
~¡¿( 
-¡ ó_,, -') 

c:K 5 ~ 

UNIVERSIDAD NACIONAL AUTONOMA DE Mnico _) 
FACULTAD DE DERECHO 

REGULACION JURIDICA DE LA ECONDMIA 

INTERNACIONAL 

r.r E S 1 S 
QUE PARA OBTENER EL TITULO DE: 

LICENCIADO EN DERECHO 

PRESENTA: 

VICTOR MANUEL GALLARDO BETANCOURT 

1989 



 

UNAM – Dirección General de Bibliotecas 

Tesis Digitales 

Restricciones de uso 
  

DERECHOS RESERVADOS © 

PROHIBIDA SU REPRODUCCIÓN TOTAL O PARCIAL 
  

Todo el material contenido en esta tesis esta protegido por la Ley Federal 
del Derecho de Autor (LFDA) de los Estados Unidos Mexicanos (México). 

El uso de imágenes, fragmentos de videos, y demás material que sea 
objeto de protección de los derechos de autor, será exclusivamente para 
fines educativos e informativos y deberá citar la fuente donde la obtuvo 
mencionando el autor o autores. Cualquier uso distinto como el lucro, 
reproducción, edición o modificación, será perseguido y sancionado por el 
respectivo titular de los Derechos de Autor. 

 

  

 



I 

II 

III 

INDICE 

REGULACION JURIDICA DE LA ECONOMIA INTERNACIONAL 

CAPITULO PRIMERO 

UBICACION DEL DERECHO Y LA ECONOMIA DENTRO DEL CAMPO DE -
LAS CIENCIAS. 

Consideraciones Generales • • • 

Nociones sobre la Unidad de las Ciencias •• 

Correlaci6n entre las Ciencias y su Unidad. 

IV Nuestro punto de vista respecto a la Unidad de las 
Ciencias. . . . . . ..... . 

V C6mo se divide el Universo? ¿En qué parte de él se -

encuentran el Derecho y la Econom1a? ¿Qué ciencias -

se encargan del estudio de cada parte del Universo -

l 

l 

3 

6 

y dentro de cuáles están el Derecho y la Econom1a?. • 7 

VI S1ntesis y conclusiones sobre la ubicaci6n del Dere

cho y de la Econom1a en el campo del Universo y de -

VII 

las Ciencias •• 

CAPITULO SEGUNDO 

CONCEPTO DEL DERECHO Y DE LA ECONOMIA. 

Concepto de Derecho ••••••• 

A.·- Consideraciones Generales. • 

..... 
B.- El problema de la definici6n del Derecho • 

9 

11 

11 

Conclusi6n. • • • • • • • • - 11 
c.- Algunos conceptos Generales del Derecho 

en la Doctrina. • • 12 

D.- Conclusi6n respecto a los conceptos expuestos 

del Derecho. • • . • • • • • , • • • • • • • 14 

E.- Nuestro concepto del Derecho Internacional -

PGblico. Algunas definiciones sobre el mismo 15 

VIII Concepto de Econom1a. • • • • • • • • • • • • 16 



A.- Consideraciones Generales. • • •••• 
B.- El problema de la definici6n de la ciencia -

econ6mica. Corrientes que existen al respec

to. Comentarios a las mismas. 
c.- Definici6n personal. 

CAPITULO TERCERO 

EL DERECHO INTERNACIONAL Y LA ECONOMIA EN LA HISTORIA 

IX Consideraciones Generales • • • • • 

A.- Antiguedad." Enfoque de Conjunto 
l.- Aspecto Jur1dico. 

2.- Aspecto Econ6mico 
a.- Edad Media ••••• 

l.- Aspecto Jurídico 

2.- Aspecto Econ6mico •••••.•••• 
a).- Doctrinas Econ6micas de la Edad Media. 
b) .- Principales Tesis Doctrinarias 

c.- Edad Moderna • • • • 
l.- Aspecto Jur1dico 

a).- Desarrollo del Derecho Internacional 

Siglos XVI, XVII, XVIII • 
2.- Aspecto Econ6mico •• 

a).- Consideraciones Generales 

b).- Conclusiones. 

D.- Epoca Contempor~nea 
l~- Aspecto Jur1dico • 

a).- Desarrollo del Derecho Internacional 
PGblico ••• 

2.- Aspecto Econ6mico • 

a).- Repercusiones econ6micas de la Revolu

ci6n Industrial ••• 
b).- Doctrinas econ6micas de la época con

tempor~nea •• 

c) .- Conclusiones. 

INDICE 

16 

16 

19 

20 

20 

20 

22 

22 

22 

23 

24 

24 

25 

25 

26 

31 

31 

33 

34 

34 

35 

40 

43 

44 

45 



X 

XI 

CAPITULO CUARTO 

EL DERECHO INTERNACIONAL Y LA ECONOMIA EN LA EPOCA 

ACTUAL 

Consideraciones Generales. . . . . . . . . 

Descripci6n de la Comunidad Internacional. 
1.- Aspecto Jur1dico. , • , , , , , , , , 

a).- Desarrollo de la Sociedad de Naciones 

b) .- Conceptos de la Sociedad de Naciones, 
c).- Composici6n org~nica de la Sociedad -

de Naciones 

d).- Actividades relevantes de la Sociedad 

de Naciones 

e).- Vida Jurídica Internacional organizada: 

1939 hasta nuestros d!as. 

f).- La Segunda Guerra Mundial y sus canse-

cuencias . ... 

g).- La Organizaci6n de las Naciones Unidas 

.Constituci6n, principios, prop6sitos •• ·• 

h) .- Organos subsidiarios de la ONU. 

i) .- Conclusiones ••••.. 
2.- Aspecto Econ6mico ••... , ••.••.•• 

a).- Vida econ6mica mundial entre 1914-1938. 

b).- La Cooperaci6n Econ6mica Internacional 
La Segunda Guerra Mundial y la Econom!a 

Algunas Doctrinas Econ6micas, ••••• 

c).- Marco Mundial Econ6mico. Cooperaci6n 

Econ6mica en materia Industrial Técnica. 

Doctrinas Econ6micas. 

d).- Conclusiones ••• 

1.- Observaciones Generales. 

2,- An~lisis de la Influencia del factor 

Socio-Econ6mico sobre el Derecho In

ternacional Público en la Epoca Actual 

B I B L I O G R A F I A 

Bibliograf!a • • • • • • 

INDICE 

47 

47 

48 

50 

50 

51 

52 

55 

55 

58 

66 

75 

78 

78 

83 

89 

122 

122 

• 125 

• 133 



REGULACION JURIDICA DE LA ECONOMIA INTERNACIONAL 

CAPITULO PRIMERO 

UBICACION DEL DERECHO Y LA ECONOMIA DENTRO DEL CAMPO DE LAS -

CIENCIAS. 

I Consideraciones Generales. 

En vista de que todo nuestro estudio gira en derredor del De
recho y la Economía, estimarnos conveniente, por razones que expo~ 

dremos a trav~s del desarrollo de este punto, tratar de ubicar e~ 

tas ciencias dentro del vasto campo del conócimiento humano. Para 

ello, veremos de entre las clasificaciones más importantes que se 

han hecho hasta ahora, las más idóneas para nuestro propósito. 

II Nociones sobre la Unidad de las Ciencias. 

Antes de iniciar el problema de la clasificación de las cien

cias, dentro de las cuales ubicaremos al Derecho y a la Econom!a, 

no debemos perder de vista la unidad de ella. 

Se nos indica que Platón manifestaba que: " •• todas ellas -

son ramas desprendidas de un solo y único tronco. • • " Lo mismo -

nos dice Arist6teles al hablarnos de una "Ciencia Universal" que 

divide y clasifica en: Dial~ctica, Física y Etica. Tiempo adelan

te nos lo confirma Bacon con estas palabras: 11 Las divisiones de -

las ciencias no son como l!neas diferentes que convergen en un á~ 

qulo, sino más bien como ramas de árboles que se unen a un tren--

ca". 

La ciencia, aunque considerada en conjunto, es una sola enti

dad aparece dividida en otras muchas particulares por su objeto -

de estudio que cada una de ellas en particular, se le da tambi~n 

el nombre de ciencia. 



Para apreciar más ampliamente los pensamientos anteriores, 
citemos unos párrafos del escritor argentino José Babini·, que -
después de un interesante estudio sobre el origen de las cien-
cias (Entiéndelas él, por lo que dice en su libro, como aque- -
llas que forman parte de las Ciencias Naturales: Matemáticas, -
Física, Biología, Química, etc., que se diferencian de las lla
madas Humanidades: Filosofía, Derecho, Economía, Política, etc.) 
al establecer la naturaleza de las mismas, concluye así: 

En definitiva: si las humanidades han de contribuir a hacer
del hombre lo que quiere ser y no es, entendemos que ellas han 
de comprende~, además de la Filosofía, la Historia y las Le
tras, las disciplinas científicas y hasta la técnica, consider~ 

das aquellas en su aspecto teórico, esta Última como creación -
humana, excluyendo entonces de la ciencia sus aplicaciones práE 
ticas y de la técnica su afán utilitario. 

Concebidas así las humanidades, se establecerá un armonioso
equil ibrio entre las distintas actividades del hombre y se cum
plirá de ese modo una de las finalidades esenciales en toda foL 
mación humana. 

Parafraseando una hermosa imágen de Bergson, podemos decir -
que la cultura es como una prolongación del hombre, como un se
gundo cuerpo que él se construye para vivir y para sonar, y que 
en el hombre contemporáneo ese cuerpo ha crecido irregularmente: 
como largos brazos y grandes manos, la ciencia y la técnica han 

aumentado desmesuradamente, mientras el sentido moral, corazón -
y alma de ese cuerpo, no han crecido en la misma medida y ante -
tan enorme cuerpo ha resultado débil para gobernarlo. El remedio 
no está en mutilar el cuerpo sino ensanchar el corazón y hacer -
que el alma inunde todo organismo. Cuando el sentido moral,valor 
.supremo en el hombre, sin desnaturalizar ni deformar la ciencia
y la técnica, haya impregnado con su calor las aplicaciones cie~ 
tíficas y los progresos técnicos, las humanidades habrán cumpli
do con su misión. 



3 

Después de medita~ sobre los párrafos que anteceden, pode-
mas decir, que en el caso de este escritor, el nexo, el lazo -
de uni6n de las ciencias, es la cultura, lo que él denomina 
las humanidades en su sentido moderno, Actualmente tiene nom-
bres como: "Nuevo Humanismo", "Tercer Humanismo 11

, "Humanismo -

Científico", "Humanismo Integral". 

Por Último, desde el ángulo f ilosÓfico, las ciencias que se 
encuentran unidas en una sola disciplina, la Filosofía.Podemos 
decir que es la ciencia de los objetos desde el punto de vista 
de la totalidad,,,; la disciplina que considera su objeto 
siempre desde el punto de vista universal y totalitario. Otros 
la definen como: "Las ciencias de todas las cosas por sus Últ! 
mas (más altas) causas, estudiadas a la luz natural de la ra-
zón. Y para los positivistas como comte y Spencer, la Filosofía 
es una ciencia de las ciencias que coordina todos nuestros con2 
cimientos unificándolos en un vasto sistema; así el segundo de 
estos pensadores expresa que la Filosofía es "El saber complet}! 

mente unificado". 

Hemos observado, en un rápido bosquejo, cómo la ciencia, de~ 

de un punto de vista universal y totalitario, es una, Debemos -
entender esa unidad en el sentido de que toda ella es un cosmos 
de pensamientos que encierran conocimientos, que pretenden ser 
verdaderos y a los que preside un espíritu de crítica y de con-
trol. 

Hemos observado también cómo diferentes pensadores han usado
distintos puntos de conexi6n entre las mismas, para establecer -
su unidad: La Filosofía, la cultura, el Humanismo, preferentemerr 
te. 

III Correlación entre las ciencias y su unidad, 

De la clasificación de las ciencias y sub-ciencias volvemos a 

la idea de su unidad. 
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Fraccionadas con fines de conveniencia práctica, estudiadas -
en libros distintos, explicadas por diferentes profesores, inve~ 

tigadas en distintos laboratorios, las Ciencias son, después de 
todo, partes de una disciplina, explicaciones de un método, es-
fuerzas para esclarecer, sino resolver, el gran problema del Or
den de la Naturaleza. Forman o deberían formar un caudal de ver
dad, y ganan en valor en la medida que son correlativas. Este es 
el ideal de la "piedra filosofal", de la Enciclopedia, de la 
Universidad y de la más moderna síntesis científica. vamos a con 
siderar el asunto desde otro punto de vista. 

cuando pensamos con detenimiento en un ser viviente, surgen -
en nuestra mente varias impresiones eminentes. En primer lugar, 
el organismo forma una unidad. Posee muchos miembros, pero un sg 
lo cuerpo; muchas actividades, pero una sola vida. se desenvuel
ve y crece en variedades, pero obra como una unidad. Por esto e~ 
tamos seguros de que si bien ha de ser el sujeto de muchas cien
cias diferentes - Anatomía, Fisiología, Embriología, sin hablar
de la Física y Química, ni olvidar la Psicología - la verdad - -
científica sobre la criatura viviente no puede adquirirse sin que 
se unifiquen los resultados de las diversas investigaciones cien 
tíficas, y se reconozca el hecho fundamental de la unidad del or
ganismo. 

En segundo lugar, al ser vivo no se le puede aislar y estudiar 
in vacuo. Se halla situado en un medio inanimado del que es cien
tíficam~nte inseparable y sus relaciones se extienden a la vida -
de muchas otras criaturas. Si aspiramos a acercarnos al conocí-
miento de la verdad de los seres vivientes, debemos estudiarlos -
en sus interrelaciones. Pero ésto representa la convergencia de -
muchas ciencias, cuyo valor de perfección se aproxima más al 
ideal·en proporción de su correlatividad, 
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En tercer lugar, debemos tener presente que el ser se ·nos pre-
senta como una manifestación pasajera en la gran perspectiva hist2 
rica, Es un heredero de las edades, un resultado de numerosos fac
tores -mecánicos, químicos, f Ísicos y animados- que han ido mode-
lándolo. Ha recogido en sí mismo la luz solar, el viento y la -
lluvia de miles de anos. Precisa por ésto una unidad científica p~ 
ra su comprensión. Ni es tampoco el mero accidente de una gran pr2 
cesión, que podemos estudiar con rapidez antes de que se aleje y -
se pierda en la lejanía la antorcha que la alumbra; es una fase in 
dividualizada de la eterna circulación de la materia y de la ener
gía, Recurriendo otra vez a la metáfora, es como un remolino en el 
curso del río del tiempo. Todo ello nos hace pensar que la ciencia 
es más científica cuanto mayor unidad posee, cuanto más elevado 
sea el sujeto en la escala de la existencia, más clara es, y para 
el hombre más que para nadie, la ínter-relatividad de las cosas, -
que hace necesaria una unificación de las Ciencias. ¿ Quién,por 
ejemplo, puede comprender la Tierra, aislada de los seres que la -
habitan ? Hasta el polvo palpita de vida. 

La idea que deseamos aclarar es muy sencilla, la resolución está 
en que los esfuerzos se deben combinar; todos los conocimientos se 
deben conjugar. 

La perspectiva que poseemos del mundo depende de nuestra cultura 
científica, y su valor varía mucho por la claridad y la correlación 
de diferentes disciplinas científicas. Así como muchos rayos de luz 
fo~man el destello solar, así diversas ciencias dan esa ·visión sin
tética que llamamos "razón". Y de esta forma sentimos la reconfortA 
ble admiración de Goethe,. porque su visión era, a la vez física y -

biológica, geográfica y psíquica. 

El punto que deseamos poner perfectamente en claro es que un mi~ 

mo fenómeno puede ser estudiado sin error, por diferentes.ciencias. 
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De esta forma, cuando nos deleitamos contemplando una rosa, hall! 
mas en ella problemas químicos, físicos, fisiológicos y psicológi 
cos. Al menos cuatro ciencias pueden revelarnos algo nuevo, y de
be observarse que cuando estas ciencias se separan para fines de 
conveniencia humana, poniendo en prácticamétodos diferentes, usau 
do diferentes instrumentos, resumiéndose en diferentes clases de 
fórmulas, lo hacen, simplemente, como formas distintas de una in
vestigación racional. 

En las palabras que hemos transcrito, de entre tantos otros pefr 
samientos interesantes que contiene, encontramos el que se refiere 
a la unidad que existe dentro de las ciencias; debido a sus corre
laciones para explicar lo que se ha dado en llamar el "Orden de la 
Naturaleza". 

IV - Nuestro punto de vista respecto a la unidad de las cien- -
cias. Aspecto subjetivo-objetivo de las mismas. 

Nuestro punto de vista respecto a la unidad de las ciencias, R! 
dica en dos criterios: Uno subjetivo y otro objetivo. 

El primero de los criterios se basa en que la razón del hombre -
es la única capaz de crear la ciencia, y por lo tanto, de aprehen-
derla, de poderla reunir en una pieza, en un bloque porque la cono
ce y la entiende. Aquí radica la unidad subjetiva de la ciencia. 

El punto de vista objetivo se basa en las mismas ciencias, que, 
consideradas individualmente, no pueden existir unas sin las otras, 
se necesitan mutuamente. Así, por ejemplo, cómo podemos resolver -
una incógnita en matemáticas si no hacemos uso de la Lógica que es
tudia cuál es la forma correcta en que se deben estructurar los peu 
samientos, y cómo podríamos manifestarlos si no contáramos con la -
ciencia del lenguaje, sencillamente sería imposible. Luego unas - -
ciencias necesitan de otras, y éstas otras de aquéllas, y esta mu-
tua necesidad nos impone la unidad de la ciencia. No se puede trab! 
jar con una sola ciencia; es necesario el concurso de varias. 
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En definitiva, la unidad de la ciencia, para nosotros, se 
basa en dos criterios que se complementan: en la razón humana -
( Criterio subjetivo ) y en la mutua dependencia de las cien- -
cias para existir ( criterio objetivo). 

El problema, no cabe duda, es difícil, pero no lo agotamos, -
ya que nuestro propósito ~o es demostrar, ni mucho menos solucig 
nar, el problema de la unidad de la ciencia con un criterio de -
validez universal aceptado absolutamente. 

Para finalizar este aspecto, citemos unas palabras de la obra 
"Introducción a la ciencia" del profesor J.A.Thompson; dice as[: 

Acaso no importa mucho cuál es la clasificación que se adopte, 
siendo lo importante que exista en la mente alguna clasificación, 
aunque se la haya formado uno mismo. No se trata sólo de poner en 
orden "nuestra casa intelectual", proceso que tiende a aclarar el 
pensamiento, sino de que la posesión de un plan verdadero y claro 
del saber es como la posesión de una suerte de piedra filosofal,
que acrecienta el valor de nuestros conocimientos, sugiere inter
relaciones y sirve como una prueba de perfección y consistencia. 
Todos necesitamos recordar la condición de Platón que decía que -
el verdadero amante de la ciencia debe interesarse en la totali-
dad de su objeto, 

El segundo motivo de gran interés en la clasificación de las 
ciencias, consiste en que suscita los temas más amplios y más -
profundos. Sin querer o queriéndolo, expresa una Filosofía•. 

v.- l cómo se divide el Universo? En qué parte de él se en 
cuentra el Derecho y la Economía 7 ¿ Qué ciencias se en-
cargan del estudio de cada parte del Universo y dentro de 
cuáles están el Derecho y la Economía 7 

El mundo existente podemos dividirlo en dos campos: El mundo -
de la Natur~leza y el Mundo de la Cultura, que corresponden tam- -
bién al de las ciencias particulares. 
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¿Qué constituye la esfera del Mundo de la Naturaleza y qué -
la esfera del Mundo de la Cultura? 

La primera, el Mundo de la Naturaleza, está constituído por -
todo aquello que ya está dado cósmicamente, donde el hombre no -
ha intervenido. Por ejemplo, los astros, nubes, montanas. De es
ta esfera de la existencia se ocupan las Ciencias de la Natural~ 
za. 

Pero al lado del mundo de la Naturaleza, se encuentra la zona 
o esfera de la cultura, el ámbito de las cosas en las que el hom 
bre ha aportado su esfuerzo. El mundo de la cultura está consti
tuído por las agregaciones que el hombre hace a la Naturaleza; -
conjunto de aportaciones, modificaciones que el hombre le ha he
cho a la naturaleza. 

Además, la esfera de la cultura se caracteriza no solo por ser 
el resultado del esfuerzo o aportación humana, sino porque las CQ 

sas que pertenecen a este ámbito llevan impresas un s~ntido, una 
significación o sea, apuntan hacia la realización de un fin o va
lor, perseguido por el hombre que las ha elaborado. 

¿ Qué debemos entender por Ciencias Naturales y qué por Cien-
cias culturales ? Respecto de las primeras, el Diccionario de So
ciología nos dice lo siguiente: 

Ciencia Natural. Conocimiento preciso, sistemático y generali
zado referente a fenómenos, fuerzas y series causales no influídas 
por la inteligencia humana. 

