea alegatos, esperar la votaci41 y 
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12.- Fronteras terrestres y marítimas entre el Camerún y n- 
oria. (Cametli. 	Pigeria). 

El 29 de Marzo de 1994 Camerún presentó a le Secretaría do -

la Corte una solicitud a afectes de que se incoaran actuaciones 

ci3ltra Ejgeria el: la controversia relativa a la nuestiéu de la 

soberanía sobre la peuinsula de Bakassi; en la solicitud se pe-

día a la Corte que deterLiaara el curse de la frontera marítima 

entre los dos Estados. 

En la solicitud se indicaba que le Corte era competente en -

virtud de las declaraciones formuladas por ambes Estados con --

arreglo al párrafo 2 del Articule 36 del Estatuto. 

En la solicitud el Cardarán se refiere a una agresién cometi-

da por Nireria, cuyas tropas ocupan varias localidades cameru—

nesas en la península de Bakassi, y pedía a la Corte que decla-

rara; 

que la soberanía sobre la peuinsula de Bakassi correspondía 
al Camerún. 

que Nigeria había violado el principie fUndamental de respe-
te de las fronteras. 

que el vista de esas transgresiones de sus obligaciones ju—
rídicas, Nigeria tiene el deber de poner fin a su presencia mi-
litar en territorio camerunes. 

que Nigeria debo indemnizar al Camerún per la cuantía que --
fijó 1a Corte. 

1994, el Camerún presenté una solicitad ---

adieienal, a @feotes de ampliar el tema de la diferencia. Boli- 

oité qns la Curte declarara que: 

La seberanía sobre el terreno en disputa en la zona del lago 
Chad CorresPeada al Camerún. 

.4me, la  certe acomodara las do2 solicitudes en un sólo asan-- 
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Mediante providencia de 16 de Junio de 1994, la Corte, habi-

da cuenta de qua no había objeciones, fijó el 16 de Marzo de --

1995 como plazo para la presentación de la memoria del Camerón 

y el le de Diciembre de 1995 como plazo para la presentación de 

la contramemoria de Nigeria. 

El asunto continua hasta nuestros días, faltando por presen-

tarse las pruebas, escuchar los alegatos, esperar la votación y 

oir la sentencia. 

IV SOLICITUD DE OPINION CONSULTIVA 

31 14 de Mayo 'de 1993 la Asamblea Mundial de la Salud de la 

Organización Mundial de la Salud aprobó la resclueién WHA46.40 

por la cual pedía a la Corte que emitiera una opinan consulti-

va sobre la siguiente cuestión: 

¿Ea vista de los efectos sobre la salud y ambientales, osas-
tituirla el use de armas nucleares por un Zstade ea una guerra 
a etre .0euflicte armado una transgresión de sus obligaciones en 
Virtud Ael dereoho internacioaal, incluida la Constitución de - 
la OMS? 

La Carta del Director General de la OrganizadólMundial de 

la SalUd. fue recibida un la Secretaría el 3 de Septiembre de -

1993. 

Mediante providencia de 13 de Septiembre de 1993, la Corte 

fijó el 10 de Jugi• da 1994 como plazo dentro del cual la OMS y 

aqUalle3  de sus Zstados miembros que tenían derecho a compare--

la Corte Pudrían presentar exposiciones escritas, de - 
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ounferm/dad coa el párrafo 2 del Artioule 66 del:estatuto de la 

Corte. 

Mediante providencia de 20 de Junio de 1994, el Presidente -

de la Corto, tras haber recibidc peticiones de varios de los --

Estados a que se ha hecho referenoia, prorrogó dicho plazo has-

ta el 20 do Septiembre de 1994. 

La epinión de la Corte aún no su dá a rIonocer, ya que faltan 

varias instancias para que 31 asunte llegue a su fia. 
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Al revisar la actividad da les últimos seis dos de la Corte 

Iaturaacional da Justicia, se pueda advertir que cada die. nen -

más los 3stados que aouptaa su jurisdicciia, mediante la firma 

de compromisos, cláusulas uumpromisorias, • bien, aceptando la 

cláusula facultativa de jurisdicoiéa obligatoria, ataque ea la 

mayoría de los casos du late último supuesto le hayan hecho cea 

reservas. De igual forma, el número de ilstades que forman parte 

de la 01WI, es cada vez mayor. 

Si bien, las Naciones Unidas y la Corte latornacional de ---

Justicia se eacuoutran uu crisis y xecesitaa cambies, ptede re-

sultar contradictorio, u lo es, al que cada vez más 'rlstades se 

adhieras al máximo organismo universal y a la Corto, o este au-

mento se daba a la necesidad de cubrir ul requisito para ser --

reconocido en la comunidad internacional. 

Y es que la °EU, a pesar da sus limitaciones, de alguaa for-

ma, representa las necesidades do una mayoría, en dolida si un - 

ilstade no se integra, es difícil que pueda legrar sus objetives 

de desarrollo y de buenas relaciones coa les demás Gobiernos. 

En la Corte Iaternacienal de Justicia, de 1988 a 1994, se --

han llevado a su jurisdiccién 12 ceaflictea, de los cuales 4 ...-

han fisalizado. 

Cabe sefialar que 3 de ellos, han sido laceados contra Ssta-.. 

des Unidos; 2 de estos cases fueren solicitudes hechas por el - 

Gobierno de Irán, ya qua ea ambrs asuntos, stados Unidas des-- 
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truyi prapiadudts pertenecientes u irán y mató a cientos de ---

personas. 

A uLastra cousidacocián, Irán tiene la razón, paro a7.:stades 

Unidos, como as su coszumbre, usu no le impJrta, ya que ha de—

clarado que la Curte no es competente para conocer da los casas 

y se aie¿u a indemuizar al Gobierno de irán. 

Ambus casos a han concluido eu la Corte, pero todo hace su-

poner que ásta se apa¿ará u Derecho y.  lo dará la razón a Irán. 

lora, una vez más, Jstades Unidos pondrá en evidencie la falta 

de coJrcibilidad de la Corte y mostrará quo es la nación más --

fuerte del mundo y ea las Pasiones Unidas. 

El otro caso de ',,:stades Unidos en la Corte, actua junto con 

la Gran Bretana contra al nebierne do Libia, el asunto se re—

fiere a una (D'atrever:AL sobre la interpretación y aplicación -

de un Convenio de 1971; parece sor que la disponibilidad de las 

partes en el asunto es buena, ya que nadie negó la jurisdicción 

de la Corte y que 3.:1 apegarán al falle qua se dicte. 

Des conflictos más han sido incoados contra Australia. Es --

ebVIS que eu ambos casos, Australia trató do sacar provecho de 

oUibaclicii! de unción poderosa, con respecto a los demandan-,- 

21. primer0 fuon contra Nauru, qua alegaba una mala admiliis--

t4101411 quo le habla sido auo..mindada al Gobierno de Australia. 

4fOrtUnadamoute, las partes uu fueron más allá en la Corte, 

1.1ccArLil a un acuerdo. (Sa did la 1.egociación). 



Zn el segundo caso, el conflicto fue contra l'artugal, quien 

tenia a su cargo, bajo 241;imen de Administración :'fiduciaria a - 

la "¿Cha de la falla da Timar, y alegaba que 211.:tralia había es-

tado ne¿aciande COh Indonesia la explotación d,t esas tierras, y 

no oca lortugal, que era la potencia indicada. 

Australia no negó la jurisdicción de la Corte, lo que puede 

significar un buen arregla en el futuro, ya que al asunto aún -

no ha concluida. 

Tr:Is asuaLs mclo siguen el procesa en la Corte: :/atar contra 

Bahreia, Hungría cuatra Zsluvaquia y Camerún contra :lgeria. Ex 

todos, la Corte se ha declarado cumpeteute, y les Estados mues-

tran buena disposición para aceptar el falle que sea dictado. 