Las Ciencias Culturales, tienen como campo de estudio a las - -
creaciones humanas, las elaboraciones o modificaciones hechas por
el hombre en el mundo. Esta clase de ciencias, más que interesarse 
por hacer una explicación causal de los fenómenos, se preocupan -
por conocer el fondo mismo de las obras humanas, o sea llegar al -
sentido·o significado encerrado o contenido en la creación cultu-
ral de que se trate. 
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En efecto, como ya se expresó, la obra cultural siempre está ifil 
pregnada de una significación, que precisamente el hombre le ha 
impreso al elaborarla. El mundo de la Cultura no está constituído 
por cosas simples y llanas sino por creaciones humanas, a las que
por ello mismo se le puede descubrir o extraer el sentido (estéti
co, religioso, moral, económico, político, jurídico, etc,) que el 
hombre les haya impreso al crearlas. Entonces, más que una explic~ 
ción de las causas de los fenómenos, se trata en dichas ciencias -
de obtener una CXJttln?llSi6'l de los significados de los sentidos que 
encierran, de los valores que persiguen tales obras. 

Dentro del campo de las Ciencias de la cultura, que es el géne
ro, una de las especies está constituída por las llamadas Ciencias 
Sociales, las que a su vez se pueden clasificar en dos grupos: Las 
descriptivas y las analíticas, aunque no se trate de términos ex-
cluyentes. Las ciencias sociales descriptivas -como la arqueología 
y la sociología- describen las sociedades pasadas y presentes, su 
estructura, sus interacciones y su desarrollo. Todas estas disci-
plinas se pueden agrupar en la categoría más amplia de la historia 
humana. En cambio, las ciencias sociales analíticas tratan de des
cubrir las relaciones subyacentes que determinan los diversos as-
pectos del comportamiento de las sociedades, sobre todo de las ac
tuales. En esta categoría se consideran normalmente la economía, -
la ciencia del Derecho, la ciencia política y la ciencia de la - -
educación entre otras. 

VI.- Síntesis y conclusiones sobre la ubicación del Derecho y -
de la Economía en el campo del Universo y de las Ciencias. 

Nos queda precisar, a partir de la clasificación que de las 
ciencias hemos hecho los conceptos logrados. Por lo tanto, proced~ 
remos deductivamente, desde las do8 grandes esferas o mundos de ºE 
jetos en que podemos fraccionar el Universo existente, pasando por 
las Ciencias que lo estudian, hasta la Última división que de las 
ciencias sociales se ha hecho, naturalmente todo ello estará refe
rido al Derecho y a la Economía. 



Como antes observamos, el Universo existente lo podemos -
dividir en dos grandes esferas o mundos: el de la Naturaleza 
y el de la Cultura. 

El Hundo de la Cultura está representado por todo aquello 
que el hombre ha puesto al Mundo de la Naturaleza, -este úl 
timo constituido por lo que nos ha sido dado cósmicamente-, 
a través de su esfuerzo, luego los fenómenos económicos y -

jurídicos forman ~arte del Hundo de la Cultura, los ha agre
gado el hombre y·tienen un significado o sentido a realizar
.que constituye un fin o valor. 

De los objetos que constituyen el Hundo de la Cultura se -
·ocupan las Ciencias Culturales, de las cuales forman parte el 
Derecho y la Economía, aquéllas, desde un punto de vista muy
general, se encargan'de las creaciones humanas, tratando de -
encontrar el significado económico y jurídico que contengan,
tratando de realizar los fines o valores que les correspondan. 

Hemos visto también que las Ciencias Culturales abarcan a -
otro grupo de ciencias, a las denominadas Ciencias Sociales, -
que estudian solamente un campo de aquéllas. Las Ciencias So-
ciales no se ocuparán de todo el agregado humano que constitu
ye el Mundo de la Cultura, sino que únicamente se referirán a 
lo que el hombre ha aportado como ser sociable que es, y en 
nuestro caso particular, el aspecto jurídico y econ6mico en lo 
que de sociable contengan. 

Nos percatamos que el Derecho y la economía pertenecen entre 
otras ciencias, al grupo de las Ciencias Sociales Analíticas, -
por lo que se ocuparán, de acuerdo con la esfera que a éstas t2 
ca estudiar, a descubrir las relaciones subyacentes que determi 
narán los diversos aspectos del comportamiento de las sociedades 
actuales. 



11 

Después de haber ubicado al Derecho y a la Economía en el cam

po de las ciencias, pasaremos a hacer un examen concreto sobre C.!!_ 
da una de estas disciplinas. 

CAPITULO SEGUNDO 
CONCEPTO DEL DERECHO Y DE LA ECONOMIA. 

VII.- concepto del Derecho 

A) ,-Consideraciones Generales. 

Con los elementos y datos obtenidos en la primera parte de nue~ 
tro estudio, podremos abordar con mayor facilidad el relativo al -
concepto del Derecho y de la Economía. El estudio de estos concep
tos lo haremos separadamente~ tratando en primer término el conceE 
to del Derecho y en segundo término el concepto de la Economía. 

B),-El Problema de la definición del Derecho. Conclusión. 

Las reglas de la Lógica disponen, que cuando se quiera tener un 
concepto claro y preciso de un objeto de conocimiento, lo aconsej.!!_ 
ble es contar con una definición de dicho objeto, la cual será una 
síntesis de los elementos esenciales que lo constituyen. 

Afortunadamente para nosotros, contamos para resolver este pro-
blema, con un extraordinario estudio hecho al respecto por el juri~ 
ta Eduardo García Máynez, en el que nos hace resaltar, que la difi
cultad principal ha consistido en que los estudiosos del Derecho no 
se han puesto de acuerdo sobre cuál es el objeto a definir. Además 
por otra parte, hemos observado que no hay tampoco un criterio uni
forme en cuanto a los elementos esenciales del Derecho. 

El autor citado nos indica que esos objetos que han identificado" 
los juristas como el Derecho y lo han definido en forma tan diversa 
es el mismo Derecho visto desde varios ángulos, varios aspectos. 
Así pues, unos definen el Derecho Natural, otros el Derecho Posi- -
tivo y algunos más, el Derecho Vigente, y a su vez estos aspectos -
del Derecho los contemplan distintamente, lo que ha dado lugar a -

múltiples definiciones. 



12 

Ahora bien, los juristas debiéramos ponernos de acuerdo sobre 
los problemas que nos senala García Máynez y entonces sí proceder 
a la definición de la Ciencia Jurídica. 

Mientras no se salve dicho abismo, no podremos contar con una
definición del Derecho, por lo que tendremos que conformarnos,por 
ahora, con tener un concepto del mismo, razón por la cual dej'amos 
a un lado el problema de su definición y nos concentramos en el -
relativo a su concepto general. 

C).-Algunos conceptos generales del Derecho en la doctrina, 

El concepto del Derecho que nos proporciona el autor alemán -
Edgar Bodenheimer. su teoría, en pocas palabras, nos dice lo si-
guiente: 

El Derecho, que por su propia naturaleza,"es un término medio en
tre la anarquía y el despotismo. Trata de crear y mantener un equi 
librio entre esas dos formas extremas de vida social. Para evitar
la anarquía, el Derecho limita el poder de los individuos particu
lares; para evitar el despotismo, enfrena el poder del gobierno~ -
Llama al Derecho que limita el poder de los individuos, "Derecho -
Privado", y al que frena el poder del gobierno, "Derecho P~blico". 
La función general de ambas ramas del Derecho es esencialmente la 
misma; consiste en la creación de restricciones al ejercicio arbi
trario e ilimitado del poder. 

Pasemos a exponer a continuación el concepto de Derecho que nos 
da el maestro Osear Morineau: 

Nos dice que el Derecho, como bien cultural que es, como produ~ 
to de la actividad creadora del hombre, estudiado por la Ciencia -
Jurídica como una de las ramas de las Ciencias de la Cultura, no -
tratará de describirnos lo que es, sino que tendrá que apelarse al 
sentido, al fin para el cual ha sido creado. 
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Dec1amos que el sentido de una obra humana está en su motivo, 
en su fin y en su capacidad para realizarlos. Por lo que el De-
recho, como obra humana dotada de sentido, no es una manifesta -
ci6n caprichosa, sino el medio para lograr un fin valioso. 

Por lo que el Derecho es para este autor: Una obra humana,cu!_ 
tural, que consitituye un medio, y que como tal, tendrá sus ele
mentos esenciales. 

El Derecho ha sido siempre, es y será eternamente el conjunto 
de reglas para el juego de la vida intersubjetiva en una comuni
dad determinada. 

El jurista Osear Morineau hace un examen profundo sobre el co~ 
cepto del Derecho, atendiendo principalmente al sentido, al fin o 
significado que tiene el Derecho en la vida social humana, como -
creadora de bienes culturales, y ya que el Derecho es un bien de 
la Cultura creado por el hombre, por ende deriva de ello, cuál -
será el sentido, el fin o significado para el cual fué hecho. Ese 
fin ha sido el de regular la conducta humana del hombre dentro de 
la vida en comunidad, encauzándola siempre a la realización de 
los más altos valores humanos dentro de la sociedad. 

Derecho segfin Hans Nawiasky: 
Ante todo, está fuera de duda que no se trata de una cosa que -

pertenezca a la Naturaleza Exterior, sino de un fragmento del mun
do intelectual humano. Además es claro que las representaciones -
mentales se refieren a una conducta del hombre en su dimensi6n so
cial. A ~sto se une, como tercer elemento que no se alude a la co~ 
ducta real de los hombres, sino a las exigencias que se hacen a la 
conducta humana. Objeto de la consideraci6n no son, luego entonces 
representaciones sobre un ser social, sino sobre un deber ser. Co
mo las proposiciones en que se contiene un deber, reciben la deno
minación de normas, el Derecho se manifiesta como un conjunto de -
normas dadas. La ciencia del Derecho tiene por objeto unas normas 
espec1ficas y pertenece, lo mismo que otras Ciencias que se ocupan 
de normas de cualquier clase, a las llamadas Ciencias Normativas. 
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Derecho segGn Trinidad Garc1a1 
a).- El Derecho ea un conjunto de normas o reglas que gobier-

nan la conducta externa de los hombres en sociedad; b) .- Es excl!:!_ 
•ivamente un producto social, fuera de la colectividad humana no 
tendr1a objetor c).- Se impone a los hombres por la fuerza de la 
misma sociedad organizada en poder y aplica una sanci6n al que -
viola la norma jur1dica. 

O).- Conclusi6n respecto a los conceptos expuestos del Dere- -

~· 

Para concluir, haremos un comentario final sobre los conceptos 
que del Derecho se han expuesto, en conjunto, para despu6s refe-
rirnos al concepto del Derecho Internacional PGblico. Finalmente 
circunscribirnos a dar algunas definiciones sobre este Gltimo. 

No señalaremos ni entablaremos pol~ica sobre las diferencias
que existen entre lo• criterios expuestos que sobre el concepto 
del Derecho han dado los autores citados, basta con estudiar cada 
uno de ellos y compararlos para percatarnos de tales diferencias, 
Nosotros haremos todo lo contrario, trataremos de conciliar o un~ 
ficar las posturas para formarnos un concepto del Derecho unifor
me que nos sirva, posteriormente, en nuestro trabajo. 

Hemos visto que los autores citados est4n acordes en señalar -
que el Derecho es un instrumento creado por los hombres para reg!:!_ 
lar su conducta externa.en comunidad, que de no ser regulada, 
traerte el caos de la misma comunidad, posiblemente llev4ndola a 
su propia destrucci6n por diversidad de causas. Que esa regula- -
ci6n de conducta se hace a trav6s de •normas• o •reglas generales 
de conducta• especiales, es decir, con ciertos elementos constit!:!_ 
tivos esenciales que hacen que efectivamente funcionen y cumplan 
con el fin para el cual han sido creadas. La conducta humana as1 
regulada, tiene un sentido, un fin, como toda obra cultural huma
na, consistente en ajustarla -encauzarla mejor dicho- a la reali
zaci6n de valores. 
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E).- Nuestro concepto del Derecho Internacional Público. Algu
nas definiciones sobre el mismo. 

Teniendo nuestro concepto del Derecho en general, es decir, re
ferido a él como Ciencia Jur1dica, pasemos al estudio del concepto 
del Derecho Internacional Público. Para ello procederemos en la -
forma siguiente: Trasladaremos el concepto que del Derecho como 
Ciencia Jur1dica tenemos, al ~bito jur1dico internacional, obte-
niendo as1 nuestro concepto del Derecho Internacional Público. Es
to último lo hacemos en raz6n a que nuestro estudio est4 enfqcado 
en su totalidad, como m4s tarde tendremos oportunidad de verifica~ 
lo, hacia el campo de las relaciones jur1dico-internacionales, y 
de la influencia econ6mica dentro de ellas. 

De la misma manera que los hombres que viven en sociedad han 
creado el Derecho para regular. sus conductas.y tratar de esa mane
ra de convivir en justa armon1a, as1 los Estados que forman la co
munidad Internacional, han elaborado el Derecho Internacional Pú-
blico para regular sus relaciones y tratar de convivir también de~ 
tro de un 4mbito de paz y seguridad, y en el caso de surgir confli~ 
tos y problemas entre ellos, como sucede en las comunidades de ho!!'_· 
bres, deber!n resolverse conforme a Derecho, puesto que de no ser 
as1, las consecuencias ser1an funestas. De tal forma-que el Dere-
cho Internacional Público regula las conductas de los Estados y d~ 
mSs entes con calidad de sujetos del mismo, a través de las normas 
y principios que lo constituyen. 

Para finalizar este punto de fundamental interés, citaremos al
gunas definiciones de lo que debe entenderse por Derecho Interna-
cional Público, lo que nos proporcionara un concepto m4s claro y -
concreto sobre esta disciplina. 

Derecho Internacional Público es el conjunto de principios, nor
mas y reglas adoptadas de cumplimiento obligatorio, que fijan los -
derechos y los deberes de los estados y rigen sus relaciones rec1-
procas. También algunas organizaciones internacionales y determina
dos individuos están sujetos al Derecho Internacional. 
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Clisar Septilveda nos dice• El Derecho Internacional Ptiblico pu!:_ 
de definirse como el conjunto de normas jur1dicas que regulan las 
relaciones de los Estados entre s1, o más correctamente, el dere
cho de gentes rige las relaciones entre los sujetos o personas de 
la comunidad internacional. 

También lo definen como que: Es el conjunto de normas que ri-
qen las relaciones de los Estados entre s1 y señalan sus derechos 
y deberes rectprocos. 

Necesitamos abordar de inmediato el concepto de la Economía, -
otro elemento esencial que necesitamos conocer para llevar a cabo 
el desarrollo de nuestro tema. 

VIII.- Concepto de Economta 

A).- Consideraciones Generales 

Hemos indicado bastantes párrafos atrás, que la L6qica manda¡ -
que para tener un concepto claro y preciso de un objeto de conoci
miento, es sabio contar con una definici6n del mismo, que encierre, 
ordenada y sistemáticamente, todos los elementos constitutivos de 
dicho objeto. 

B) .- !!!..J!!oblema de la definici6n de la Ciencia Econ6mica. -
Corrientes que existen al respecto. Comentarios a las -

~· 

La definici6n de la Ciencia Econ6mica nos presenta tambil!n se-
rias dificultades; tal y como nos sucedi6 con el Derecho. 

Mas en cuanto a la def inici6n de la Econom1a se refiere, desgra
ciadamente no tenemos conocimiento de que exista alguna obra a la -
cual recurrir para solucionar el problema, raz6n por la cual tendr!:_ 
mos que abordarlo someramente, aunque sea, para lograr obtener, a -
fin de cuentas, una conclusi6n que arroje cierta utilidad. 
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El anAlisis que enseguida presentaremos es de un interés 
sorprendente por su agudeza y profundidad, análi~is que ha -

sido hecho por Charles Bodin para darnos su def inici6n sobre 
econom1a. 

El término econom1a, etimológicamente deriva de dos pala
bras griegas: Oikos y Nomos, que respectivamente significan
casa y ley; Ley de la Casa. Dicho de otra manera: El orden -
de la casa, la direcci6n firme y clara de la casa, 

La Ciencia Econ6mica es la ciencia de la econom1a. 

La Ciencia Econ6mica o Econom1a Pol1tica es aquella que e! 
tudia las relaciones de trabajo que existen entre los hombres. 

En esta parte fundamental de su an!lisis, nos da otro elc-
me.nto, aquel que nos indica que el fin de la Ciencia Econ6mica
es la satisfacci6n de las necesidades; que el ahorro puede con
tribuir a ello, pero que lo fundamental es la econom1a,_textua~ 
mente nos dice: •sea que las cosas se miren desde el punto de -
vista individual o desde el punto de vista más elevado de las -
colectividades y de la humanidad, la econom1a es un principio -
necesario de vida y de progreso, mientras que el ahorro no es -
mAs que uno de los medios de realizar la econom1a, posiblemente 
eficaz pero no indispensable". 

As1, el concepto de un mAxirnum defecto dtil obtenido de un -
minirnum de gasto, posee por si solo un gran saber cient1fico, a 

éste debemos reservar el vocablo econom1a. 

Llegado este momento, es factible proponer una definici6n pr~ 
visional de esta disciplina; que dir1a as1: • ••• La Ciencia de 

la Econom1a, es la ciencia de la eficacia del gasto•. 

De aqu1 se derivan graves interpretaciones de la palabra 
"Economia" pues el hombre practica la econom1a para evitar el e! 

fuerzo, dicen unos, por el contrario - expresa Bodin - es la - -
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ciencia del trabajo, la ciencia de la eficacia de nuestro esfuer
zo" ; no del menor esfuerzo, como sostienen otros; del menor es-
fuerzo pero no en términos absolutos. 

Econom1a es la s1ntesis de los métodos que permiten obtener ·
el mtnhnun relativo de trabajo un mlíxirnum relativo de satisfacción. 

Según Bodin.- La Ciencia de los m~todos y de los cálculos que -
tienden a reducir el sufrimiento hwnano aumentando la eficacia y -

determinando la oportunidad del esfuerzo humano. 

Según Barre.- La Econom1a Politica es la ciencia de la admini! 
tración de los recursos escasos dentro de una sociedad humana: Es
tudia las formas que adopta el comportamiento humano dentro de las 
posibilidades que ofrece el mundo exterior en razón de la tensión
existente entre los deseos ilimitados y los medios escasos puestos 
a disposici6n de los sujetos econ6micos. 

Definici6n subjetiva de Robbins.- Es la ciencia que ~studia la
conducta humana como una relación de fines a medios de satisfac- -
ci6n que, siendo escasos, pueden aplicarse a varios usos entre las 
cuales hay que optar. 

Definici6n objetiva de Engels.- Es la ciencia de las leyes que
rigen la producci6n y el intercambio de los medios materiales de -
vida en la sociedad humana. 

Podemos citar entre estos últimos a Frederic Benham y a George -

Soule. 

Frederic Benham, en su curso •curso superior de Economia", nos
describe, en su primer capitulo que denomina "El panorama Econ6mi
co•, lo mostramos en el siguiente cuadro: 
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El mundo se dedica al trabajo. En los campos, el labrador, -
cuida del ganado, siembra o recoge la cosecha. El obrero de la f! 
brica tiene a su cargo las máquinas y las alimenta de materias 

primas que se tr?nsforman en productos manufacturados. El minero 
extrae minerales del subsuelo. El empleado, en su oficina, anota 

las ventas del d1a. El rn!!dico, en su consultorio, atiende a sus -
pacientes. El maestro de la escuela da clase. Los trabajadores de 
la industria del transporte llevan pasajeros y mercanctas de un -
lugar a otro, por tierra, por mar o por aire. Por telégrafo y te

legraf1a sin hilos, se transmiten pedidos e instrucciones con so~ 
prendente rapidez. Las ruedas de la actividad econ6mica est!n en 
marcha. 

Llegamos a la conclusión, de que la razón de toda actividad 
econ6mica, es satisfacer las necesidades humanas por medio de la
producci6n de bienes de consumo. La econom1a continGa siendo el -

estudio de la administraci6n de la casa, y esta Gltima puede ser 
una familia, una ciudad, una comunidad agraria, una corporaci6n, 
una naci6n o ur. mundo. 

C) .- Definición Personal 

Actividad racional del hombre encaminada a satisfacer su ne 
cesidad de bienes para alcanzar satisfactores. 

Tenemos nuestra definición de Econom1a, ahora demos un con-
cepto explicativo de la misma, lo m4s breve que nos sea posible. 

Todos los hombres estarnos sujetos a padecer necesidades que

se transforman, o mejor dicho, que representan sufrimientos 1 male~ 

tares, molestias, etc., que para evitarlos, hay que realizar act~ 
vidades. Actividades de tipo económico que ponen en movimiento un 
proceso; éste se realiza en varias fases; éstas son: la produc- -
ci6n, la circulaci6n, la repartición y el consumo. 

En la primera de esas fases, la producción, el hombre crea -

distintos bienes que van a servir como satisfactores de las diver 

sas necesidades a satisfacer. 



CAPITULO TERCERO 20 

EL DERECHO INTERNACIONAL ~ LA ECONOMIA EN LA HISTORIA 

IX .- Consideraciones Generales 

No hay lugar a dudas que desde que el hombre apareci6 sobre 
la faz de la tierra, ha tenido que venir realizando actividades -
econ6micas con el fin de sobrevivir. Baste decir que "El hombre -
es bastante mas que el alimento que come; pero si no comiera, no 
serta nada•. 

Lós metales ayudaron mucho a los hombres en sus tareas cotf 
dianas, econ6micamente significaron grandes adelantos por la uti
lidad que ~stos les prestaron en todos los 6rdenes, La historia -
historia de la anti9uedad con ellos comienza. 

Respecto a si existi6 una Ciencia Econ6mica en la Anti9ue-
dad; es decir, a que si hubieron una serie ordenada de conocimie~ 
tos ciertos y válidos referentes al proceso econ6mico como activ! 
dad racional del hombre encaminada a satisfacer sus necesidades, 
encontramos ya algunos estudios e ideas de carácter doctrinal. 

Breve bosquejo del origen de la economía: 

A.- Antiguedad.- Enfoque de Conjunto 

Empezaremos el período hist6rico, Abarca cuatro milenios y 

medio antes de J.C. y medio después de J.C., se inicia con el c~ 
mulo de conocimientos que la historia nos relata sobre los prime
ros Imperios Orientales, y termina con la caída de Roma. 

l.- Aspecto Jurídico 

Dentro de este aspecto jurídico, nos enteramos del origen -
del Derecho Internacional POblico. 

China.- Los pueblos de cada uno de los señores no se consi

deraban enemigos entre s!. 

En paz, el intercambio (de todo), estaban regulados en unos 
ceremoniales. 
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El gran f il6sofo Confucio plane6 lo que se conoce como ,.La -

Gran Uni6n de Estados Chinos" que se compara hoy en d!a, con la 

Sociedad de las Naciones. 

India.- Se conocen los preceptos del ManG. 

Civilizaciones Precortesianas: Hab!an acuerdos rec!procos so 
bre la conducta en la guerra. 

Pr6ximo Oriente.- En la Mesopotamia se celebr6 (año de 3100 -

A.J.C.) un tratado entre Ennatum y la Comunidad de Ununa sobre la 

inviolabilidad de las fronteras. Fungi6 como árbitro el Rey Mis! 

lin de Kesh. Lo fundamental del tratado es que aparece el arbi-

traje. 

Otro tratado de suma importancia, es el celebrado entre -

Rams~s II de Egipto y Hattusili de los Hititas (1291 A.J.C.). Es 

un tratado de paz y alianza; establece la extradici6n. 

Medio Oriente.- Influy6 a trav~s del cristianismo como ra!z -
principal del pacifismo moderno. 

Grecia.- Hay multitud de tratados entre ellos mismos. Hay tr~ 

tados de comercio, el derecho al matrimonio entre los sGbditos, -

o a lograr puestos pGblicos; otros a cuestiones econ6micas, la re 

gulación de las exportaciones y hasta en materia religiosa. 

Se practican las "Relaciones Diplomáticas" es el caso de la -

proxenie (ciudadano al que otro estado le otorga protección y le 

confiere funciones diplomáticas, que ejerce dentro de su propio -

estado). 

Roma.- En cuanto a los tratados y a la guerra, Roma los fundó, 
al igual que las civilizaciones que hemos estudiado, en bases - -

esencialmente religiosas. 

Por lo regular, sus tratados fueron de orden pol!tico, as! te

nemos los celebrados con Cártago. 
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2.- Aspecto Econ6mico 

Lejano Oriente. 

India.- Su actividad econ6mica comprende: La agricultura, g! 

nader1a, caza, pesca, el comercio y la industria. 

Las guerras constituyeron fuentes de riqueza siempre y cuan-· 

do se ganara. 

China.- Tiene una econom1a fundamentalmente agr1cola, la ga

nader1a en menor proporci6n. El comercio se desenvolvi6 lentamen

te alcanzando grandes dimensiones. 

En ambas naciones, los impuestos estuvieron a la orden del -

d1a. 

Pr6ximo Oriente.- Egipto.- País eminentemente agr1cola, tam

bi~n fué industrial, no lleg6 a ser un emporio comercial. 

El sistema fiscal que implant6, lleg6 a ser, uno de los más 

perfectos en la antiguedad. 

B.- Edad Media 

Edad medio o edad obscura, como tambi6n se le conoce, se en

cuentra comprendida entre la antiguedad y la edad moderna. Tiene 

una duraci6n de 977 años. 

El Imperio Romano, en su ca1da, se fraccion6 en el Imperio -

Arabe, y éste abarc6 a Persia, Turquestán, Siria, Arabia, Egipto, 

Armenia, una porci6n del Continente Africano y España. 

1.- Aspecto Jur1dico. 

La divisi6n en tres partes del mundo mediterráneo, signifi

c6 una revoluci6n completa en el ámbito del Derecho Internacional 

porque cada uno trat6 de conservar la idea romana de denominaci6n 

universal. 
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La Revolución del Derecho Internacional se debi6 a éso. Esta 

divisi6n del Derecho Internacional se prolonga toda la edad media 

pero a medida del transcurso del tiempo, el Derecho Internacional 
se extendi6 y universaliz6. 

2.- Aspecto Econ6mico 

La vida econ6mica en el Imperio Arabe: Industria, Ganader!a, 
Agricultura y Comercio. 

Imperio de Oriente o Bizantino.- Durante un millar de años, 
tuvo una civilizaci6n esplendorosa y quizá la más brillante de la 
Edad Media. 

La industria y la técnica de los Bizantinos, fu6 la mejor en 
esa 6poca. 

El comercio que llevaron a cabo dentro de sus fronteras fué 

preponderante, se debi6 a que las altas esferas sociales aprecia

ron los art!culos suntuosos en grandes cantidades. El error de 

los Bizantinos fué dejar el comercio en manos de extranjeros; 

principalmente el de importaci6n. 

Su fuerza naval fué la más poderosa de la época. Sus carava

nas terrestres de carácter comercial, lograron tener frecuentes -

contactos con la India y China. 

El control gubernamental sobre las operaciones mercantiles, 

adquiri6 gran perfecci6n. 

El Feudalismo; comienza a gestarse con la "Ca!da de Roma" y -

es, en la 6ltima parte de la Epoca Meronvingia,cuando se observan 

los primeros síntomas que anuncian su nacimiento. Las continuas -

guerras civiles, las venganzas sangrientas, las conspiraciones, 
asesinatos, etc. que la rodea y que son tan comunes a ella, darían 
origen a lo que más tarde seria la total desaparici6n de un poder 

o gobierno central, fuerte, que controlara todo un territorio y l~ 

grara el advenimiento de la divisi6n de éste en reinos y señoríos. 
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La inexistencia de un poder pol!tico central suficientemen
tete fuerte, implic6 necesariamente una desorganizaci6n admini~ 
trativa que ocasion6 el colapso econ6mico y fa falta de protec
ci6n de todo.g6nero a los sGbditos, los que buscaron consecuen
temente, una organizaci6n pol1tica, ·social, econ6mica y militar 
para vivir a su amparo; ella result6 ser el sistema feudal. 

Feudalismo.- Organizaci6n Jur!dico-Pol!tica, social, econ~ 
mica y militar, que consisti6 en una descentralizaci6n del po-
der pol1tico central unido a un fraccionamiento territorial de 
los reinos. 

El sistema faudal queda implantado definitivamente en el -
siglo IX, se robustece en los siglos x, XI, y XII; comienza su 
debilitamiento en el siglo XIII y subsecuentemente se extingue. 

La Iglesia Cat6lica Romana, la organizaci6n más poderosa, 

lleg6 a ser una potencia econ6mica formidable. Se allegaba re
cursos de distintas rentas: Donaciones, diezmos, el dinero de -
San Pedro, los pagos en dinero como penitencia, etc. 

a).- Doctrinas Econ6micas de la Edad Media 

La Doctrina Econ6mica Cristiana, su principal representante 
o exponente fu6 el te6logo Santo Tomás de Aquino. 

b).- Principales Tesis Doctrinarias 

a) .- El hombre tiene que trabajar para vivir 
b) .- El lucro indefinido es perjudicial 
c) .- La competencia sin freno es mala 
di.- Los intereses de todos deben estar equilibrados 
e) .- Trata de moralizar el inter6s personal 

El prontestantismo y Calvinismo 
a).- Estimulan el individualismo econ6mico y religioso 
b) .- Promueven el esp1ritu de ahorro, la ambici6n eco

n6mico. 
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c).-·La adquisici6n de riquezas 
d).- Dice que el hombre es la medida de todas las cosas 

El resumen conjunto de las conclusiones de las diversas ca~ 
sas predominantes en los distintos sistemas de Derecho Interna
cional existentes en la Edad Media, es el siguiente: 

a).- El de la comunidad de Estados Arábigo-Islámica, se vi6 
influenciado por el factor social religioso. 

b).- El de la comunidad de Estados Bizantino-Ortodoxa por el 
factor social polttico. 

c).- El de la comunidad cat6lica de Estados Occidentales, -
por el factor social-religioso. 

C • • Edad Moderna 

Es el tercer periodo en que se divide la historia¡ ubicado -
entre la Edad Media y la Epoca Contemporánea. Está determinado -
por "La Toma de Constantinopla" y "La Toma de la Bastilla" por -
las fuerzas revolucionarias francesas (1789). Tiene una duraci6n 
de 336 años. Siqnific6 para Europa el resurgimiento intelectual -
en todo su esplendor. 

La Edad Moderna nos muestra una Europa dinámica y cxpansio-
nista. Una Europa que sentarla las bases para una cultura y civi

lizaci6n de la que ella, serta la cabeza. 

1.- Aspecto Jurtdico · 

La teorta polttica, con Juan Bodino (1530-1596) produce lo -

que se conoce como "soberbia estatal", que otorgaba a los Estados 
un poder ilimitado en la persona de la autoridad. Nicolas Maquia
velo (1469-1527), en.su obra "El príncipe" halaga lo que es Gtil 
y necesario al Estado, desligando todo el aspecto ~tico de la po
lttica, es el creador de la te'?rta denominada "La raz6n del Esta

do" que dice que el Estado está por encima de todo, es un fin en 
·st mismo. 
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En suma, la teoría pol1tica, construye la tesis de una plura
lidad de Estados que son iguales en Derecho por ser iguales en po
der1 ésto originaría el principio de equilibrio ampliamente desa-
rrollado en el siglo XVIII. 

Considerando todo lo expuesto, llegamos a la conclusi6n de -
que, por un lado, se hab1a transformado la situaci6n pol1tica y -
las relaciones de poder en Europa, se hab1a extendido el campo -
geográfico y con ello, los limites de aplicaci6n del Derecho In-
ternacional Europeo. Y por otro lado, se complicaban grandemente 
las relaciones internacionales, dando por resultado lo que era 
inevitable y necesario, el concebir otro sistema de Derecho Intef 
nacional acorde con las nuevas circunstancias, situaciones y per! 
pectivas que se planteaban en el mundo, que viniera a regular las 
conductas de los Estados. 

En consecuencia, en la Edad Moderna, se procedi6 a estructu
rar un nuevo sistema de Derecho Internacional PGblico denominado 
hoy ~n día con el calificativo de "Clásico•. 

a).- Desarrollo del Derecho Internacional Siglos XVI, XVII, 

XVIII. 

Derecho Internacional Siglo XVI 

.España.- Lo estudiaremos primeramente debido a que es donde -
tiene su origen el movimiento expansivo europeo, donde se conciben 
las nuevas doctrinas sobre Derecho Internacional y donde también -
se celebran los primeros tratados internacionales que regulan los 
problemas surgidos. 

En un principio España llega a la consolidaci6n política den
tro de sus fronteras. 

Africa es el primer botín que se disputan España y Portugal, 

justifican el apropiamiento diciendo que es con el fin de conver-
tir a los habitantes de las mismas a la Santa Fé Cat6lica. 
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España y Portugal, celebran el tratado de tordesillas (1494) 
el cual regulaba la distribución de las Indias Occidentales 
(América) en lo descubierto y en lo que se descubriere. 

prancia celebró un tratado que es un modelo t1pico de capit~ 
laciones medievales: un pacto tfpico mercantil sin ·embar~ 
por sus efectos y consecuencias fuá un pacto pol!tico. 

Francia, mediante este tratado poHtico de amistad y alianza, 
logr6 equilibrar el poder en Europa. Este tratado fuá varias ve
ces revalidado con motivo de capitulaciones semejantes en los -
Siglos XVI y XVII las cuales se reunieron finalmente en el gran
tratado de 1740 otorgando a Francia una situación privilegiada -
en lo politice y en lo comercial. 

Otro suceso de trascendental importancia en estos tiempos es 
el nacimiento o creación del Estado Moscovita, m!s tarde Rusia -
y su ingreso como tal a la Comunidad Europea de Naciones y se le 
reconoce como sujeto del Derecho Internacional pQblico. 

Derecho Internacional Siglo XVII 

La guerra de los treinta años (1618-1648) constituye el acont! 
cimiento más destacado de este siglo. FUá a la vez el momento ál
gido de las guerras de religi6n y la Qltima de estas guer~as en -
la prSctica. Terminó con la Paz de Westphalia. 

Los efectos de la paz de Westphalia fueron: 

a).- Constituyó, durante un siglo, la base o cimiento de la es 
tructura pol1tica fundamental de Europa. Jur1dicamente es consid~ 
rado como un gran salto en la evolución del Derecho Internacional 
PGblico incluso hay quien dice que con este tratado nace el Dere
cho Internacional. 

b).- Resultaron perjudicados el Sacro Romano Imperio, la Igle
sia Católica Romana y España. 
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c) .- Los favor.ecidos fueron: Francia, Suecia, los países bajos, 
Suiza e indirectamente, Inglaterra. 

La actividad diplomática progresa grandemente: por un lado, ad
quiere una gran importancia lo referente a la etiqueta y al cerem2 
nial protocolario: los embajadores reciben el título de "excelen-
cia": por otro lado, las embajadas, mejor organizadas eran perma-
nentes e institucionales y estaban totalmente extendidas por Euro
pa, 

De suma importancia, es también, el "Acta de Navegación" o "Ley 
de Navegación de Oliverio Cromwell", tuvo un afán perfeccionista -
limitaba la importación de me.rcancías a Inglaterra. 

Tratados en materia económica: Hay dos importantes: 

a).- Tratado Franco-Inglés (1606). Para la seguridad y libertad 
de comercio. 

b).- El tratado de Methuen (1703) entre Inglaterra y Portugal. 

Portugal permitiría'la importación de tejidos ingleses mientras 
que Inglaterra importaría vinos portugueses, 

En cuanto al arbitraje como medio de solución pacífica de los
conflictos internacionales, no se volvió a utilizar, se le reempl,! 
zó por "los buenos oficios" y la med.iación de un tercer Estado, 
por lo regular, una gran potencia ajena al problema. 

Pasando al problema de la neutralidad, la situación jurídica de 
éstos era muy oscura y precaria. Los beligerantes tenían derecho de 
pasar sus tropas a través de éstos. 

Derecho Marítimo. Principio.!L_. 

a).- Las mercancías enemigas transportadas en barcos neutrales, 

no podían ser capturadas. 
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b).- Las mercancías neutrales transportadas en barcos enemigos 
eran buena presa junto con el barco. 

Derecho Internacional Siglo XVIII 

El suceso de mayor importancia a mediados de este siglo, lo - -
constituye la célebre "Paz de Utrecht" (1713) que consagró el prin 
cipio político del "Equilibrio del Poder". Fué firmada por Francia, 
Gran Bretana, los Estados Generales de los países bajos, Portugal, 
Prusia, y Saboya, 

En 1763 la "Paz de París" pone término a. la contienda marítima -
entre Inglaterra y Francia, ésta pierde y Francia gana·Canadá y - -
Luisiana. 

En 1776, Francia pacta una alianza comercial y defensiva con las 
colonias inglesas de América y declara la guerra a Inglaterra; lo -
mismo hace Espana al adherirse a aquella declaración. Holanda ayuda 
a la independencia de las colonias y también declara a Ipglaterra -
la guerra. Finalmente en 1783, se firma la "Paz de Versalles" que -
pone fin a las hostilidades e Inglaterra reconoce la independencia 
de lo que serían los Estados Unidos de América. 

De esta manera, se constituía el primer Estado en el Nuevo Mundo 
con reconocimiento internacional. 

Un adelanto técnico jurídico que se registró en el siglo XVIII, -
lo constituyen los acuerdos internacionales que en materia de impue~ 
tos de aduana, se tomaron. Por medio de ellos se fijaron los impues
tos totales a pagar por las mercancías en las mismas fronteras nací~ 
nales y se derogaron todos aquellos impuestos o cargas interiores -
que se cobraban por idénticas razones. Esto naturalmente benefició -
el intercambio comercial. 

Los tratados internacionales, versaron, en su mayoría, sobre - -

alianzas militares y políticas y sobre el reconocimiento legítimo de 
posesiones ultramarinas. Desapareció su confirmación mediante jura-
mento. 



Derecho de Neutralidad,-

En términos generales, se puede decir que no existió una doctri 
na uniforme. Sin embargo, se elaboraron determinados principios que 
fueron respetados; el principal, el básico, lo constituye la impar
cialidad de los países neutrales en todos los aspectos y otro que 
garantiza la libertad para realizar el comercio neutral. 

Los estados neutrales para mantener dicha característica, expi-
dieron disposiciones legales internas, entre ellas: 

a).- La declaración rusa de una nautralidad en el mar 20/VIII/ -
1780, a la que se unieron Dinamarca, Suecia y m•s tarde, Holanda, -
Prusia y Austria. Dispuso la libertad de navegación para barcos ne~ 
trales en costas de estados beligerantes.~ 

b),- Ley de Neutralidad Americana (1794).- Prohibe el alistamien 
to de ciudadanos o residentes americanos así como pertrechar naves
para las potencias beligerantes. 

c).- Se prohibió a los ciudadanos de los estados neutrales, alis
tarse en el ejército de las naciones en contienda. 

Durante este siglo tuvo gran auge el Derecho Marítimo ya que era -
el principal medio para el comercio. 

Hay que apuntar también que el Derecho Internacional Público, am-
plió su campo de acción, tuvo ingerencia en cuestiones tales como la 
protección a las minorías religiosas, si no abolir, sí reducir, el co
mercio de esclavos. Todo ésto en los tratados de Utrech y Huberttus-
burg, 

Para terminar con el aspecto jurídico de la edad moderna, y poder 
pasar al aspecto económico, solamente nos queda por citar a los escri 
tores más sobresalientes de Derecho Internacional que a saber son: 
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Escuela Sintética: Cristian Wolff ( 1675-1756 ), Emérico de vattel 
( 1714-1767 ), Jorge Federico van Hartens ( 1756-1821 ), Escuela -
Positivista: cornelio Van Bynkershock ( 1673-1743 ) y a Juan Jacobo 
Hoser ( 1701-1785 ). 

2,- Aspecto Econ6mico 

a).- consideraciones Generales. 

No exageramos al decir que la rapidez, perfección y uniformidad
de los cambios· culturales del mundo occidental entre los anos -
1450 y 1800 denotan rasgos fundamentales que caracterizan el rompi
miento claro con el pasado y que lo que había sucedido con anterio
ridad en el mismo número de anos de cualquier época pasada no se P2 
dían equiparar a lo sucedido en la época moderna, Fueron claros los 
acontecimientos que sucedieron para decir que es una época sobresa
liente; tenemos por ejemplo: a),- Los oceanos fueron conquistados, 
b),- Los descubrimientos y la colonización adquirieron carácter - -
mundial, c).- El comercio alcanzó un volumen, una variedad y una e~ 
tensión geográfica hasta entonces desconocida por el ser humano. T2 
do ésto a su vez deter~inó la aparición de las factorías y de la vi 
da urbana moderna, mejoró los métodos de transporte y comunicación, 
se acabó el predominio de la clase agrícola aristocrática, la clase 
media mercantil y negociante llegó a ser fuerte, las clases inferi2 
res consiguieron gradualmente, si no acabar, si reducir, a las ser
vidumbres y exigieron participar, cada vez, mayormente en la formu
lación de la política del Estado. 

Una de las causas primordiales del aspecto económico es la expan
sión de Europa por el planeta. Varias son las· causas de su expansio
nismo, entre otras: a).- El impulso misionero del Cristianismo, 
b).- El deseo de tener relaciones comerciales, c).- Oportunidad pa
ra realizar aventuras y obtener riquezas y gloria d),- La curiosi-
dad, fué uno de los impulsos para los marinos, e).- El odio a la -
opresión ( religiosa, política, económica etc.), 
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Tal vez el efecto más notable de la expansi6n europea, fué 
su influencia y el mundo del comercio. Los resultados obteni
dos en este orden constituyen lo que en esencia y estricto 
sentido técnico se llama "La Revoluci6n Comercial•·. 

La competencia comercial fué tremenda. España y Portugal -
durante el siglo XVI eran las más fuertes. En la primera mi-
tad del siglo XVII, los paises bajos. Ulteriormente Francia e 
Inglaterra. Finalmente, Inglaterra queda como la potencia co
mercial nlimero uno. Posici6n que conserv6 por mucho tiempo. 