S6le une de los 12 casos ha concluido ea la Corte, siende -- 
éste, la crJLtreversia territorial cutre Libia y M. Chad. 

Ambos Estados, solicitaron la intervención de la Carta, dan-

do a entender, que fuese cual fuese el fallo, les 'stades lo --

aceptarían, hecho, que sucedió posteriormente. 

Este.  case, es una clara muestra do que la Corte funciona de-

bidamente, siempre y cuche®, los Estados estéis dispuestos a ---

reepttar.y:yeeperar Coa las resoluciones dietadast De otra fer-

ina, Hite'is'pesible 11 teta' eficacia de la Corte. 

Des 	sa'llticiarou en la Corta, ev:t suerte, han -- • 

10491144e tueca de olla, pues aa ambos cases se liad) a un ---- 

de elles fue entre Guinea-nssau centra El 

1La, oeulruyersia pura delimitar las zonas mariti--- 
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mas. El acuerdo que firmaren, establecía que se podía explotar 

caujuntamente la zona marítima en disputa. 

seEaada de ellos fue, le que creerles, al peor conflicto, 

despeís de la :;ughada nuerra iuudial, JU cuanta a cuetienes --

religiosas y áLnicas, llevado a cabe per 3ntlhia y flerzegovina -

contra Serbia y :.entenet;re. 

En este caso, la Corte se vió muy limitada en sus actuacio—

nes. nado un principio, el (1,:bierne de Serbia y Montenegro re-

ohazé su competencia, para despucla hacer case omiso de las me—

didas provisionales tomadas per la Corte para evitar el genoci-

dio. 

Las Naciones Unidas, par medio del Consejo de Seguridad, tu-

vieron que intervenir ex el asunte, ya que la guerra estaba ---

causando graves sufrimientos a gente incoaste y múltiples vio—

laciones de lis derechos humanes. 

Fue así, que el 0011200 de Seguridad, can tropas de varios -

paises, puse fina las armas, ne sin antes haber instado a las 

partes a que negociaran y firmaran un acuerdo de paz, para pe--

dor estar en condiciones de negociar el territorio correspon—

diente. 

Do esta forma, en materia contenciosa, la Corte tiene mucho 

trabaje, y en,la medida que se siga dando, será, parque los 'es—

tados creen en ella y da. el Derecho luternacielal. 

-Tal vez aunoa exista uu árgano coercitivo que haga anmplir - 

las resoluciones de la Curte, pero no cabe duda, que sus latea- 
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clones van de acuerdo can los principies de la Organizaciáu do 

las Eacioues Unidas 	dj le htus,anidad. 

fiu de cuentas, la Corte se muestra come un instrumento --

que nosotros mismos hemos creado, y qué buena qua pedamos hacer 

uso de ella, si las oirounstaucias as! lo exigen. 

Pero la Corto, por ser creación humana, muestra imperfeccie-

ne en su funcionamiento, que salo su pueden resaroir con la --

cooperacidu y buena fe de los Estados partes, eL sus actuaoio-- 

3n materia consultiva, el tUtimo caso que se :.reseutó en la 

Corte fue en 1993, cuando la Organización Mundial de la Salud - 

cuestiouó lo siguiente: 

bou vista de lus afecto:: sobre la salud y ambientales, cons-
tituiría el uso de armas núcleares por un Zscade en una guerra 
u otro conflicto armado una transgresión de sus obligaciones en 
virtud del derecho interuacioual, incluida la Constitución de -
la OMS? 