Otros aspectos importantes de la Revoluci6n Comercial fue
ron los siguientes: 

1.- La actividad manufacturera tuvo un fuerte impulso, tam
bién evolucionaron notablemente: La cerámica, la de muebles, -
vidrio, tapices, la·de articulas de metales diversos,etc. 

2.- La organizaci6n industrial cambi6. Se instrument6 lo 
que hoy conocemos como maquila (El comerciante capitalista pro
porciona la materia prima para la elaboraci6n de los art1culos 
y a la entrega de ellos, les paga el precio convenido). 

3.- Nace la "Revoluci6n Agr1cola": los comerciantes poderosos 
adquieren grandes extensiones territoriales para la explotaci6n 
agr1cola, la cual organizan a través de métodos financieros. 

4.- Hay una explosi6n demográfica sorprendente. 

5.- Son creados los sistemas bancarios modernos, los seguros, 
las bolsas de mercanc1as y de valores, las grandes compañ1as co
merciales etc. Todos ellos hechos sintom~ticos del naciente sis
tema capitalista. Los comerciantes fueron los ainos del capitali! 
mo en esta época. 
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La doctrina econ6mica de la edad moderna; el mercantilismo, 

es la m~xima doctrina exponente de las ideas económicas que -
guiaron a los hombres de esta época. 

lo.- El mercantilismo se basa en la creencia, en la perma-
nencia de la riqueza monetaria y de los metales preciosos. La
adquisición de oro y plata constituye el enriquecimiento del -
estado, y tal adquisici6n debiera ser perseguida como finali

dad esencial de la actividad económica. 

2o.- La conquista de metales preciosos debe ponerse en ma~
nos del Estado. 

Jo.- El mercantilismo ha de emplear estos procedimientos. 

a):- Garantizar la explotación de las minas. 
b) .- Impedir la salida de los metales 
c) .- Favorecer su entrada. 

4o. Es indispensable organizar la industria y el comercio. 

En una palabra.eJti.slir.doniain,. estatismo y reglamentaci6n, balan
za del comercio, orqanizaci6n industrial y comercial, exclusivi~ 
mo mar1timo y colonial, rudo celo internacional, constituyen el
mercantilismo en esquema. 

La· Revolución Francesa, es el suceso que marca el fin de la -

Edad Moderna. 

bJ .- Conclusiones 

a).- El factor social de la política es el que mayor influen-
cia desarrolló sobre el Derecho Internacional Público que vivió -
la Edad Moderna. 

~ • - Hubo una serie de luchas internas e internacionales. 
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D.- Epoca Contemporánea 

Vamos a estudiar ahora 125 años de historia, se le ha llamado 
época contemporánea y está delimitada por dos acontecimientos so-

bresalientes. La Revoluci6n Francesa (1789) y la primera guerra 
mundial. 

Son 125 años de historia sumamente interesantes; pero, ante -
todo, altamente provechosos y constructivos para la evoluci6n de -
la hW!lanidad. No es objeto de nuestro estudio ennumerar aqu1, todo 
lo que el hombre hizo en estos años; pero trataremos de dar un pa
norama general, al menos, en lo que a la materia de estudio nos 
concierne, señalando los hechos más sobresalientes en lo que se r~ 
fiere al Derecho y a la Econom1a. 

1.- Aspecto Jur1dico 

En la época contemporánea observaremos c6mo el Derecho Inter
nacional, se estructurará casi por completo, tomando, prácticamen
te todas las caracter1sticas que actualmente posee. 

El nombre de Derecho Internacional lo adquiere en esta época 
ya que es cuando Jeremías Bentham, en su obra "Introduction to the 
Principles of Morals and Legislation• (1789) usa por primera vez -
el término "Internacional". 

Simultáneamente Kant habla de que el "Derecho de las Naciones• 
mas bien deberla llamarse •oerecho de Estados• que hace alusi6n a -
"Interestatal", denominaci6n más acorde y exacta con la realidad de 
las relaciones que esta rama del Derecho estudia y regula. 

Observaremos también, qué el ámbito de aplicaci6n del Derecho 
de Gentes se hará real y positivamente mundial. 
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a) .-.Desarrollo del Derecho Internacional PGblico 

Principales aportaciones que la Revoluci6n Francesa leg6 al -
Derecho Internacional: 

La Asamblea Nacional, al expedir su c~lebre "Declaraci6n de -
los Derechos del Hombre y del Ciudadano• y al convertir al pueblo
en titular del poder pol!tico influy6 en la comunidad Internacio-
nal. 

En este caso, la Revoluci6n Francesa se consideraba COlllO un -
•organo de la humanidad" d&ndole a sus proclamas la categor!a de 
principios con validez universal. su ideolog!a era de un alcance -
extraterritorial, de franca revoluci6n mundial. 

Otra de sus declaraciones habla de un "Estado de Naturaleza" 
en que conviven las naciones y de la Moral Universal, que .es el 
lazo que las une. De este principio deduce otros 20 entre los cua
les mencionaremos: De la inalienabilidad de la soberan!a de cada -
pa!s, de la subordinaci6n de los intereses particulares de cada ft! 
ci6n por los intereses de la humanidad, el Derecho de cada pa!s p~ 
ra organizar y cambiar su forma de gobierno, el ataque de un pa!s 
en contra de la libertad de otros, es una ofensa para los demSs, -
etc. 

En Am~rica, la incontenible decadencia de España en el siglo 
XVIII el desarrollo de una numerosa, culta y rica,. la independen-
cia de las 13 colonias inglesas, las ideas de la ilustraci6n y la
invasi6n a España por Napole6n, fueron el conjunto de causas prin
cipales que provocaron el movimiento, emancipados de hispanoam~ri
ca. 

Este movimiento de independencia de los pueblos hispanoameri
canos, di6 lugar al surgimiento de nuevos estados ampli&ndose as! 
la esfera de aplicaci6n del Derecho Internacional. 
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A instancia de Sim6n Boltvar, se celebró el 23 de junio al 15 
de julio de 1826, el Conqreso de Panamá. Loqr6 reunir a represe~ 
tantes de Colombia (Venezuela, Ecuador y Panamá), Centro América 

El Salvador, Honduras, Costa Rica, Nicaraqua), México y Pera. 

Como resultado se firm6 un tratado acordando tomar en coman -
medidas ofensivas y defensivas para quardar la soberanta e inde
pendencia de las RepGblicas Confederadas. Se fij6 también un pr~ 
cedimiento de 'conciliaci6n y arbitraje para resolver pacificame~ 
te las diverqencias que pudieran surqir entre ellos. 

Este acuerdo no tuvo ning1in efecto en la práctica. 

Paralelamente a la expansi6n territorial del Derecho Interna-
cional, por las causas antes señaladas, vino el desarrollo inter
no del mismo; ésto e~un aumento y proqreso de las normas intern~ 
cionales. Se reflej6, principalmente en los tratados, los que a 
su vez, tomaron una forma más técnica. 

En el siqlo XIX, se multiplicaron extraordinariamente los pac
tos y convenios multilaterales, debido, fundamentalmente a las -
nuevas actividades que habtan de reqularse dentro de la comunidad 
internacional. Uno de los renqlones de ese conjunto de activida-
des, es el que se ocup6 de los aspectos internacionales adminis-
trativos. Los acuerdos internacionales multilaterales que más se 
prodiqaron, son los que la doctrina ha denominado de un modo qen!:_ 

ral como TRATADOS LEYES los cuales establecen normas comunes qen!:_ 
rales, para la futura conducta de los Estados. Los tratados plur~ 
laterales o multilaterales, fueron tomando la característica de 
ser tratados abiertos; ésto quiere decir que todos los estados 
puederi tener los mismos derechos y obliqaciones, si firman las r!:_ 
soluciones tomadas. 
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A continuación voy a citar los organismos colectivos más impor
tantes que con funciones administrativas, se crearon en convenios 
y otras reuniones internacionales, en donde se aplicaron tratados 
abiertos: 

1.- anión Telegráfica Universal 

2.- Unión Postal General 

3.- Unión Internacional de Pesas y Medidas 

4.- Unión para Protección Internacional de la Propiedad -
Industrial. 

5.- Unión Internacional para la publicidad de las Tarifas 
Aduaneras. 

6.- Unión de Transportes Ferroviarios Internacionales 

En esta época, los tratados de comercio, ·fueron los más importan 
tes. Estos tratados se vieron favorecidos con la política económica 
de libre comercio ( dejar hacer, dejar pasar J. 

La proliferación de los tratados de comercio produjo coetaneamen 
te, el fenómeno de dilatar y transformar, modernizando, la antes -
Institución consular. 

Junto a los tratados de comercio, existían los consulares, fué -
por ello muy común, que se pactaran ambas cuestiones en un solo con 
venio, de ahí que recibieran el nombre de "Tratados de comercio y -
de Derechos Consulares•. 

Características de la Institución Consular. 

l.- Es nombrado por el gobierno de su propio país. 

·2.- La función principal consiste en llevar a cabo la política -
comercial de su país en que reside, así como informar, aconsejar a 
sus conciudadanos sobre los asuntos comerciales relacionados con su 
destino. 



J;- Concede Visas. 

4.- Recibe declaraciones testificales de sus nacionales. 

5,- Designa administradores de sus nacionales cuando éstos 
mueren. 

6,- Autoriza matrimonios entre sus conciudadanos. 

38 

Los tratados sobre Derecho Internacional Privado y sobre ayuda 
judicial fué otro tipo de tratados que surgieron a raíz de los -
contínuos y masivos movimientos migratorios de personas, bienes y 
capitales. 

Uno de los más graves problemas que surgieron, fueron las nue-
vas y múltiples situaciones jurídicas que presentaban los extranjg 
ros, es decir su status jurídico. 

En el campo práctico, positivo, se efectuaron en la Haya, Holan
da, varias conferencias sobre temas de Derecho Internacional Priv! 
do. 

En América, el Congreso Jurídico de Montevideo hizo que se firm! 
ran una serie de tratados multilaterales sobre Derecho Internacio-
nal Privado, Comercial y Procesal entre Argentina, Uruguay, Bolivia 
Paraguay y Perú. 

En la esfera del Derecho Penal, los tratados estuvieron fundamen 
.talmente dirigidos a resolver la cuestión que planteaba la extradi
ción. Estos fueron bipartitos y muy específicos en la determinación 
de los delitos que daba Jugar a la figura jurídica de los autores -
de los mismos. 

Otro grupo de tratados sumamente importantes fueron los moneta-
rios, Tenían como objeto lograr la unidad en los medios de pago, se 
dieron comunmente a nivel regional. 

Pasemos a otro punto, al de las controversias o disputas interna
cionales, En éste, es sumamente importante hacer notar que el arbi--
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traje, no utilizado prácticamente desde finales de la Edad Media, 
volvió a ser un medio o camino práctico y efectivo para la solu-
ción de aquellas. 

Los Estados Unidos, celebraron multitud de convenios interna-
cionales a través de los cuales creaban •comisiones Arbitrales" 
que tenían por objeto decidir tal o cual discusión o controversia. 
Por ejemplo, el tratado de 1794, por lo cual Inglaterra y los Es-
tados Unidos se comprometían a resolver determinados problemas pe~ 
dientes a partir de la paz Anglo-Americana de 1783. Los Estados -
Unidos también tuvieron tratados, que incluían "Cláusulas Arbitra
les" con Ecuador, Inglaterra (para otros casos), México, Perú, Es
pana y Venezuela, en varias ocasiones con cada uno de estos Esta-
dos. 

Otros Estados, que igualmente se mostraron partidarios del arbl 
traje en esta época, fueron, citados en orden de importancia, Gran 
Bretana que prefería los arbitrajes individuales, Francia, Italia, 
Chile, Perú y Rusia. 

Otro gran adelanto, dejando a un lado el arbitraje,que acabó -
con posibles conflictos armados, fué la humanización de la guerra 
y los movimientos pacifistas. LO primero se logró a través de la -
creación de la cruz Roja en 1863. Lo segundo (movimientos pacific~ 
dores) trataron de obtener sus objetivos por medio de las Socieda
des de Paz que se fundaron en varios países, vrg, La Sociedad para 
la Paz de Nueva York. 

Estos movimientos en el siglo XX han venido a recibir la denom! 
nación de "Pacifismo", los resultados de ellos, son a todas luces 
nulos. 

Encontramos que en el presente siglo, los pactos multilaterales 
abiertos continúan usandose abundantemente, tanto para organizar -
funciones propiamente administrativas, como otros muchos aspectos 
Jurídico-Internacionales. Ejemplo: 



a),- Convenio Internacional sobre el azúcar (1902) Bruselas 
b).- conjunto de tratados para la supresión de la trata de

blancas. 
c).- Unión para la creación de una Oficina Internacional --

de la salud, 
d).- Conjunto de convenios acerca del Derecho de Familia. 
e).- Convenio Internacional de Radio-Telegrafía. 
f).- Protección Internacional del trabajo 
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No podemos dejar de mencionar, por la importancia que revisten, 
las dos conferencias de Paz de la Haya,Holanda 1899 y 1907. 

Al lado de estos últimos acontecimientos, en América se presen
taba un nuevo fenómeno internacional. Estados Unidos olvidando su 
postura aislacionista e indiferente respecto a los países latinoa
mericanos se integraba al movimiento de unidad y solidaridad que -
éstos venían desenvolviendo. Este movimiento, tenía por objeto la 
ayuda mutua, colaboración y cooperación en todas las esferas sobre 
una base de igualdad entre todos los estados, 

Se instituyó en 1889-1890, representada en Washington por la 
Oficina comercial de las Repúblicas Americanas. En 1901-1902 se 
denominó Oficina Internacional de las Repúblicas Americanas y en -
1910 por el de Unión Panamericana, Son éstos los antecedentes di-
rectos de la actual Organización de Estados Americanos (OEA). El -
organismo internacional regional más importante hasta hoy. 

2.- Aspecto Econ6mico 

La Epoca Contemporánea, en orden a la historia de la economía -
en este período histórico, está muy relacionada con la Revolución 
Industrial. 

La Revolución Industrial se originó a mediados del siglo XVIII, 
tuvo por inmediatas y básicas causas las siguientes: 
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Por una parte, el per1odo histórico anterior, habta estableci
do el conglomerado de condiciones sociales necesarias para ello. 

El prógreso del comercio cre6 gran cantidad de capital nuevo, 
disponible y ésto apresur6 el progreso del Capitalismo, también 
di6 gran impulso a la industria manufacturera y desarroll6 una ma
yor y más especializada poblac16n industrial. 

El conocimiento más extenso de las Ciencias Naturales, los 
progresos tecnol6gicos y su aplicaci6n a la industria, las condi-
ciones sociales imperantes, produjeron el fen6meno hist6rico de la 
Revoluci6n Industrial. 

La Revoluci6n Industrial, di6 el ser a una interminable pobla
ci6n de trabajadores que, incorporada en el hierro y acero, explot~ 
ba minas y forestas o aprovechaba el vapor, gas y electricidad va-
li~ndose del misterioso genio del cerebro humano. 

La serie de inventos y adelantos tecnol6gicos de esta brillan
te época como la máquina de vapor, la p6lvora, imprenta, electrici
dad, etc, provocaron que los industriales pudiesen ahorrar en hom-
bres-trabajo, ya que anteriormente la labor que desarrollaban 20 
personas, con todos estos adelantos s6lo necesitaban uno. 

La Revoluci6n Industrial, constituye un suceso sumamente com-
plejo¡ tanto por s1 mismo, como por sus efectos y lo que es más SO!, 

prendente por su infinita prolongaci6n, ya que hasta la fecha, nos 
parece proyectarse sin limites, barreras o fronteras. 

El término "REVOLUCION INDUSTRIAL"¡ no deber!a ser confinado a 
un tipo singular de desenvolvimiento econ6mico en la época moderna, 
Oeber!a adoptarse una acepci6n tan amplia del término como para que 
pudiese abarcar todos los campos econ6micos que han producido la 
cultura material contempor~nea: con inclusi6n de las alteraciones -



experimentadas por las instituciones sociales como consecuencia 
ineludible de esas transformaciones. 
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En la época de la Revolución Industrial, hubo un cambio; del 
artesano a la máquina. seguramente nunca, se dará en la saciedad -
humana una transición más revolucionaria que la correspondiente al 
abandono de la economía de herramientas y la inauguración de la 
época de la máquina. 

En una palabra, el hombre pasó de la economía de la herramienta 
a la economía de la máquina. 

Las primitivas máquinas que surgieron, se incorporaron en el cam 
po de la industria textil. Estas arcaicas máquinas, se han ido sub~ 
tituyendo por otras más perfeccionadas,hasta llegar, hoy día, a las 
que se controlan y manejan electrónicamente. 

Paralelamente vemos que a la aparición de las máquinas, los métQ 
dos y sistemas para obtener el hierro se modernizan. 

La fabricación de acero, también se vió beneficiada, Esto diÓ por 
resultado un mayor volumen, mejor calidad y una gran reducción en el 
costo de producción de estos metales, 

El conocimiento de la electricidad, fué también un factor que in
fluyó. en el aspecto económico. La aplicación y práctica de la elec-
tricidad crearon aparatos que determinaron el avance de ésta, no so
lamente a nivel regional, sino a nivel internacional ya que los dis
tintos medios de comunicación también evolucionaron dando con ésto 
una celeridad en uno de los factores principales de la economía como 
lo es la distribución. 

Los hidrocarburos, la química y la física, tanto individualmente -
así como mancomunadamente han contribuido al avance tecnológico y al 
económico por ende. 

Durante el siglo XIX las transformaciones industriales que habían 
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afectado ya a Inglaterra, hicieron su aparición no solo en Europa 

Continental y en los Estados Unidos, sino también en todo el mun
do. 

La industrialización se mov!a en forma de ondas csi circula-
res, sucesivas, de las cuales el foco ha sido verdaderamente la c:!:_ 
vilización occidental hasta hace muy pocos años; primero Inglate-
rra, después Europa y finalmente los Estados Unidos. 

La industrialización, que hasta principios del siglo XIX no c~ 
menzó a expandirse por Europa, penetró victoriosamente durante di
cho siglo en las partes del mundo no inclu!das en la civilización 
occidental. Pa!s tras pa!s, Continente tras Continente, se fueron
uniendo al moderno mundo industrial. Cada década de este movimien
to heredó un patrimonio tecnológico m~s rico que la anterior. 

Como resultado de este desenvolvimiento, no s6lo las distan- -
cias f!sicas sino las económicas entre la civilización occidental 
y los países atrasados disminuyeron mucho. 

Durante los primeros 30 años del siglo XIX, Europa Occidental -
se fué convirtiendo, gradualmente, en una sociedad económica comGn 
y en esos primero~ 30 años, la superficie de todo nuestro planeta -
lleg6 a ser la base territorial de dicha sociedad. 

La dirección general del proceso económico en este siglo, es -

clara. Transform6 las civilizaciones económicas locales de Europa -
occidental en una sola; pero también hay que mencionarlo, este pro
ceso no fué simult!neo ni igual en las diferentes regiones del mun
do. A pesar de las variedades incidentales, una notable uniformidad 
sirve de caracter!stica a este desenvolvimiento. Las excepciones 
son pocas. 

a).- Repercusiones Económicas de la Revolución Industrial 
1).- Hubo un incremento enorme de las mercancías producidas 
2).- Estimuló el comercio 
3).- Exigió la aplicación de capitales mucho mayores 
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4),- Redujo el trabajo a la condici6n de una dependencia ge

neral de las clases capitalistas. 

5),- Produjo más y mejores instituciones bancarias y de cr~
dito, 

6),- Cre6 las sociedades an6nimas, los trust, el monopolio, 

Por todo lo anterior, podemos asegurar que hubo a partir de -

la Revoluci6n Industrial un incremento general de la actividad 
econ6mica en el mundo, 

La Revoluci6n Industrial trajo consigo, la evoluci6n del sis

tema capitalista. Su primera fase; el capitalismo comercial que -

hab!a surgido en la Edad Moderna, pas6 a ser capitalismo indus- -

trial, el que más tarde se convirti6 en capitalismo monopolista y 

por Gltimo lleg6 a ser lo que hasta nuestros d1as, conocen por e~. 

pitalismo Financiero. Se habla de otra fase del capitalismo, el -

capitalismo imperialista que es aquel capitalismo financiero tre

mendamente poderoso. 

b).- Doctrinas Econ6micas de la Epoca Contemporánea 

La Revoluci6n Industrial, tuvo que producir nuevas concepcio-

nes en los derroteros del pensamiento de las doctrinas econ6micas. 

Las Doctrinas Econ6micas las podernos clasificar en tres gran-

des rubros: 

a).- Individualista (Liberalismo) 

b).- Colectivista (Colectivismo) 

cJ.- Estatista 

La Doctrina Econ6mica será individualista, cuando un cuadro - -

politice esté organizado con el fin de servir en todos•los 6rdenes 

primeramente al individuo. 

Será colectivista cuando el cuadro político sirva a la colecti

vidad y no al individuo o Estado, 
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La doctrina econ6rnica será estatista cuando sea el estado el Oni 
ca objetivo de servir de un cuadro político. 

En la época contemporánea podemos percatarnos del hecho indiscu
tible consistente, la doctrina econ6mica que más vida cobr6 fué la 
doctrina liberal clásica fundada por ~dán Smith (1723-1790). 

FIN DE LA EDAD CONTEl~PORANEA: LA PRIMEP.A GUERRA MUNDIAL. 

Europa en general, desde 1815 hasta 1913, permaneci6 en estado -

de paz, s6lo la guerra Franco-Prusiana (1870-1871) había afectado -
real y seriamente ese estado de paz. Esta situaci6n sirvi6 para que 
las naciones se fueran pertrechando y f.inalrnente, acabaran dirirnie~ 
do sus más nraves desacuerdos y sus mds simples rencillas acumula-
das a través de los años en una guerra mundial sin precedente en la 
historia. 

Las causas verdaderas y profundas que ori~inaron la gran nuerra
son de naturaleza pol1tica y econ6mica fundamentalmente. La causa -
aparente que señala el principio de esa ~uerra es 1a anresi6n de -
Austria a Servia en el que muri6 el archiduque heredero de ~ustria 
y su mujer. 

La catastr6tica Gran Guerra, dur6 cuatro afias y medio aproxima-
damente. Termin6 el 11 de novienbre de 1918 con el armisticio de 

~lemania. 

el.- Conclusiones 

Lo que inmediatamente salta a la vista, durante este período hi!_ 
t6rico, son los incontrovertibles hechos consistentes en que, por -

una parte, el Derecho Internacional se aplic6, ahora s!, en forma -
de~initiva, en todos los confines de la tierra. 

Hubo un oran avance en el Derecho Internacional, se celebraron -

una c¡ran cantidad de pactos como los "Tratados de Paz" en Francia, 
los de "Alianza", s~ celebró el Conqreso de Viena, etc. etc. 



46 

Se dá, ya en una forma completa, la figura del "J>rbitraje" como 
medio de soluci6n pacífica de los conflictos, 

Tiene una aplicaci6n ef.ectiva el Derecho con la aplicación de -
los tratados internacionales bipartitos, 

En esta ~~oca, se inteqr6 prácticamente el Derecho Diplonático. 

El Derecho Internacional Pdblico en la época contemporánea, se 
vi6 influenciado por tres factores sociales fundamental y esencial
mente, los que citamos a continuac16n en orden decreciente a su !nd~

ce de influencia: La pol!tica, la econom!a y el arte de la ~uerra, 
de la fuerza bélica. 
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CAPITULO CUARTO 

EL DERECHO INTERNACIONAL Y LA ECONOMIA EN LA EPOCA ACTUAL 

X.- Consideraciones Generales 

Al abordar el segundo capítulo, expusimos una serie de aconte
cimientos y de argumentos de car§cter general, que justifican a 
nuestro parecer, el hecho de considerar que a· partir de 1914 se pu~ 
de hablar ya de la existencia de un nuevo per!odo en la historia de 
la humanidad, si se quiere todav!a en camino de formaci6n y caract~ 
rizaci6n. 

En este cap!tulo, haremos el estudio de este nuevo per!odo hi! 
t6rico que hemos bautizado con el nombre de ~poca actual. Señal6 
con precis16n su nacimiento, corno qued6 asentado, el tr!gico año en 
que se produce el estallido de la Primera Guerra Mundial (1914) ha! 
ta hoy día 1989. Es innegable que son años trascendentales para la 
humanidad al grado de que ésta ha puesto en peligro su propia exis
tencia. En esta época han tenido lugar multitud de sucesos, todos -
muy importantes, los cuales se han verificado en todos los campos, 
donde el hombre, por su esfuerzo, tiene y ha tenido libre acceso. 

En este orden de ideas y de acuerdo con el trabajo que estarnos 
desarrollando, estudiar las aportaciones que el hombre ha realizado 
en los campos del Derecho y la Econorn!a en el terreno internacional. 

XI.- Descripci6n de la Comunidad Internacional 

Haremos el estudio descriptivo de la comunidad internacional -
en la época actual en tres apartados: a).- Aspecto Jurídico. b) .-A! 
pecto Econ6mico. c).- Conclusiones referentes al grado de influen-
cia del factor econ6mico sobre el jur!dico en el ámbito internacio

nal. 
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l.- Aspecto Jurídico 

La Primera Guerra Mundial se inici6 jur1dicarnente hablando, -
con la violaci6n a la neutralidad de Bélgica por Alemania (4 de 
agosto de 1914). Alemania, como estado sucesor de Prusia, ten1a la 
obligaci6n de garantizarla, ya que Prusia hab1a contraído el corn-
prorniso en 1837. 

Sin entrar en la polémica que podría surgir sobre el modo ju
rídico de conducir sus conductas los estados beligerantes y neu-
trale.s durante la guerra, manifestarnos que tanto los estados bel! 
garantes, como los ~eutrales observaron conductas que se ajustaron 
al Derecho Internacional en general y al Derecho de Guerra en par
ticular, algunos estudiosos de estos asuntos no est~n de acuerdo -
con nuestra opini6n, como la que sostiene el maestro Manuel J. Si~ 
rra que dice -la primera guerra mundial, fué conducida sin respeto 
para los compromisos adquiridos ni para los principios generales -
del Derecho Internacional-. 

La larga duraci6n de la primera guerra mundial, irnpuls6 pode
rosamente los esfuerzos encaminados a promover la organizaci6n de
la comunidad internacional, para evitar as1, o matar en gérrnen, -
nuevas guerras. Esta ide.a penetr6 en las canciller1as cuando el P! 
pa Benedicto XV y el Presidente de los Estados Unidos Woodrow Wil
son, la hubieron adoptado. En efecto, el Papa Benedicto XV propuso 
a los jefes de estado, en su mensaje del lo. de agosto de 1917, un 
plan de "Paz justa y verdadera• que tendía no solo a la termina- -
ci6n de la guerra, sino también la instauraci6n de un nuevo orden. 
El Presidente Woodrow, por su parte en un mensaje dirigido al con
greso el 8 de enero de 1918, elaboraba un programa para establecer 
la paz que se conoce corno los "Catorce Puntos". En síntesis, ellos 
dicen: 

l.- Tratados sinceros, sin pactos secretos entre las partes 
2.- Libertad de los mares 
3.- Supresi6n de barreras económicas y libertad de comercio. 



49 

4.- Desarme 
s.- Arreglo de las cuestiones coloniales, teniendo en cuenta -

los intereses de los indígenas. 

6.- La desocupaci6n de Rusia 
7.- Restauraci6n de B~lgica 
e.- Devoluci6n de Alsaaia·y Lorena a Francia 
9.- Trasado de las nuevas fronteras septentrionales de Italia, 

respetando las nacionalidades. 
10.- Autonomía interna de los pueblos de Austria-Hunqría 
11.- oestauraci6n de Ru,nania, Servia y Montenegro 

12.-

13.-

14.-

~utonomía de los pueblos incorporados a TUrquía y la libertad 

de los Dard6melos. 
creaci6n de estado de Polonia, dándole acceso al mar 
La Constituci6n de. una •sociedad General de Naciones, que 
qarantice la independencia política y la inteqridad territo-

rial de todos los estados, grandes y pequeños. 

con base Jurídica Internacional en los célebres "catorce puntos" 
se iniciaron en París las negociaciones para establecer la paz - -

llB/I/1919),poco después, la primera conflagración mundial termina
ba formal jurídicamente con los elaborados tratados de paz concer
tados entre las potencias "Aliadas y Asociadas" y las vencidas, és
tos fueron: Tratado de Versalles (28 de junio de 1919) firmado con 
Alemania. Tratado de Saint - Germain ( 10 de septiembre ) firmado -
con Austria. Tratado de Navilly, ( nov./19) fir.mado con Bulgaria. 
Tratado del Trianón ( 4/junio/1920 ) firmado con Hungría y el Trat~ 
do de Lansomme 1 24 de julio de 1923 ), firmado con Turquía. 

Las consecuencias directas o inmediatas de la firma de los Trata
dos, las podemos dividir en tres: 

a).- Los tratados de paz no estuvier.on muy completos, por lo que 
se empezó su revisión. 

b).- Las potencias vencidas, sufrieron pérdidas territoriales. 

c).- Hubo una redistribución geopolítica del continente Europeo, 
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a).- Desarrollo de la sociedad de Naciones 

En lo que se refiere a la Constituci6n de la Sociedad de Nacio 
nes como instrumento para garantizar la paz. Es bien sabido que el 
pacto fundacional de 26 Articules que cre6 la Sociedad de Naciones 
con sede en Ginebra, alcanz6 vigencia en el campo interestatal mer 
ced a que se le incorpor6 en la SecciOn primera de los precitados 
tratados de paz. 

Por su importancia, vamos a explicar concisamente en qu~ con-
sisti6 la Sociedad de Naciones y cuáles eran sus fines principales. 

La Sociedad de Naciones es una Organizaci6n Internacional, un -
ente creado por estados independientes, con personalidad propia, -
autOnoma; a trav~s de un pacto o tratado en donde todos los partic! 
pantes se obligan a respetar. 

b) .- Conceptos.de la Sociedad de Naciones 

Sin implicarnos en el complicado problema de la naturaleza jurf 
dica de las organizaciones internacionales, hay que hacer constar -
que una buena parte de los autores se inclina por manifestar que la 
naturaleza jur1dica de las organizaciones internacionales es seme
jante; sino id~ntica, al fen6meno politice de agrupaciOn interesta
tal conocido como federalismo en su forma confederativa. 

Segdn el Maestro Sepdlveda, dice1 ~0e todas las formas de orga
nización pol1tica, a la que m4s se parece la Sociedad de Naciones, 
es a una confederación, con todos los defectos comunes a una asoci! 
ci6n pol1tica de esa naturaleza, tal como la facultad de los miem
bros de retirarse a voluntad y la ausencia de un poder central org! 
nico fuerte. 

Segdn Nussba, al parecer, a lo que se asemeja m4s la Sociedad -
de Naciones es a una confederaci6n de estados independientes del t! 
pe ofrecido por la Confederaci6n de Estados de Norteam~rica desde -
1778 a 1787 o a la ConfederaciOn Germ~nica desde 1815 a 1866, con -
la diferencia de que los objetivos de la Sociedad de Naciones eran 

menos totales. ( 1) 
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Según seara vázquez, al tratar sobre las confederaciones y las 
organizaciones internacionales, concluye. , , pero no hay duda 
ninguna que establecer una diferencia estricta entre ambas inst.!. 
tuciones internacionales es tarea muy difícil y a veces imposible. 

Es necesario hacer observar que la sociedad es, en todos sus -
puntos, una persona internacional, sui géneris, un caso de Dere
cho Internacional que no puede ser comparado con ningún otro, - -
Esencialmente, la Sociedad no es otra cosa que la familia de Na-
ciones organizada, 

OBJETIVO.- Tiene tres aspectos: 

1).- Negativo: Prevención de los conflictos que pueden surgir -
entre los grupos. 

2>.- Positivo: Desarrollo de los contactos entre los grupos y -
de su mutua cooperación para aumentar el bienestar. 

3).- Tiene cierto grado de Institucionalización. 

c) .- Composici6n Org4nica de la Sociedad de Naciones. 

a).- Asamblea: Participaban todos los estados miembros 
b).- Consejo: Compuesto por once miembros permanentes 
c).- Organización Económica y Financiera 
d),- Organización de Transportes y Comunicaciones 
e).- Organización Sanitaria 
f}.- Instituto Internacional de Cooperación Intelectual 
g).- Comisión Permanente de Mandatos 

Con base en el Art. 14 del Pacto, se constituyó el Tribunal Per
manente de Justicia Internacional. Que era independiente de la So-
ciedad de Naciones. 
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d).- Actividades relevantes de la Sociedad de Naciones 

I Solucion6 distintos litigios entre pequeños estados. -

Fall6 en resolver los conflictos graves entre las qra~ 
des potencias. 

II Sus esfuerzos en pro de la reducci6n o limitaci6n de -

armamentos, fracasaron. 

III Se.llevaron a feliz término los convenios de Ginebra -

para uniformar las legislaciones sobre la letra de ca~ 
bio y el cheque. 

IV Facilit6 ayuda econ6mica a sus miembros (en contados -

casos) 

V Produjo tratados sobre arbitraje comercial. 

VI Efectu6 un convenio internacional abierto en materia de 

comunicaciones. 

VII Hizo pacto donde se expresa renuncia de guerra "Como 

instrumento de pol1tica", se recurriría a ella, s6lo en 
legitima defensa. 

VIII Hizo una dnica Primera Conferencia para la Codif icaci6n 

progresiva del Derecho Internacional. 

En s1ntesis y pese a su discutido fracaso, la Sociedad de Na

ciones demostr6, invariablemente, la necesidad de que exista una 

organizaci6n internacional de estados de perfil universal. 

En realidad, desde el comienzo de la Segunda Guerra Mundial,se 

hab1a comprendido que la sociedad estaba condenada a la desapari-

ci6n y que era necesario proceder no a una simple reestructuraci6n 

de la organizaci6n, sino a crear una nueva que viniese a superar -

los defectos que habían hecho inservible a la primera. 
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La Sociedad de Naciones dejó jurídicamente de existir el 31 -
de julio de 1947. Los bienes pasaron a ser de las Naciones Uni-
das. 

Otros aspectos jurídicos: 

Los tratados de paz, trajeron la novedad de crear los"Manda-
tos•, los cuales substituyeron a las "Anexiones". A través de 
los mandatos, los territorios que habían perdido las potencias -
vencidas se entregaban al estado "Mandatario", no funcionaron. 

El Tratado de versalles creó en su parte XIII, la Organiza-
ción Internacional del Trabajo, que permanecía vinculada a la -
Sociedad de Naciones, pero en su régimen interno era completa-
mente autónoma. 

El Canadá, Australia, Irlanda, Nueva Zelanda y Sud-Africa,p~ 
saron a ser casi independientes del Imperio Británico ( estatuto
de Westminster 1931 ), con ello adquirieron capacidad plena en
Derecho Internacional. El Irak dejó de ser "Mandato" inglés pa
ra convertirse en estado independiente (1932). 

Por otro lado, Estados Unidos prometía a Filipinas su inde-
pendencia (1934). 

Lo anterior,·contrastaba con la anexión de Austria a Alemania 
y con la ocupación de Abisinia por Italia (1936) sucesos prelimi
nares que anunciaban la Segunda Guerra Mundial. 

Nacieron varias organizaciones internacionales de carácter -
regional en Europa como: La pequena entente (Checoslovaquia, Ru
mania y Yugoslavia ); la entente Balcánica (Rumania, Turquía y -
Yugoslavia) (1934); la entente Báltica (Estonia, Letonia y Litu~ 
nia) (1934). Y el pacto Renano o pacto de Locarno. 



54 

Existi~ron los llamados "Acuerdos de Control de Mercancías• -
(Tratados Multilaterales ), que se proponían regular -mundial o 
regionalmente- la producción y distribución.de ciertas materias 
primas básicas. 

Durante estos anos nos percatamos de que continuamente se fir
maron convenios a través de los cuales las partes contratantes se 
obligaban a someter sus futuras diferencias o controversias a - -
otros tribunales distintos del tribunal permanente de justicia -
internacional, o a árbitros individuales. 

El movimiento pacifista de la época culminó con la concertación 
en 1922 en Washington, de un tratado para limitar los armamentos -
navales. Los estados participantes fueron: Francia, Japón, Gran -
Bretana, Italia y los Estados Unidos. Entró en vigor en 1936 .. Dejó 
de aplicarse poco antes de iniciarse la Segunda Guerra Mundial. 

Breve referencia al desenvolvimiento Jurídico Internacional en
el Continente Americano. (orden cronológico). 

Apadrinado por los Estados Unidos, el Tribunal de Justicia ceg 
troamericano estuvo en funciones desde 1907 hasta poco después de 
1918. La jurisdicción de este Tribunal fué circunscrita a resolver 
distintas clases de litigios entre los estados de América Central. 
En 1923 se estableció una Corte de Justicia Centroamericana con la 
misma competencia. 

En Santiago de Chile (1923) se c~lebr6. la Quinta Conferencia -
Panamericana. se firmó el tratado Gondra, contenía un procedi
miento de conciliación, se firmaron también varios convenios y r~ 

soluciones de carácter administrativo. 
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La sexta Conferencia Panamericana, se reuni6 en Montevideo 
(1933). Surgió una "Declaraci6n de Derechos y Deberes de los 
Estados•, que condenaba la intervenci6n. se firmaron conven-
ciones sobre nacionalidad; nacionalidad de la mujer; extradi
ci6n, asilo pol!tico y otros. 

En 1936,.en Buenos Aires, tuvo lugar una "Conferencia para 
la Consol1daci6n de la Paz•. Se puso soluci6n a la guerra del 
Chaco. Naci6 el famoso "Procedimiento de Consulta•. Se aprob6 
un protocolo de no intervenci6n. Existieron convenios acerca
del mantenimiento, afianzamiento y restablecimiento de la paz. 
Otros documentos sobre buenos oficios, mediación, coordina- -
ci6n, ampliaci6n y cumplimiento de tratados existentes. 

Ia Octava Conferencia Internacional Americana, se realiz6 -
en Lima, Perll (193.8). De ella sali6 la. •oeclaraci6n sobre sol!_ 
daridad Americana•. se emitieron resoluciones y se insistió -
en la necesidad de perfeccionar y coordinar los instrumentos -
interamericanos de paz. 

e)-Vida Jur!dica Internacional organizada: 1939 hasta nuestros 

~· 

f)- La Segunda Guerra MUndial y sus Consecuencias. 

He aqu! una s!ntesis de los sucesos mas inmediatos al naci-
miento· de la Segunda Guerra Mundial as! como sus consecuencias: 

Alemania se retira de la Sociedad de Naciones, denuncia el -
Tratado de Versalles, recupera el Sarrc, remilitariza Renania, 
se anexiona Austria, recupera la re9i6n de los Sudetes, invade
Checoeslovaquia y crea los protectorados de Bohemia y Morovia, 
1ncorp6rase Arnamel y suscribe un pacto de amistad y no aqres16n 
con Rusia. 
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Al mismo tiempo, Italia invade Etiopía y se lo anexiona, in

vade a Albania, suscribe con Alemania y Jap6n el acuerdo Antik2 
metern, al que se adhieren otros paises Europeos y China, ayuda 
junto con Alemania, a la España Franquista. 

Mientras que Jap6n aparta Manchuria, invade el norte de China 
y ocupa Pekín. 

En 1939 Alemania invade Polonia; Francia e Inglaterra le de
claran la guerra. Se forman dos bandos beligerantes. Por un l! 
do Alemania, Italia y Jap6n, las potencias del eje y por el o-
tro, EE.UU., Francia Inglaterra y la URSS, las potencias alia-
das. Luchan de 1939 a 1945, finalmente, pierden las primeras la 
Segunda Guerra mundial. 

Se suscriben varios acuerdos entre todos los beligerantes r~ 
sultando entre otras las siguientes consecuencias: 

Alemania pierde nuevamente los territorios recuperado_s es - -

dividida en dos partes: Alemania Oriental -Rep6blica Democrática 
Alemana- y Alemania occidental -Rep6blica Federal Alemana. Actua~ 

mente las dos Alemanias son estados con personalidad jur1dica pl~ 
na en el ámbito de la Comunidad de Naciones. 

Italia pierde parte de su territorio nacional y sus territo- -

rios ultramarinos en Africa. 

Jap6n pierde varias islas de su territorio nacional, las que -

posteriormente le han sido devueltas. 

Rusia incrementa su territorio con Lituania, Estonia y Lituania 
-Estados Bálticos-, con parte de Prusia Oriental, y con parte de -

Polonia, Ruman!a, Checoslovaquia, Finlandia y algunos territorios 

del Asia Oriental, quitados al Jap6n. 
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Todos los beligerantes, vencedores y vencidos, con excepción -
de los EE.UU.,quedan materialmente destrozados. 

otras consecuencias inmediatas de la conf lagraci6n fué el sur

gimiento de dos superpotencias: Los EE.UU. y la URSS. Con la pri

mera se alinearon los países de Europa Occidental, canadá y Jap6n, 

en tanto que con la URSS lo hicieron los paises de Europa Orien-

tal y, en un principio China. Además surgi6 un tercer bloque de -

pa!ses "No alineados•, que son los restantes: Latinoamericanos, -

Africanos y Asiáticos. Por cierto que, la independencia de los -

países africanos y asiaticos también se debió en gran parte a la 

Segunda Guerra Mundial. 

Aquellos dos bloques iniciaron una confrontación permanente -

en todos los campos, que se conoce como "Guerra Fría", la que su! 

tituyeron por una actitud de mutuo entendimiento y de limitada 

cooperación que se conoce como "Coexistencia pacifica•. 

Fruto de esa confrontación han sido las guerras de Corea, Viet

nám y la Arabe-Israelí y la aparición de países divididos, aparte 

de Alemania, como Corea del Norte -República Democrática Popular -

de Corea- y Corea del Sur -República de Corea-, Vietnam del.Norte 

-República Democrática de Vietnam- y Vietnam del Sur - República-

de Vietnam-. 