La opinión de la Corte ala no se dá a conocer. 
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V 	...:«P1.11.1;.):3 DE REDACCION 

• COUi. a&1130 

- °LAT31;W CO'; L:  

- DECLARACION Di ;CEETACIOII DE Lk JURISDICCICI7 OBLIGATORIA 

- SOLICITUD Dr INCOACION DEL PROCEDINIWTO 

- PR,NIDENCIA DE LA COaTE • 

• WEUORIA 

• EXCPCIOVEB PRELILIVARES 

• - PROVIDEPCIA DEL yRESIDIETE 

- COMUNICADO DE PRZNSA 

Les siguioutes ducumettls sea, simplemente, ejemplos de rd--

daocib y ae modeles. Pe se rdfieres a algún case ex particu-.4 

lar. 



comraziso 

El Gobierno de... y el Gobierno de...; 

Considerando que ha surgido un desP.ouerdo entre ellos como 
consecuencia de...; 

Deseando que este desacuerdo sea resuelto por una decisión 
de la Corte internacional de Justicia que determiaará sus dere-
chos respectivos en mato a...; 

Deseando que sean definidas las cuestiones que haz de some--
terso a la Corte; 

Convienen lo siguiente: 

Articulo 1 

Se solicita de la Corte que determine... 

Articule 2 

Sia prejuzgar ea lada en cuanto a la carga de la prueba, las 
partes contratantes convienen en que el procedimiento escrito - 
censistirá ea: 

1. Vea memoria del Gobierno de... que será presentada dentro 
de les... meses siguientes el de la notificación de este acuer-
do a la Corte; 

2. Una ceutramemoria del Gobierno de... que sará presentada 
dentro de los... meses siguientes a la presentación de la memo-
ria. 

Articulo 3 

De conformidad eón el Articule 40 del Estatuto de la Corte, 
este acuerdo se notificará a la Corte en cuanto entre en vigor, 
per intermedie de...• 

Articule 4 

El presente acuerdo deberá ser retifioado. Les iastramentes 
de retifioaoién serán canjeados lo más pronto posible en... y - 
este acuerde entrará en vigor inmediatamente después del oaaje 
de dionoo instramentee. 

Ea fe de le oual los suscritos, debidamente autorizados por 
sus gobiOnlum MIPectivos firman el presente acuerdo. 

Hecho per duplicado eu..., el... y en..., dando fe por igual 
los das testo" 

Per el Gobierne de... 	 Por el Gobierno de... 
(Firma) 	 (Firma) 
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CLAUSULAS COMPROLIISORIAS 

Toda diferencia sobre la cual las :'artes están en desacuerde 
eu cuanto a sus respectivos derechos, será sometida, salve las 
reservas previstas en 	a la decisión de la Corte Interna— 
cional de Justicia, a menos que las Partes se pongan de acuerdo 
en la forma prevista en ..., para someterla a un tribunal arbi-
tral. 

Cualquier diferencia entre las Partes Contratantes relativa 
a la interpretación u aplioaoión del presente Tratado que no --
pueda ser resuelta por medio de negociación será sometida a la 
Corte Internacional de Justica, a petición de cualquiera de las 
partes, a menos que éstas convengan en otro medie de arreglo --
pacida». 

D&CLAUGION DE ACEPTACION 
DE LA JURISDICCION OBLIGA-
TORIA 

El Gobierno de ... reconoce neme obligatoria, de pleno dere-
cho y sin convenio especial respecto a cualquier otro Estado - 
que acepte la misma obligación, es decir, baje osad/clic de re-
ciprocidad, la jurisdicción de la Corte Internacional de Justi-
ola, conforme al párrafo 2 del Artículo 36 del Estatnte respec-
te de cualquier ceatreversia de orden Jur:Ulla* que surja des--
puós de la firma de esta deolaración, coa relasión a situacio—
nes e a hechos posteriores a esta firma, salve el case en que -
las partes hubiesen convenido o comvieierea el recurso a etre -
procedimiento o a otro método de arregle panifico. /1 periodo - 
de duración de esta declaras/da será de cinco des. Se conside-
raré renovada por un nuevo período de cinco nes y así sucesi—
vamente si ne es denunciada seis meses antes de la expiración -
de este plazo. 

(Lugar y fecha) 

Al Ministre de Relaciones ¿xterioros 
(Firma) 
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SOLICITUD D1 INCOACION 
DEL rReCMIMIENTO. 