La guerra también trajo aparejado el desarrollo y perfecciona-

miento de las armas ofensivas masivas: Desde las bombas comunes 

hasta las nucleares pasando por las V-2 Alemanas y las primeras -

at6micas. Se han perfeccionado los vehículos capaces de transpor-

tarlas, así como otros muchos armamentos comunes y estratégicos. -

Las armas químicas se han sublimizado y se han creado las armas -

biológicas. 

También han aparecido armas defensivas, pero son definitivamen

te menos espectaculares y sin capacidad para anular a las of en- -

sivas. 
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En la actualidad, los finicos poseedores de armas nucleares - -
.son EE.UU., Francia, China (Continental), India y la URSS; el lla~ 
mado "Club At6mico•. Existen otras naciones pr6ximas a poseerlas. 

' 

Naturalmente que muchas de las investigaciones que se han he-
cho para fines b€licos han llegado a tener aplicaciones en fines -
pac1ficos y humanitarios. 

Lo reseñado son unas cuantas consecuencias de la Segunda Gue-
rra Mundial, otros muchos aspectos de inter€s para nosotros los 
iremos desarrollando conforme vaya avanzando nuestro estudio en 
las p4ginas siguientes: 

g).- La Organizaci6n de las Naciones Unidas. Constituci6n, 
principios, prop6sitos. 

Origen .-

La Segunda Guerra Mundial 1939 (1939-1945) puso de manifiesto -
una vez m!s, la dltima, la absoluta y plena ineficacia.de la Socie
dad de Naciones; hay algo m4s, para cuando aquélla se present6, és
ta no era sino un cad!ver en avanzado estado de putrefacci6n. Tan -
es as!, que con anterioridad a que se tomara la determinaci6n de di 
solver la Sociedad de Naciones, los estados aliados se prestaban de 
muy buena gana a fundar una nueva organizaci6n internacional. 

En efecto, paralelamente al desenvolvimiento de tan catastr6fi

co suceso, se realizaron los preparativos tendientes a instituir la 
organizaci6n de las naciones unidas, En Londres el 12 de junio de -
1941, en una "Declaraci6n Interaliada", se establecieron los princ! 
pios fundamentales que regir!an la futura organizaci6n general in-
ternacional. Estos principios fueron reiterados en la •carta del 
Atl4ntico", del 14 de agosto del mismo año. El primero de enero de 
1942, los Estados Aliados firmaron la c€lebre •oeclaraci6n de las -
Naciones Unidas" que ampliaba y confirmaba los objetivos expuestos 
en los documentos que le precedieron. Esto se efectu6 en la Ciudad 
de Washington. 
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En Moscd, el primero de noviembre de 1943, Rusia, Gran Bretaña 

EE.UU. y China, emitieron la "Declaraci6n · de ttoscd•, en ella se 
señala la necesidad de fundar, una vez terminadas las hostilida-

des, una organizaci6n general internacional. En la Conferencia de 
Teher~n (lo.de diciembre de 1943) se insiste en este compromiso. 
En agosto-septiembre de 1944 en Dwnbarton Oakas (Washington), se 

inician los trabajos en el proyecto de la nueva organizaci6n. Ul
teriormente, en la conferencia de 'falta (del 13 de enero al 11 de 

febrero de 1945), se finalizan los Gltimos detalles del citado 
proyecto y se convoca a una conferencia de las naciones unidas 

que perseguirá la creaci6n de una "Organizaci6n General Interna-

c ional", dicha conferencia deberá ~elebrarse en San Francisco. 

En cumplimiento de lo acordado en 'falta, en San Francisco tuvo 

lugar la "Conferencia de las ·Naciones Unidas sobre Organizaci6n -
Internar.ional" (Del 25 de abril al 26 de junio de 1945). El 26 de 
junio de 1945, con la firma de la carta de las Naciones Unidas, 

concluía P.sta Conferencia en la que habían participado 50 estados. 
El 24 de octuhre del mismo año, después de haber sido ratificada 
conforme a lo dispuesto·por el Art. 110, entr6 en vigor. 

Miembros .- Al 31 de marzo de 1973, la ONU contaba con 132 -
estados miembros¡ de Asos, 51 son miembros ~riqinarios de acuerdo 

con lo establecido por la Carta. (Art. Jo. ), 

Prop6sitos.- l!antener la paz y la seguridad internacional; ··· -

mantener relaciones de amistad e.ntr~ las naciones¡ realizar -
la cooperaci6n internacional en la soluci6n de problemas interna
cionales de car~cter econ6mico, ·social, cultural o humanitario y 

estimular el respeto a los derechos humanos y a las libertades -
fundamentales¡ servir de centro que armonice los esfuerzos de las 

naciones para alcanzar estils prop6sitos. 

Principios.- Igualdad soberana de todos sus miembros¡ cumpli-
miento de buena fé de las obligaciones contraídas¡ soluci6n pací
fica de las controversias internacionales¡ abstención de recurrir 

a la amenaza o al uso de la fuerza¡ prestar a la organizaci6n toda 
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clase de ayuda en acciones que se tomaron de acuerdo con la car
ta, y no prestarla a estados en contra de los cuales se ejerza -
acci6n preventiva o coercitiva; la organizaci6n para que los es
tados no miembros de las Naciones Unidas se conduzcan de acuerdo 
con estos principios en la medida que sea necesaria para mantener 
la paz y la seguridad intérnacional; prohibici6n a la organiza- -
ci6n de intervenir en los asuntos internos de los estados que - -
sean materia absoluta de su jurisdicci6n, salvo la aplicaci6n de 
medidas coercitivas prescritas en el capítulo VII de la carta. -
(Art. 20.). 

Organos.- Seis son los 6rganos principales de las Naciones Uni 
das: Ia Asamblea General, el Conseio de seauridad, el Conseio Eco 
n6mico v social, el Consejo de Administraci6n Fiduciat'ia, la Corte 
Internacional de Justicia y la Secretaría. Se podr!n establecer, 
de conformidad con las disposiciones de la carta, los 6rganos sub
sidiarios que se estimen necesarios, (Art. 7), 

ta Asamblea General.- Se confoma con todos los estados miem--
bros de las Naciones Unidas. (Art. 9). 

ta Asamblea General podrS discutir cualquier asunto o cuestio-
nes dentro de los límites de esta Carta o que se refieran a los p~ 
deres y funciones de cualquiera de los 6rganos creados por e5ta 

Carta, y salvo lo dispuesto por el Art. 12 -se refiere al caso en
que el Consejo de Seguridad esté desempeñando sus funciones con 
respecto a una controversia o situaci6n que ponga en peligro la -
paz o seguridad internacional-, podrS hacer recomendaciones sobre 
tales asuntos o cuestiones a los miembros de las naciones unidas 
o al consejo de seguridad o a éste y a aquéllos. (Art,10) 

Los 6rganos subsidiarios de mayor importancia de la Asamblea -
General son: ta Comi8i6n General, de verificaci6n de poderes, con

sul.tiva en asuntos administrativos y de presupuesto, la comisi6n -
de cuotas, y las siete comisiones principales - en la que partici
pan todos los miembros- con las que trabaja fundamentalmente la 
asamblea general durante sus sesiones, ellas son: 
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Primera comisión: Asuntos Políticos y de Seguridad; comisión Polí
tica Especial, coadyuvante de la anterior; Segunda Comisión: Asun
tos Económicos y Financiero·s; Tercera Comisión: Asuntos Sociales, 
Humanitarios y culturales: cuarta comisión: Administración Fidu-
ciaria, incluídos los Te.rritorios no Autónomos; Quinta Comisión: -
Asuntos Administrativos y de Presupuesto; Sexta Comisión: Asuntos 
Jurídicos. 

Otros órganos, subsidiarios y "ad hoc", para atender asuntos -
concretos, son: la Comisión de Derecho Internacional; la comisión 
de Observación de la Paz; la Comisión del Desarme; el comité del 
Desarme; la Comisión de Medidas Colectivas; y muchísimas otras - -
más. Todos estos órganos también tienen una participación minorit~ 
ria de miembros, con excepción de la Comisión de cesarme en la qué 
intervienen todos los miembros de la Asamblea General. 

En resumen, con la sola lectura de los títulos de esas comisio
nes y comités, nos percatamos perfectamente de que tan extensas -
son las atribuciones de la Asamblea General. 

"La Asamblea General se reunirá anualmente en sesiones ordina-
rias, y, cada vez que las circunstancias lo exijan, en sesiones e~ 
traordinarias. El secretario General convocará a sesiones extraor
dinarias a solicitud del Consejo de Seguridad o de la mayoría de -
los Miembros de las Naciones Unidas". (Artículo 20). 

El Consejo de Seguridad. Este se compone de cinco miembros -
permanentes -China, Francia, la URSS, el Reino Unido y los EE.UU~ 

y diez miembros no permanentes elegidos por la Asamblea General. -
Los miembros electivos no pueden ser reelectos para. períodos cons~ 
cutivos. (Artículo 23 apartados 1 y 2). 

La función prima y esencial del Consejo de seguridad se encuen
tra claramente definida en el apartado 1 del artículo 24 de la Ca! 
ta: "A fin de asegurar acción ripida y eficaz por parte de las Na
ciones Unidas, sus miembros confieren al consejo de Seguridad la -
responsabilidad primordial de mantener la paz y la seguridad inter 
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nacionales, y recon_ocen que el Consejo de Se9uridad actúa en nom
bre de ellos al desempenar las funciones que le impone aquella 
responsabilidad", 

El apartado 2 del mismo artículo indica que, "En el desempeno 
de estas funciones, el Consejo de Se9uridad procederá de acuerdo
con los Propósitos y Principios de las Naciones Unidas. Los pode
res otor9ados al Consejo de Seguridad para el desempeno de dichas 
funciones quedan definidos en los capítulos VI, VII, VIII y XII". 

El Consejo de Seguridad tiene otras facultades tales como re-
comendar motivadamente a la Asamblea General, el ingreso de algún 
Estado como miembro de la Organización, a la suspensión de alguno 
que lo es en el ejercicio de sus derechos y privilegios inherentes 
a su calidad de miembro a su expulsión de las Naciones Unidas. - -
Podrá recomendar también al Secretario General. La Asamblea resol
verá en cada caso lo conducente, (Artículos 4,5,6, y 97), 

La Carta de las Naciones unidas -artículo 47- ha dotado al Con
sejo de Seguridad de un órgano auxiliar permanente: El Comité de -
Estado Mayor, 

El Consejo de Seguridad está organizado para funcionar continua
mente, (Artículo 28) 

El Consejo Económico y social.- Este se constituye por 27 miem
bros elegidos por la Asamblea General para períodos de tres anos.
Cada ano son nombrados nueve de esos miembros, Los miembros salten 
tes pueden ser reelectos para el período inmediato siguiente, -
(Artículo 61), 

Las funciones del Consejo Económico y Social están enmarcadas -
concretamente en los cuatro apartados del artículo 62, éste dispo
ne que aquél podrá: 1).- Hacer o iniciar estudios e informes con -
respecto a asuntos internacionales de carácter económico, social,
cultural, educativo y sanitario, y otros asuntos conexos, y hacer 
recomendaciones sobre tales asuntos a la Asamblea General, a los -
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miembros de las Naciones Unidas y a los organismos especializa-
dos; 2),- Hacer recomendaciones en materia de derechos humanos Y 
libertades fundamentales del hombre; 3).- Formular proyectos de 
convención sobre las cuestiones de su competencia y someterlos a 
la Asamblea General; 4).- Convocar conferencias internacionales 
sobre las materias de su competencia. 

A petición de la Asamblea General, uno de los trabajos especi 
ficos que el Consejo Económico y Social tiene desde 1947, es el 
de examinar anualmente la situación económica del mundo; la uti
lidad que ello presta es obvia. Este examen se hace constar en -
un "Informe Económico Mundial" que ano con ano se publica. 

LOS organos subsidiarios del Consejo Economico y Social mas 
importantes son los siguientes: 

I .- Las Comisiones funcionales: Comision de Estadistica; Comi
sion de Poblacion; Comision para el Desarrollo Social; comision de 
Derechos Humanos; comision de la Condicion Juridica y so~ial de la 
mujer; comision de Estupefacientes, 

II.- Las comisiones economicas regionales: Comision Economica -
para Europa (CEE); Comision Economica para Asia y el Lejano Orien
te (CEALO); comision Economica para America Latina (CEPAL); Comi-
sion Economica para Africa (CEA). 

Tanto en unas como en otras existen sub-comisiones, comites, -
oficinas y otros cuerpos organicos que laboran bajo la direccion -
de aquellas. 

El Consejo Economico y Social celebra normalmente dos periodos 
de sesiones al ano: uno en primavera, en Nueva York, y otro en ver~ 
no, en Ginebra. 
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El consejo de Administración Fiduciaria.- Esta compuesto por -
los miembros de las Naciones Unidas que administran "Territorios 
fideicomitidos• (al primero de marzo de 1969: Austria, Estados Un! 
dos y el Reino Unido); por los miembros permanentes del consejo de. 
Seguridad que no esten administrando "Territorios fideicomitidos" 
( a la misma fecha: China, Francia y la URSSI; y por tantos otros
•iembros -elegidos por la Asamblea General por periodos de tres -
·anos- que sean necesarios para igualar el numero entre Estados que 
administran "Territorios fideicomitidos• y los que no lo hacen. -
{Articulo 861. 

El Consejo de Administración Fiduciaria tiene a su cargo la de
bida aplicación del "Regimen Internacional de Administración Fidu
ciaria" de la Carta de las Naciones Unidas jcapltulo XII-, el cual 
se ajusta a los propositos que enuncia la misma Carta en su artlc~ 
lo primero. 

La Corte Internacional de Justicia.- Es el órgano judicial prin 
cipal de las Naciones Unid.as. Actua de conformidad con su Estatuto 
-que contiene 70 artlculos- que forma parte integrante de la carta. 
(Artlculos 92 de la Carta y 1 del Estatuto). 

"La Corte sera un cuerpo de magistrados independientes elegidos, 
sin tener en cuenta su nacionalidad, de entre personas que gocen -
de alta consideracion moral y que reunan las condiciones requeri-
das para el ejercicio de las mas altas funciones judiciales en sus 
respectivos paises, o que sean jurisconsultas de reconocida compe
tencia en materia de Derecho Internacional~ ( Articulo 2 del Esta
tuto). 

La Corte esta constituida por 15 magistrados nombrados por mayo 
ria absoluta de los miembros de la Asamblea General y del Consejo 
de Seguridad, en votacion simultanea pero independiente, para -
periodos de nueve anos. Los magistrados pueden ser reelegidos. Los 
"miembros" -magistrados- de la corte Internacional de Justicia -
podran ser de cualquier nacionalidad, mas nunca habra dos naciona
les del mismo Estado. (Articules 3,4,8,10 y 13 del Estatuto). 
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son partes "ipso facto" en el Estatuto de la corte lnternacio-
nal de Justicia todos los Estados Miembros de las Naciones Unidas 
Los Estados no·miembros podrán llegar a serlo en las condiciones -
que en cada caso fije la Asamblea General por recomendación del -
Consejo de Seguridad, (Artículos 93 de la Carta y 35 del Estatuto). 

La Competencia de la corte es decidir conforme al Derecho Inter
nacional todos los litigios que le sometan las partes: para tal -
efecto aplicará: los tratados y las convenciones internacionales: 
la costumbre internacional: los principios generales de derecho r! 
conocidos por las naciones civilizadas; las decisiones judiciales 
y las doctrinas de los publicistas de mayor competencia de las di~ 
tintas naciones. Si las partes lo convinieren, puede aquélla diri
mir controversias "exaequo et bono",· ésto es, juzgando equitativ~ 
mente.(Artículo 38 del Estatuto ). 

La corte funciona permanentemente, excepto durante las vacacio
nes judiciales. su sede está en la Haya, sin embargo, puede reunir 
se y funcionar en otros lugares cuando así lo estime conveniente. 
(Artículos 22 y 23 del Estatuto). 

La Secretaría. "La Secretaría se compondrá de un Secretario G! 
neral y del personal que requiera la Organización. El Secretario-· 
Genera1·será nombrado por la Asamblea General a reco11endación del 
Consejo de Seguridad. El Secretario General serál el más alto fun
cionario administrativo de la Organización." (Artículo 97) 

El Secretario General actúa como tal en todas las sesiones de -
los demás órganos de las Naciones Unidas, excepto, lógicamente, en 
la corte Internacional de Justicia. Rinde anualmente un informe a 
la Asamblea General sobre las actividades de la Organización. Está 
autorizado para llamar la atención.del Consejo de Seguridad respec 
to de cualquier asunto que en su opinión pueda poner en peligro el 
mantenimiento de la paz y la seguridad internacional. (Artículos -
98,99 y 101). 
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El Secretario General y el personal de la Secretar!a tienen el 
car4cter de funcionarios internacionales. Del desempeño de sus fu~ 
ciones son dnicamente responsables ante la Organizaci6n. No recib! 
r4n ni solicitar4n instrucciones de ningdn gobierno u otra autori
dad ajena a la Organizaci6n; por lo tanto todos los miembros de 
las Naciones Unidas se han comprometido de respetar ese car4cter y 
a no tratar de influir en ellos. 

El Secretario General permanece en su cargo 5 años, puede ser 
reelecto. Actualmente, ocupa el cargo de Secretario General de la

ONU el Dr. P~rez de Cuellar. 

La Secretarla de las Naciones Unidas es por naturaleza un 6r
gano permanente de la Organizaci6n. 

hl .- Organos Subsidiarios de la ONU 

En el curso de varios de sus periodos de sesiones, las Nacio-
nes Unidas han establecido, por resoluciones de la Asamblea Gene-
ral fundadas en el Apartado 2 del Articulo 7 de la Car€a, un grupo 
de Cuerpos Org&nicos subsidiados con el fin de que le ayuden al m! 
jor desempeño de sus actividades en cuestiones a asuntos concretos 

de naturaleza diversa. 

Entre ellos cabe mencionar los que prosiguen; Fondo de las Na
ciones Unidas para la infancia ( UNICEF ), establecido en 1946; º! 
ganismo de Obras Pdblicas y Socorro de las Naciones Unidas para 
los refugiados de Palestina en el Cercano Oriente (UNRWA), establ! 
cido en 1948; Grupo Militar observador de las Naciones Unidas para 
la India y Pakist4n ( UNMOGIP ) establecido en 1949; Organismo de -
Vigilancia de la tregua de las Naciones Unidas para la unificaci6n 
y rehabilitaci6n de Corea (UNCURK), establecida en 1950; Conferen
cia de las Naciones Unidas sobre Comercio y Desarrollo {UNCTAD), -
establecida en 1964; Programa de las Naciones Unidas para el Desa
rrollo (UNDP). 
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Organismos Especializados de la ONU.-Siendo uno de los propó
sitos de las Naciones Unidas el "Emplear un mecanismo internaci.Q_ 
nal para promover el progreso económico y social de todos los -
pueblos"; para tal efecto, la Carta constitutiva de la Organiza
ción senala en el Apartado del Artículo S7, que: 

"Los distintos organismos especializados establecidos por - -
acuerdos intergubernamentales, que tengan amplias atribuciones -
internacionales definidas en sus estatutos, y relativas a mate-
rias de carácter económico, social, cultural, ecucativo, sanita
rio y de otras conexas,serán vinculados con la Organización de -
acuerdo con las disposiciones del Artículo 63". 

El Consejo Económico y Social podrá concertar con cualquier·a -
de los Organismos Especializados de que trata el Artículo S7, - -
acuerdos por medio de los cuales se establezcan las condiciones -
en que dichos organismos habrán de vincularse con la organización. 
Tales acuerdos estarán sujetos a la aprobación de la Asamblea Ge
neral. De modo que, basándose en esos preceptos de la Carta, la -
Organización de las Naciones Unidas para cumplir con lo dispuesto 
por el Artículo SS de la misma -que engloba los propósitos de la 
cooperación internacional económica y social-, ha incorporado a -
ella, sin que ello signifi9ue una integración orgánica, una serie 
de organismos especializados de carácter autónomo que son l~s - -
siguientes: 

l.- El Organismo Internacional de Energía Atómica (OIEA) 
2.- La Organización Internacional del Trabajo (OIT) 
3.- La Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura 

y la Alimentación (FAO) 
4.- La Organización de las Naciones Unidas para la Educación, -

Ciencia y Cultura (UNESCO) 
5.- Organización Mundial de la Salud (OMS) 
6.- El Banco Internacional de Reconstrucción y Fomento (BIRF) 
7.- La Corporación Financiera Internacional (CFI) 



8.- La Asociación Internacional de Fomento (AFI) 
9.- Fondo Monetario Internacional (FMI) 
10- La Organización de Aviación Civil Internacional (OACI) 
11- Unión Postal Universal (UPU) 
12- La Unión Internacional de Comunicaciones (UIC) 
13- La Organización Metereológica Mundial (OMMI 
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14- La Organización consultiva Marítima Intergubernamental(OCMII 
15- Acuerdo General sobre Aranceles Aduaneros y comercio(AGAAC) 

Las instituciones especializadas de las Naciones Unidas poseen 
una estructura orgánica muy sencilla: Comprenden todas una asam-
blea compuesta de representantes de estado, un consejo permanente 
menos numeroso y un secretariado. 

Por cierto que la coordinación de las actividades y programas ~
de las Naciones Unidas y de los organismos especializados, se reali 
za por conducto del Comité Administrativo de Coordinación, creado 
por el Consejo Económico y Social. El CAC, se integra por el Seer~ 
tario General de las Naciones Unidas y por los Directore~ de los -
organismos especializados. 

Las organizaciones no gubernamentales y la ONU. De conformidad 
con el Artículo 71 de la carta, el consejo Económico y social está 
autorizado a : Hacer arreglos adecuados para celebrar consultas con 
organizaciones no gubernamentales que se ocupen en asuntos de la 
competencia del consejo. Podrán hacerse dichos arreglos con organi
zaciones internacionales y, si a ello hubiere lugar, con organiza
ciones nacionales, previa consulta con el respectivo miembro de 
las Naciones Unidas. 

El conjunto de las relaciones entre las organizaciones no guber
namentales y el Consejo, corren a cargo del Comité de Organizacio
nes no gubernamentales. 
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El Regionalismo 

Los acuerdos u Organismos Regionales y la ONU. Hemos hecho una 
descripción somera pero a la vez completa de la Organización Gen~ 
ral Internacional que en éstos tiempos rige las relaciones inter
nacionales de la Comunidad de Estado; empero el impetuoso, neces~ 
rio y complejo fenómeno de la Organización Internacional no se ha 
detenido con la sola creación de la Organización de las Naciones 
Unidas, sino que por el contrario hoy en día tiende a multiplica~ 
se indefinidamente: Han aparecido, los acuerdos u organismos re-
gionales. 

La Carta de las Naciones Unidas, reconociendo esa situación,. m~ 
nifiesta enfáticamente en el Artículo 52 Apartado 1 -interprétese 
ampliamente- que: 

Ninguna disposición de esta Carta se opone a la insistencia de 
acuerdos ú organismos regionales cuyo fin sea entender en los asurr 
tos relativos a11mantenimiento de la paz y la seguridad internaci2 
nal y susceptibles de acción regional, siempre que dichos acuerdos 
u organismos sean compatibles con los propósitos y principios de -

las Naciones Unidas. 

El Regionalismo, podemos afirmar desde ahora es un fenómeno -
mundial; se ha hecho presente ·en todas las latitudes del planeta -
por ende lo mismo se ha dado en Europa, América, Asia u Oceania.-

Haremos en seguida, a trav~s de una exposición sistemática, or
denada y concisa por regiones, u~ estudio de los casos más impor~

tantes que de acuerdo u organismos regionales se conoce. 

A:- Comisión central para la Navegación en el Rhin. Establecida 
por el Congreso de Viena en 1815 con el objeto de garantizar· en el 
rio Rhín el libre movimiento de tráfico de igualdad en facilidades 
para las embarcaciones de todas las naciones. Miembros: Bélgica, -
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Francia, Italia, Países Bajos, Reino Unido, -República Federal -
Alemana y Sui~a. Sede Estrasburgo, Francia, 

B.- Banco Internacional de Pagos (1930), ~retende promover la 
Cooperación de los Bancos Centrales, actuar como fiduciario y 

proveer facilidades.adicionales para operaciones financieras in
ternacionales. Miembros: B~lgica, Francia, Italia, Países Bajos, 
Reino Unido, República Federal Alemana, Suecia y Suiza sede : - -
Basilea Suiza. 

c.- Benelux Unión Aduanera (1948-1958) entró en vigor 1960 y 

transformó aquella Uni6n Aduanera en una Unión Económica.Miembros 
Bélgica, los Países Bajos y Luxemburgo. Sede Bruselas, Bélgica. 

D.- Comisión del Danubio (1948). Controla la navegación en el -
Danubio. Miembros Austria, Bulgaria, Checoslovaquia, Hungría, 
Rumanía, URSS y Yugoslavia. sede: Budapest, Hungría. 

Unión Europea Occidental (1948-1955). Coordina la política de-
fensiva y equipo bélico de sus miembros, as! como para cooperar en 
asuntos políticos sociales, legales y culturales. Miembros Bélgica 
Francia Italia Luxemburgo Países Bajos Reino Unido y República Fe
deral Alemana. Londres Inglaterra. 

E.- Consejo de Asistencia Económica Mutua (1949) Fomenta los re 
cursos de sus miembros y expande.el comercio entre ellos. Miembros 
Albania, Bulgaria, Checoslovaquia, Hungría, Mongolia, Polonia, -
República Democrática Alemana, Rumanía y URSS, Sede: Moscú en la 
URSS. 

F.- Organización del Tratado del Atlántico Norte (1949) Tiene -
por objeto, el establecimiento de una alianza defensiva entre sus 
miembros -Bélgica, Canadá, Dinamarca~ EE.UU., Francia, Grecia, - -
Islandia, Italia, Luxemburgo entre otros. Sede en Bruselas, Bélgi
ca. 
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G,- Las comunidades Europeas. Con este nombre nos referimos 
a las tres siguientes organizaciones Internacionales que ope
ran bajo esa denominación.: 

1.- Comunidad Europea del carbón y del acero 11951), establ~ 

ce un mercado común del carbón y del acero, para obtener las -
ventajas económicas que el mismo trae consigo y con ello alcan
zar sus objetivos. 

Il.- Comunidad Económica Europea (1958), tiene por objeto, -
promover mediante el establecimiento de un mercado común el acer 
camiento progresivo de las políticas económicas de sus miembros; 
la expansión contínua y equilibrada, la.consecución de una esta~ 
bilidad económica en aumento, la rápida elevación del nivel de -
vida. 

III.- Comunidad Europea de energía atómica (1958), tiene por -
objeto coordinar el esfuerzo de los estados miembros en materia 
nuclear y fomentar la investigación y difusión de los conocimien
tos técnicos en relación con la energía atómica. 

H.- Organización Europea para la investigación nuclear (1954) 

establecida iniciativa,de la UNESCO. Persigue proveer lo necesa-
rio para la colaboración entre los estados europeos en la investl · 
gación nuclear. Fundamentalmente científico estando excluídos los 
estudios .para fines bélicos. Sus estudios son publicados. ·Hiem- -
bros: Austria, Bélgica, Dinamarca, Francia, Grecia, Italia, Noru~ 
ga, Países Bajos, Reino Unido, República Federal Alemana, Suecia 
y Suiza. Sede: Ginebra, suiza. 

I.- Tratado de amistad, cooperación y asistencia mutua (1955), 
Propósito: Establecer una alianza militar entre sus miembros que 
son: Bulgaria, Checoslovaquia, Hungría, Polonia, República Demo
crática Alemana, Rumanía y URSS. Sede: Moscú, URSS. 
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J.- Asociación Europea del Libre Comercio (1960) 1 su objeto -
es crear una área del libre comercio entre sus miembros. Miem-
bros: Austria, Islandia, Noruega, Portugal, Suecia, Y Suiza, Se
de Ginebra Suiza. 

K,-Banco Internacional para la Cooperación Económica (1964), 
actúa como Órgano internacional de compensación multilateral de
pagos y presta a sus miembros cooperación en materia económica -
para su desarrollo. Miembros: Bulgaria, Checoslovaquia,- Hungría, 
Polonia, República Democrátiaca Alemana, República Democrática -
de Mongolia, Rumanía y URSS. Sede: Moscú, Unión Soviética, 

En América: 

A.- Organización de Estados Americanos (1951). concretamente 
los propósitos son: Fortalecer la paz y seguridad en el Continen_ 
te, asegurar el pacífico arreglo de las disputas, encargarse de -
una acción común en caso de agresión, resolver los problemas poli 
ticos, jurídicos y económicos, promover el desarrollo económico, 
social y cultural, Miembros: Argentina, Barbados, Bolívia, Brasil, 
Chile, Colombia, Costa Rica, Cuba (Suspendia en 1962) 1 ~cuador, -
Salvador, EE.UU., Guatemala, Haití, Ho~duras, Jamaica, México, Nl 
caragua, Panamá, Perú, Paraguay, República Dominicana, Trinidad y 

Tobago, Uruguay y Venezuela, Sede: Washington, EE.UU. 

B.- Alianza para el progreso{ 1961).Es un programa de acción -
de los gobiernos americanos,basado en el esfuerzo propio y la c20 
peración financiera para alcanzar metas de beneficio en el desa-
rrollo económico y social de los países latinoamericanos, 

c.- Banco Interamericano de Desarrollo (1959). Tiene por objeto 
promover el desarrollo individual y colectivo de los países miem-
bros a través del financiamiento de proyectos económicos y socia-
les y prestando asistencia técnica, sirve además de instrumento a 
la alianza para el progreso. Miembros: Argentina,Bolivia, Brasil 
Canadá, Chile, Colombia, Costa Rica, Ecuador, E~ Salvador, EE.UU. 
Guatemala, Haití, Honduras, México, Nicaragua, Panamá, Paraguay, 
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Perú, República Dominicana, Trinidad y Tobago, Uruguay y Venezue
la. Sede: Washington. 

D.- Otros acuerdos regionales en América son los siguientes: 
1.- st. Lawrence Seaway; la Unión de Esfuerzos Técnicos y -

Económicos por parte de Canadá y EE.UU. hizo que para 1959 fue
se posible la navegación de barcos a través del río san Lorenzo, 
entre los grandes lagos y el Oceano Atlántico. 

2.- Tratado del Río Columbia (1964). Tiene por objeto proveer 
lo necesario para incrementar la energía eléctrica obtenida de -
las aguas del río columbia y controlar la creciente. Miembros -
Canadá y EE.UU. 

En Africa: 

A.- Consejo de la Entente. Es una asociación política y econó
mica gobernada por los mismos estados miembros. Fundada en 1959. 
Miembros: Alto Volta, Costa de Marfil, Dahomey, Niger, Togo. Se-
de: Abdijan, costa de Marfil. 

B.- Unión Aduanera y Económica del Africa central (1959).co-
menzó a operar hasta 1966. Objeto: Proveer lo necesario para in
crementar el comercio estableciendo, un arancel externo común¡ -
permite la libre circulación de personas, mercancías, servicios 
y capitales. Miembros: Camerún, Congo, Gabón y República Centro
Africana. Sede: Bangui, República Centroafricana. 

c.- Banco Africano de Desarrollo ( 1964-1966 ), tiene por obj~ 
to contribuir al desarrollo económico y social de los países miem 
bros a través de la promoción de inversiones públicas y privadas, 
usando sus recursos normales de capital¡ garantiza préstamos e in 
versiones y proporciona asistencia médica en la preparación finan 
ciamiento y ejecución de los proyectos de desarrollo. Miembros: 
Alto Volta, Argelia, Botswana, Burundi, Camerún, Chad, Congo, Co~ 

ta de Marfil, Oahomey, Egipto, Etiopía, Gabon,Gahana, Guinea, - -
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Kenia, Liberia, Libia, Malawi, Malí, Mauritania, Marruecos, Níger 
Nigeria, República Centroafricana, Ruanda, Senegal, Sierra Leona, 
Somalia, Sudán, suazilandia, Tanzania, Togo, Túnez, Uganda, - -
Zaire, Zambia. Sede: Abdiján, Costa de Marfíl. 

D.- Comité Permanente Consultivo del Magreb, (1964). coordina -
la política económica de los Estados miembros: A.rgelia, Marruecos 
y Túnez. s ede: Túnez, Túnez. 

El,- Asociación de Bancos Centrales Africanos ( 1969 ) . Obje-
to: Promover contactos en las esferas monetaria, bancaria y finan
ciera en orden a incrementar la cooperación internacional entre -
sus Estados miembros. Miembros: Barundi, Etiopía, Ghana, Kenia, 
Malawi,Mauritania, Sierra Leona, Somalía, Sudán, Tanzania y Zaire, 
Sede: Accrá, Ghana. 

En Asia y oceania 

A.- Liga árabe (1945) destinada a fortalecer los lazos que los 
unen y a coordinar políticas y actividades, y directame~te alrede
dor de un mercado común de todos los mercados árabes. Miembros ac
tuales: Egipto, Irak, Jordania, Kuwait, Marruecos, Siria, Sudán y 

República árabe del Yemen, Sede: El Cairo, Egipto. 

e.- Organización árabe de países exportadores de petróleo (1968) 
tiene por objeto salvaguardar los intereses de sus miembros y bus
car la cooperación económica dentro de la industria petrolera. 
Miembros: Abu-ohabi, Arabia Saudita, Argelia, Bahrain, Oubal, 
Egipto, Irak, Kuwait, Libia Qatar y Siria, Sede: Kuwait. 

c.- Cooperación Regional para el Desarrollo. Es una organiza-
ción creada en 1964 para la cooperación económica, técnica, cultu
ral, tecnológica, académica. Miembros: Irán, Pakistán y Turquía. 
Sede: Therán, Irán. 
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o.- Banco Asiático de Desarrollo (1966). Objetivos: Fomentar -
el crecimiento económico y la cooperación regional individual o 
colectivamente, acelerar el progreso económico en desarrollo de -
la región, Miembros: a).- Regionales: Afganistán, Australia, - -
Ceilán, Fiji, Filipinas, Hong Kong, India, Indonesia, Japón, Laos, 
Malasia, Nepal, Nueva Zelandia, Pakistán, República de Corea, -
República de China (Taiwán), República de Khmmer, República de -
Vietnám, Samoa Occidental, Singapur, Tailandia, Territorio de 
Papúa, Nueva Guinea y Tonga. b).- No Regionales: Austria, Bélgi
ca, Canadá, Dinamarca, EE.UU., Finlandia, Francia, Italia, Norue
ga, Países Bajos, Reino Unido, República Federal Alemana, Suecia 
y Suiza. Sede: Maraki, Rizal, Filipinas. 

Otras organizaciones internacionales. 

Siguiendo este mismo orden de ideas y ya para finalizar y con -
ello completar el cuadro jurídico internacional organizado de nue~ 
tra época, diremos que existen otras muchas instituciones interna
cionales que tiene sus funciones dentro de la esfera mundial, pero 
cuya competencia se suscribe a regular aspectos concretos en mate
ria de gran interés. Entre esas innumerables organizaciones cabe -
senalar las siguientes: Consorcio Internacional de Satélites de T~ 
lecomunicaciones, Organización Internacional del café, consejo In
ternacional de la Azúcar, comité Internacional de la cruz Roja, or 
ganización de Países Exportadores de Petróleo, Consejo Internacio
nal del Aceite de Olivo, consejo Internacional del Estano, Consejo 
Intergubernamental de Países Exportadores de Cobre, Comité Interna 
cional del Thé y la Organización Internacional de Policía Criminal. 

1) .- Conclusiones 

Después de haber descrito la Organización Internacional que pre 
valece hoy en día, que es indudablemente lo más importante y sor-
prendente que ha concebido el Derecho Internacional Público en la 
época actual es poco lo que nos queda por decir sobre el resto de 
las manifestaciones jurídico-internacionales de estos anos; pero -
hé aquí algunas ideas acerca de ellas. 
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En efecto, la pauta del desarrollo Internacional Público a - -
partir de la postguerra, nos la marca claramente el numeroso con
junto de instituciones jurídico internacionales organizadas de -
que nos hemos ocupado, los muchos convenios y acuerdos que .a su -
amparo se suscriben; empero, los sujetos tradicionales del oere-
cho Internacional -estados- han seguido pactando bilateral y mul
tilateralmente, celebrando tratados comerciales y sobre cuestiones 
monetarias; acuerdos que se ocupan de asistencia y cooperación -
técnica y económica: tratados de amistad y alianza: de paz y acer
ca de límites fronterizos; tratados sobre aspectos sociales, cult~ 
rales, sanitarios y otros que se refieren a otras materias. Pero 
hay algo más: existe un enjambre de todos ellos, debido a la canti 
dad de estados soberanos e independientes, ésto es, con plena cap! 
cidad de ejercer derechos y cumplir obligaciones en el ámbito.jurí 
dico internacional, se ha multiplicado, por ejemplo las nuevas na
ciones que se han formado en Africa, Oceanía, y el Sudeste Asiáti
co de 25 ano·s a la fecha. 

Qué se ha hecho por la paz después de la segunda guerra mundial. 

Para terminar con la explicación relativa al aspecto jurídico 
de la época actual, citaremos a continuación cinco documentos de -
carácter jurídico internacional que capitalizan el movimiento pacl 
fista real en el mundo de hoy: 

Primero.- El ·Tratado de la Antártida, suscrito el lo.de diciem
bre de 1959, que reserva esta Región del Planeta para fines cientí 
fices y pacíficos únicamente. 

Segundo.- El Tratado de Prohibición parcial de los ensayos nu
cleares, suscrito el 3 de agosto de 1963¡ veda las pruebas nucle! 
res en la atmósfera, bajo el agua y en el espacio ultraterrestre. 

Tercero.- El Tratado para la utilización pacífica del espacio -
exterior y de los cuerpos celestes, suscrito el 27 de enero de - -
1967, prescribe la exploración y el uso pacífico del espacio ultr! 
terretre. 
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cuarto.- El tratado para la proscripción de las armas nuclea
res en América Latina ( Tratado de Tlatelolco ), suscrito el 14 
de febrero de 1967, que establece a Latinoamerica como una zona 
libre de armas nucleares, 

Quinto.- El Tratado para la NO Proliferación de las Armas Nu-
cleares, suscrito el lo. de julio de 1968, se propone evitar la -
propagación de las armas nucleares a todo el orbe. 

Todos estos tratados están en vigor. Además, en el seno de la -
ONU se han iniciado pláticas sobre la proscripción de las armas -
nucleares en el lecho marino que culminarán probablemente en un -
tratado. 
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2.- Aspecto Econ6mico 

a).- Vida Econ6mica Mundial entre 1914 y 1938 

He aqu1 unas palabras que nos relatan lo sucedido en el cam-. 
po econ6mico nacional e internacional durante la primera confla
graci6n mundial: 

En t6rminos generales, cada naci6n funcion6 como una gran - -
unidad econ6mica bajo una direcci6n y control centralizados de 
carácter nacional. Los transportes fueron puestos por completo -
bajo el control del Estado incluso en los Estados Unidos; el tra
bajo fu6 regimentado hasta un punto que no se hab1a conocido an-
tes en Europa y Am6rica; se crearon nuevos mecanismos para preve
nir las disputas entre patronos y obreros; los jornales fueron r! 
gulados, salarios más altos y un empleo de casi el 100\ fueron 
mantenidos para compensar la menor libertad de acci6n por parte -
de los trabajadores. La producci6n industrial cay6 bajo el domi-
nio de juntas nacionales con poderes dictatoriales. El capital se 
vi6 obligado a hacer frente a las necesidades inmedia~as. La pro
ducci6n agr1cola fu6 administrada por agencias nacionales y se e! 
timul6 la producci6n de substancias alimenticias. Los precios 
fueron regulados en muchos casos y el consumo tanto de substan- -
cias alimenticias como de las materias esenciales para la guerra 
fu6 no solo regulado sino limitado de una manera especial. En re
sumen, la vida econ6mica de las naciones qued6 integrada, unific! 
da y colocada bajo el control del Estado. Cuando la guerra avanz6, 
este tipo de organizaci6n econ6mica se extendi6 más allá de los -
limites nacionales y lleg6 a ser internacional. Cada sector beli

gerante, tendi6 de hecho a transformarse en una gran unidad coop! 
rativa internacional, organizada con el solo objeto de ganar la -
guerra. 

Ahora bien, como complemento de lo anterior, citemos a conti-
nuaci6n algunas cifras muy explicativas por s1 mismas: 

Las primeras consecuencias econ6micas inmediatas y directas de 

la postguerra, se reflejan intensamente en los "Tratados de Paz" -
-en las obligaciones de gran contenido econ6mico contra1das -
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por las potencias vencidas en favor de las aliadas vencedoras- y 
en el establecimiento de las deudas de guerra entre los aliados 
y los Estados Unidos. 

As1, los Estados de Austria, Hungr1a, Bulgaria y TUrqu1a, p~ 

ro principalmente Alemania, por los tratados de paz de Saint -
Germain, Trianon, Nevilly, Llausane y versalles respectivamente, 
fueron duramente castigados imponiéndoles cargas y obligaciones 
que les hac1an renunciar a sus colonias, les amputaban parte de 
sus· territorios nacionales valiosamente económicos y las pobla
ciones en ellos asentadas, les reduc1an sus ejércitos, les ha-
c1an cumplir fuertes sumas en numerario por concepto de repara
ciones "reparaciones y otras" que los convert1an en deudores de 
un cl!mulo de prestaciones y concesiones. 

Para ejemplo veamos el caso de Alemania, perpetrado en el -
Tratado de Versalles en sus aspectos sobresalientes: 

El Imperio Colonial al que tuvo qua renunciar fué de unos dos 
y medio millones de kilómetros cuadrados (Togo, camarones, el Su
doeste Africano, Africa Oriental Alemana, Las Carolinas, y las Ma 
rianas, etc.). 

Dej6 de poseer las minas de carbón del Valle del Saar y las -
de Alta Silesia que representaban un 35% de sus reservas carbon1 
feras. Sobre el resto de sus existencias de este mineral combus
tible, tenia que hacer entregas por un total de ciento sesenta y 
cinco millones de toneladas. Al devolver Alsacia y Lorena a Fran 
cia, no tuvo m4s las tres cuartas partes de sus depósitos de mi

neral de hierro, 

Su ejército fué reducido a cien mil hombres,todos voluntarios. 