(Debe ser dirigida al Secretario de la Corte) 

(Lugar y fecha) 

Señor Secretario, 

El firmante ... ticas el honor de someter a la Corte Inter--
naoiexal de Justicia, en nombre de ..., uaa solicitud de /*coa-
oién de procedimiento ea contra de ... en el asueto siguiente: 

(Exposioión suointa sobre el objeto de la controversia, los 
hechos, los feadameates de derecho y la competeacia de la Cor—
te). 

EN CONSSCUINCIA, EL GODIEREO DE ... RUEGA A LA CORTE QUE --
JUZGUE Y DECLARE: 

a} :MI ..., 
b :lue ..., 
o .i'lle .elli 

El firmaste ha sido designado :Jor el Gobierne de ... como si 
ageate a los efectos da asta solicitad y del procedimiento sub-
siguiente. 

E]. domicilio ou la sede de la Corte al que se dirigiráa te--
das las comuaioacioser relativas a este asunte es la 'Embajada -
de ... •a La Haya. 

Reciba ... 

(Firma) 

El firmante, Miaistro de Relaciones Uteriores de 	cer— 
tifica que la firma más arriba .del aguts de ..., Sr. ..., es 
autintioa. 

(Firma) 



235 
lIZOVIDWCIA 	Cf.nTE 

Presentes: 3r. ... ?residente; ar. ..., Vicepresidente; ares . 
.., Jueces; 3r. ..., Secretario. 

COWU, 
;Ali compuesta, 
Después de haber deliberado, 
Vistos el Artículo 48 del jstatuto de la Corte y el Xrtiou-- 

lo 44 del Reglamento de la Corte, 
Dieta la providencia siguiente: 

Considerando que el ... el Sr. ... presentó al Secretario de 
la Corte una solicitud de incoación du procedimiento relativo a 
una controversia entre ... y ... sobre ..., 

Considerando que la solicitud indica que ul Sr. ... ha sIde 
designado como acento del Gobierno de ..., 

Considerando que la solicitud invoca para fuudar la compe—
tencia de la Corte ..., 

Considuraudo que el ... se transmitió copia de la solicitud 
a .ee, 

Considerando que, por oarta del ..., el ... comunice al Se—
cretario que el Sr. ... había sido designado como agente, 

Después de haber oído a las partes, 

L CORTZ 

Fija la fecha de expiración de los ;lazos del procedimiento 
escrito como sigue: 

Para la presentación de la memoria del Gobierno de ..., el 
Para la presentación de la coutramemoria del Gobierne de ... 

el ..., 
Se reserva el decidir sobre le continuación del prooedimien-

te. 
Hecha en inglés y francés, con el texto inglés haciendo fe, 

en el l'alano de la velz, su La Haya, el ..., trhs ejemplares, -
uno de los cuales quedará depositado 41 los archives de la Cor-
te y les otros serán transmitidos al gobierno de ... y al Go—
bierno de ..., rolDestivamente. 

n. Presidente 
(Firma) 

1 Seoretario 
(Yirma) 
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1,151;ORIA 

Introducoión 

±1 Gobierno de ... tiene 31 honor de someter a la Corte In— 
ternacional de Justicia la presente memoria 511 la que, en cum— 
plimiento de la providencia de la Corte del 	y de acuerde --
coa el párrafo 1 del Articulo 49 del Realdmanto de la Corte, --
establece los hechos y fundamentos de derecho en que basa la 
solicitud que presentó en la StoreL.:ola de la Corte el ... 

(Exposición de len hechos, después una exposición del dere- 
cho relativo a la competencia de la Corte, la admisibilidad de 
la solicitud y al fundamento de la demanda). 

Conclusiones 

roo ESTAS RAZ01;'w'S, el llobierno de 

a) Declare y juzgue que ..., 

b) Declare y juzgue que 

o) Declare y juzgue que ..., 

é • • ruega a la Corte que: 

La Haya, (Feoha) 

Z1 agente de ..., 
(Firma) 

(A continuación, nona lista de los anexos a la memoria del --
Gobierno de ...). 
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Iutroduccién 

1.:ediante solicitud da fecha 	el Gobierno de ... pidió a 
la Certu 	!:11 oumplimiaute de la providencia dictada per la -
Corte el ... asta Gobierne presentó al ... la menw,ria ea la que 
establuce los hechas y fundamentos de derecho se que basa su 
dimaLda. 

Gobierno de ... apeno a esta solicitud las excepciones --
pralimitares que tiene el henar de formular y da justificar a - 
cuntiuuaci¿n, da acuerde ceo el Artículo 79 del ;'toglamonto de -
la Carta, dautro del plazo fijado un la providencia citada del 

.su cansecuncia, esto Gebieruo se abatidas pur al momento -
de prusdutar, oluform, al párrafo 2 del Artículo 49 del Re4a--
manto de la Corte, una coutramomoria ,on respuesta a las alega--
alunes hechas en la memoria del Gobierne de 

(Exposición de les haches y fuudamontes de dereohe en qua se 
basan las excepcieues preliminares). 

Conclusiones 

Cenulderaude que ..., 
Considerando que ..., 

JIRVASS 1A OMS 

Declarar y juzgar qua es incompetente para (mecer y decidir 
la demanda formulada eu la solicitud y la memoria del Gobierne 
de ... sobre'. ..., 

Declarar y juzgar que la solioitud presentada por al Gobier. 
go do ... sobre ... es inadmisible en rezón de ... 

La  Haya, (fecha) 

El Agente de ... 
(Pirca) 

(A continuación, una lista de 1.:,s anexes a las sxcapciuLes - 
preliminares por el Gebiurac do ...). 



PROVID3HCIA D3L anIDEETE 

,;51:3 

El Presidente de la Corte Internacional de Justiola, 

Visto el Articulo 46 del v.statuto de le Corte y el Articulo 
79 del Reglamento de la Corte, 

Vista la providencia del ... que fija el ... como fecha de -
expiración del plazo para la presentacién de la centramemoria -
de ..., 

Coesideragdo que, dentro del plazo fijado, el Gobierne de .. 
. ha Dreseetade ciertas excepciones preliminares, 

Considerando que, en consecueeoia, de acuerdo ceo el párra—
fo 3 del Artículo 79, del Reglamente de la Corte, el preoedi—
miento sobre el fondo está suspendido y que procede fijar un --
plazo dentro del cual la otra Parte podrá presentar un escrito 
Gen sus observaciones y conclusiones sobra las excepciones pre-
liminares, 

Oídas las partes, 

Fija el ... como fecha da expiración del plazo dentro del --
cual el Gobierne de ... podrá presentar un escrito oso sus ob—
servaciones y conclusiones sobre las excepciones formuladas por 
el Gobierne de ... 

Hecha en francés y au inglés, con el texto inglés haciende - 
fe, en el Palacio de la Paz, ea La Haya, el ..., el tres ejem—
plares, uno de los cuales quedará depositado en los archives de 
la Corte y les otros serán transmitidos al Gobierne de ... y al 
Gobierne de ..., respectivamente. 

3n caso de que la Urte esté reunida'es la propia Corte la - 
que dieta la providencia de fijaoión de plazo. 



Las lertea estarán representadas come sigue: 

(A osatiauación, la lista de los agentes, agasajares y abe--
gadee). 

21 multe fue incoado a solicitud ... 

(Breve rasumea de los antecedentes del case). 

COMEMIOADO 1)1 FREISA 

No oficial 
Para publioaci61 iumediata 

Ne e** 
(Fecha) 

(Titulo del asueto) 

La Seoretarfa de la Corte interuaoioual de Justioia pese a - 
la dispesiciée de la prensa la siguieutelatermaoida: 

Las audieadas pgblioas ea el asunto ... oemelizarda ea el --
Palacio de la Paz, La Haya, el ... a las ... horas. 
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