Con fundamento en la Cl4usula penal que inclu1a el Art. 231 -
del Tratado de Versalles,asumi6 la responsabilidad de pagar las 
llamadas •reparaciones". El monto de las mismas se fij6 y modif!_ 
c6 en diversas ocasiones. La comisión de reparaciones precis6 la 

cantidad total de treinta y tres mil millones de d6lares (27 de -
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abril de l92l). 

El Plan "Plan oawes• (1924) solamente indic6 las anualidades -
que deber!a pagar ( !ban desde los mil millones de marcos oro en
los primeros años, hasta dos mil quinientos millones en los subs! 
guientes), mas nunca el total de ellas. "El plan Young• lo deter
min6 en una cifra final que ascendta a veintisiete mil seiscien-
tos millones de d6lares. En definitiva, una conferencia celebrada 
en Lausanne en 1932, acord6 que a lo abonado por Alemania hasta la 
fecha, se sumaran setecientos catorce millones de d6lares mls y -
as! se finiquitara el problema, entonces el convenio anterior gue-
d6 sin efecto. 

Se le oblig6 a entregar su Marina Mercan.te y a construir dos- -
cientas mil toneladas de barcos anuales para la Entente, su comer
cio fué castigado con tarifas y arreglos administrativos, sus pro
ductos fueron boicoteados, al propio tiempo que era obligado a 
otorgar la Cllusula de la naci6n m4s favorecida de conformidad con 
sus regulaciones aduaneras. 

Para hacer efectivo el cumplimiento del tratado se dividi6 la -
regi6n del Rhfn en tres zonas en las que se apostaron setenta y -

cinco mil soldados de la Entente1 Alemania tuvo que cubrir los ga! 
tos de ese ejército que permaneci6 hasta 1930. 

por otra parte, en lo tocante al establecimiento de las "deudas 
de guerra•, sabemos que durante el transcurso de la primera guerra 
mundial y el per!odo posterior a la armisticia, los Estados Unidos 
hicieron préstamos a la Entente por 11,S22,354,000 de D6lares, no 
incluídos los créditos otorgados por los Dancos Particulares. So-
bre ese principal se cargaron intereses por la cantidad de 
10,621,185,993.10 de D6lares, por lo que al total a pagar, genera! 
mente dentro de un plazo de 62 años ascendi6 a la suma de - - -
22,143,539,999.10 de D6lares. 
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Los Estados Unidos concluyeron arreglos y firmaron acuerdos pa
ra el saldo de las deudas de querra con Inglaterra, Finlandia, Hun 
qr!a, Polonia, Estonia, Letonia, Lituania, Checoslovaquia, RUmania 
B6lgica, Francia, Yugoslavia e Italia excepto con Rusia, con la -
que no se lleg6 a arreglo alguno. 

En seguida resumiremos en unos párrafos una versi6n de lo ocu-
rrido en las esferas econ6micas nacionales e internacionales des-
pu6s de la primera gran guerra: 

En la mayor parte de los pafses beligerantes y tambi~n en los 
neutrales se puso de manifiesto la incapacidad de la pol!tica eco-
n6mica para asimilar las consecuencias econ6micas y sociales de la 
contienda. En algu.nos casos concretos, las tentativas para restau
rar el patr6n oro o la paridad monetaria de preguerra se tradujeron 
en crisis, creaci6n de paro· forzoso y conflictos sociales. En cada 
país, en t6rminos generales, fu@ desarrollándose la convicci6n de -
que los problemas nacionales s6lo pod!an encontrar soluci6n dentro 
de los propios confines, La ruptura del comercio internac.ional se -
inici6 tímidamente pero de manera progresiva. La primera manifesta
ci6n consisti6 en el declive de los movimientos internacionales de 
capital, Y ello seguía al cierre de las fronteras para la emigra--
ci6n, especialmente a los Estados Unidos. Las crisis de las inver-
siones extranjeras consecuencia de la decepci6n ocasionada por la -
bancarrota de una serie de empresas, as! como por la repudiaci6n de 
empréstitos internacionales llevada a cabo por los países deudores. 
La interrupci6n del movimiento internacional de capital fu@ enmasc~ 
rada por los desplazamientos de fondos a corto plazo; puede decirse 
que la inversi6n directa a corto plazo fué relegada a un segundo -
plano de las inversiones meramente especulativas. Y todo el cuadro 
result6 definitivamente ennegrecido por el estallido de la crisis -
de 1929. La historia de la crisis de 1929 y de la depresi6n mundial 
subsiguiente, q~e en realidad no resultaría zanjeada hasta el co- -
mienzo de la· segunda guerra mundial, ha sido contada en infinidad -
de ocasiones. 
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Lo cierto es que la crisis y la depresi6n subsiguiente abrieron p~ 
so a la crisis más grave, la peor que ha presentado el capitalismo. 

En algunos países -Alemania, después de 1933, e Italia desde algu
nos años antes- creyeron llegado el momento de rnodif icar el siste

ma econ6mico en sentido nacionalista, con aspiraci6n marcada por -
la autosuficiencia y la sujeci6n de la econom1a a los dictados de
la política. El experimento que venia realizando Rusia desde los 
d!as iniciales del triunfo de la Revoluci6n adquiri6 mayor vigor, 
sobre todo, mayor eficacia hacia el exterior al proclamar los rit
mos de crecimiento derivados del primer plan quinquenal. Los pa1-
ses que siguieron afectos al Sistema capitalista no dejaron de in
troducir modificaciones importantes. Todas ellas, contribuyeron a 
disolver los vínculos del canercio internacional. En cada pa1s pre
domin6 una política aut6noma destinada a resolver el problema bási
co de la balanza de pagos; para ello, se idearon toda suerte de pr~ 
cedimientos que tendían, siempre, a reducir el volumen de las im--· 
portaciones y asegurar una parte corriente de exportaciones. En es
ta época adquirieron carta de naturaleza métodos y técnicas, que -
salvando las distancias ·permitieron hablar de una política •neomer 
cantil is ta•. 

La necesidad de reducir el volumen de los pagos exteriores llev6 

al establecimiento de sistemas de racionamiento en las importaciones; 
bloqueo de transferencias; revisi6n de débitos exteriores; descrimi
naci6n por mercados y monedas; multiplicidad de tipos de cambios; e! 
tablecimiento de cupos, contingentes y licencias, La política comer
cial ideada por el primero de los "magos" alemanes -el famoso Hjal-
mar Schacht- constituy6 el molde en el cual se inspiraron los demlis 
paises. Las bases del comercio internacional resultaron profundamen
te calculadas. La división internacional del trabajo, antaño menosc~ 
bada por el proteccionismo arancelario, qued6 relegada a un plano i~ 
ferior en aras de la soluci6n individual de los problemas econ6micos. 
La política econ6mica y comercial de cada pa!s consistió en una serie 
de actividades que han sido calificadas como de "empobrecimiento del

vecino". 
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Todos los t6picos del mercantilismo adq.uirieron nueva fuerza. Y lo -
mSs qrave fue que los dnicos paises aparentemente inmunes a las con
secuencias !de la depresi6n mundial fueron aquellos que, como Rusia, 

habtan renunciado al sistema, como Alemania se aplicaban a una prepa
raci6n militar. 

Las tentativas para encauzar los problemas econ6micos fracasaron -
rotundamente. Las conferencias econ6micas internacionales no dieron -
otro resultado que comprobar la ausencia de un verdadero espíritu de 
cooperaci6n, Y así se lleg6 al in91enso conflicto comenzado en septiem 
bre de 1939. 

b) .. La cooperaci6n econ6mica intP.rnacional: 1939 hasta nuestros -
d1as, La integraci6n econ6mica, Algunas doctrinas econ6micas. 

La·Se'iSnda Guerra Mundial y la Economía. 

Hemos tenido la oportunidad de presenciar en los par~grafos ante
riores, el comienzo de la desintegraci6n de la econom1a internacional 
a contar desde los años treinta, el cual, por cierto, se vi6 acelera
do con el estallido de la Segunda Guerra Mundial y culminado por cau
sa de @sta al fin de la miS111a, 

Efectivamente, la segUnda guerra mundial surgi6 principalmente, -
entre otras causas, por la descomposici6n de la econom!a internacional; 
pero, coetSneamente., de efecto se transform6 en causa definitiva de la 
terminaci6n del proceso de desintegraci6n econ6mica internacional, as! 
como en el or!gen de una nueva orqanizaci6n de las relaciones econ6mi-

cas internacionales. 

Antes de adentrarnos en el examen somero de dichas nuevas relaciones 
econ6micas internacionales y de proporcionar ciertos datos y estadísti
cas económicas complementarias que revelan la vida econ6m1ca de la !po

ca, procuraremos dar una idea aproximada de desenvolvimiento econ6mico 
del planeta durante la dltima conflagraci6n mundial. 
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La vida econ6mica tanto nacional como internacional vo!vi6 a -
tornar el mismo cartz que present6 en los momentos en que se desa
rrollaba la primera guerra mundial de manera más acuciada debido 
a la oredisoosici6n aue los nobiernos de los oa1ses habtan crea-
do al venir sosteniendo una ool1tica econ6mica de carácter nacio
nalista y autártica. La vida econ6mica nacional aued6 integrada -
unificada v colocada ba;o el control del estado. y sobre la vida 
econ6mica internacional expresamos que cada sector beligerante -
tendi6 a transformarse en una gran cooperativa internacional org'!_ 
nizada con el solo objeto de ganar la guerra. 

Con los datos que prosiguen podremos iluminar con bastante pr~ 
cisi6n, el inmenso esfuerzo econ6mico desplegado por los estados 
contendientes en la guerra y para la guerra: 

La producci6n de carburantes sintético en Alemania nas6 de -
800.000 tons. en 1937 a 3.800 000 r.nnG. P.~ 1Q41. 

El desembarco del 6 de julio de 1944 en Normand1a fué apoyado -
por una fuerza aérea de 5,400 cazas, 1467 bombarderos pésados v --
1600 medios v liaeros. 

Las operaciones aéreas acarrearon la oérdida de 72,000 aviones
alemanes. 36,000 británicos, 50,000 norteamericanos v unos 16,000 

iaooneses. 

Durante toda la querra, la URSS recibi6 de los EE.UU. una ayuda 
considerable. De enero de 1941 a mayo de 1945, m4s de 2,500 barcos 
llevaron a Rusia 15,000,000 de lons.de material. El eiército ruso 
recibi6 de este modo 13,000 tanques.más de 400,000 aviones. 2.5 mi 
llones de tons. de nasnlina de aviaci6n etc.etc. 

Al final de la nuerra. la nroducci6n anual de las industrias de 
armamento soviéticas se elevaba a 30,000 tanques, 40,000 aviones, 
120,000 cañones, 450,000 ametralladoras y 3'000,000 de fusiles. 
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Los aliados perdieron 5,150 barcos mercantes, que representaron 
unos 21.5 millones de tons. de arqueo bruto. , • las pérdidas en 
barcos mercantes al servicio de Italia, Alemania y Jap6n se esti-
man en 14 millones de tons. de arqueo bruto. 

se calcula que en Europa Occidental fueron completamente destrui 
dos 1.5 millones de edificios y m~s de 7 millones sufrieron daños o 
desperfectos. 

Ahora bien, para comprender valorativamente ese cdmulo de datos, 
el significado econ6mico de la segunda guerra mundial a continuaci6n 

damos unas cifras que en términos monetarios son sumamente obvias -
por sí mismas: 

El costo de la guerra se evalu6 en 1945 en 1.154.000.000.000 de -
d6lares; el de las destrucciones que trajo consigo, en 230,000 millo 
nes de d6lares. 

La ocupaci6n alemana cost6 a Francia 1.5 500.000.000.000. de fran 
cos de la ~poca. En"gastos de ocupaci6n" pagados a Alemania 700,000 
millones y en víveres y material requisados, 800,000 millones. 

La ayuda que los EE,UU. aportaron a los aliados a título de présta 
mo y arriendo, se elev6 a cerca de 44,000 millones de d6lares de los 
cuales 30,000 millones fueron para los países de la Commonwealth y --

11,000 millones !>ara la URSS. 

Como cuesti6n aparte y meramente informativa. se calcula aue el -

monto total de vidas humanas perdidas con motivo de la segunda confl~ 
graci6n mundial fu~ de 55,000,527,000; de los cuales 25 1 162,000 co--
rrespondieron a militares y 30'365,000 a civiles (las cifras registran 
anicamente el caso de los principales estados en guerra) • 

Las nuevas relaciones econ6micas internacionales de la posguerra. 

En la"Carta del Atl~ntico", suscrita el 14 de agosto de 1941 por -
los EE.UU. y el Reino Unido ( y por el resto de los aliados que con -
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ulterioridad a ella se adhirieron), hallamos concretado el espíritu 

que habría de privar en las futuras relaciones econ6micas internaci~ 
nales al anunciar, en dos de sus ocho fundamentales puntos, lo -
siguiente: 

"CUARTO".- Los EE.UU. y el Reino Unido se esforzarSn, con el deb! 
do respeto para las obligaciones que tienen contraídas, a que todas 
las naciones,grandes o pequeñas, victoriosas o vencidas, tengan acc~ 
so en iguales condiciones al comercio y a los materiales básicos del 

mundo que necesitan para su prosperidad econ6mica. 

"QUINTO~- Los EE,UU y el Reino Unido desean aportar su apoyo a la 
mSs amplia colaboracidn entre todas las naciones, en el terreno econ~ 
mico con el objeto de que tengan seguridad en sus labores, tendien-
tes a su progreso econ6mico y a una seguridad social. 

Tan ha sido as!, ésto es tan real y positivamente se han procurado 
llevar a hechos los desianios contenidos en esos puntos, aue la coope 
racidn econ6mica internacional v su forma m4s acusada v ambiciosa aue 
es la intearacidn econdmica, constituven el aspecto dominante de la -
evoluci6n econ6mica mundial de nuestro tiempo, 

Cchceptos de' coo~eraci6n e Intearaci6n Eeon6mica. 

En su uso cotidiano, la palabra "integraci6n" denota la uni6n de -
partes dentro de un todo. En la literatura econ6mica, el término "in
tegraci6n econ6mica" no tiene un significado tan claro. Algunos auto
res incluyen dentro del concepto la integraci6n social: otros agrupan 
las diferentes formas de integraci6n internacional bajo ese encabeza
do: la argumentaci6n se ha desarrollado tanto que la mera existencia 
de relaciones comerciales entre economías nacionales independientes -
se ha tomado como un signo de integraci6n. Nos proponemos a definir -
la inteqraci6n econ6mica como Un Proceso y como una Situaci6n de las 
actividades econ6micas. 
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Considerada como un proceso. se encuentra acompañada de medi-
das diriqidas a abolir la discriminaci6n entre unidades econ6mi-
cas nertenecientes a di~erentes nacióne~: ,,istA c~mn una situRniAn 

de lnR nennc:in•, la integraci6n viene a caracterizarse por la au--
sencia de varias formas de discriminaci6n entre econom1as naciona
les. 

Para interpretar nuestra definici6n, debemos distinguir netamen
te entre integraci6n y cooperaci6n; esta diferencia es tanto de - -

carácter cualitativo como cuantitativo. Mientras que la cooperaci6n 
involucra acciones encaminadas a disminuir la discriminaci6n: el -
proceso de integraci6n econ6mica implica medidas .encaminadas a su
primir algunas formas de discriminaci6n, 

La integraci6n econ6mica, tal como la hemos recibido, puede adop
tar varias formas que representan los grados diversos de integraci6n: 
Area o zona de libre co.mercio, uni6n aduanera, mercado coman, uni6n 
econ6mica .e integraci6n econ6mica total. En un área de libre comer-

cio, las tarifas entre los pa!ses participantes son abolidas, pero -
cada pa1s mantiene sus propias tarifas frente a los paises no perte
necientes al área. El establecimiento de una uni6n aduanera trae ap~ 
rejada, además de la supresi6n de discriminaci6n a los movimientos -
de mercancía dentro de la uni6n, la equiparaci6n de tarifas en el -
comercio con los paises no miembros. Una forma superior de integra-
ci6n econ6mica se logra con el mercado coman, que no se limita a su
primir las restricciones al comercio, sino también las que dificul-
tan el movimiento de los factores. Una uni6n econ6mica, cosa distin
ta de un mercado coman, combina la supresi6n de restricciones al mo

.vimiento de mercanc1as y factores, con un cierto fondo de armoniza-
ci6n de las pol1ticas econ6micas nacionales, con el objeto de elimi
nar la discriminaci6n resultante de las disparidades de dichas pol1-
ticas. Finalmente, la integraci6n econ6mica total presupone la uni
ficaci6n de las pol1ticas: monetaria. fiscal. social v antic1clica, 
además de requerir el establecimiento de una autoridad sunranacin--
n"l cuu;iR rlec:i•innP.• sean obligatorias para los estados miembros. 
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De acuerdo con la definici6n dada, la teoría de la integraci6n -

econ6mica se interesará en los efectos econ6micos de la integraci6n 

en sus diversas formas y con los problemas generales por las diver

gencias en las pol1ticas nacionales de orden monetario, fiscal y -

otras. La teor1a de la integraci6n econ6mica involucrarta también -

ciertos elementos de teorta de la localizaci6n. La integraci6n de -

patses adyacentes equivale a la eliminaci6n.de las barreras artifi
ciales que obstruyen el flujo permanente de la actividad econ6mica 

a través de las fronteras nacionales; a su vez, la consiguiente lo

calizaci6n de la producci6n y las tendencias regionales de aqlomer~ 

ci6n y disgregaci6n, no pueden ser adecuadamente discutidas sin ha-

cer uso de los instrumentos del análisis de la teorta de la localiza 

ci6n. 

Sin hacer el ánimo de menoscabar lo expuesto y por el contrario -

complementándolo a través de una observaci6n abierta y amplia de las 

relaciones internacionales, nos damos perfecta cuenta de que la coo

peraci6n internacional no solo toca el ámbito de la cooperaci6n rig~ 

rosamente econ6mica, ésto es la monetaria, financiera, comercial, in 

dustrial y la agrtcola sino que va más allá de lo que propusieron 

Winston Churchill y Fran~klin D. Roosevelt en los puntos cuarto y 

quinto de la Carta del Atlántico, es decir, aquella, la cooperaci6n 

internacional, se ha extendido a otras muchas áreas re.lacionadas -

en mayor o menor grado, directa o indirectamente, con la economta c~ 

mo es la cooperaci6n internacional en los terrenos de la técnica, de 

lo social, administrativo y de lo intelectual. De tal manera que todo 

lo anterior nos lleva a la inevitable y obvia conclusi6n de que el -

campo de la cooperaci6n internacional es,hoy dta, basttsimo. Alcanza 

prácticamente a todas las cuestiones imaginables. 

Sentados dichos antecedentes, procedamos a realizar un ligero est~ 

dio dirigido a examinar tanto en un marco mundial como en los region~ 

les, los aspectos primordiales de esa muy amplia cooperaci6n que las 

naciones entre sí están activamente ejerciendo en su cotidiano convi

vir. 
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c) .- ~.arco Mundial Econ6mico. Cooperaci6n Econ6mica en Materia 
Industrial, T6cnica.ooctrinas Econ6micas. 

En este apartado dnicamente estudiaremos aquellas instituciones -
internacionales id6neas que encauzan debidamente la cooperaci6n in-
ternacional en la esfera mundial. Por consabido se tiene que el cen
tro coordinador de las actividades de 6sas es la O.N.U., a cuyos ob
jetivos, funciones y capacidades ya hemos hecho referencia. 

l.- Cooperaci6n Econ6mica Internacional 

La Cooperaci6n Econ6mica entre los estados se realiza en varias -

esferas fundamentales de la vida econ6mica internacional, las que -
enseguida indicamos: 

a).- La Cooperaci6n Econ6mica en materia monetaria.- surgi6 en Ju
lio de 1944 con la Conferencia Monetaria y Financiera de las Naciones 
Unidas celebrada en Bretton Woods, New Hamtshire. Representantes de -
44 países tuvieron como tarea definida or"anizar las relaciones mone
tarias y financieras internacionales, lo que lograron con la firma -
del Convenio Constitutivo del Fondo Monetario Internacional que entr6 
en vigor el 27 de diciembre de 1945 el cual inici6 sus operaciones has 
ta 1946. 

Fondo Monetario Internacional (FMI) 

Las bases fundamentales de la cooperaci6n monetaria internacional -
radican en los objetivos básicos del Fondo que son: Promover la coope
raci6n monetaria internacional; facilitar la expansi6n y el crecimien

to equilibrado del comercio internacional; promover la estabilidad de 
los cambios y evitar las devaluaciones de índole competitivas; ayudar
a establecer un sistema multilateral de pagos y poner a disposici6n de 
los miembros del FMI los recursos del mismo. 

sus recursos están constitu!dos por un fondo de ahorro y divisas -
aportado por los países miembros. Cada naci6n miembro tiene asignada -
una cuota que determina aproximadamente su poder de voto y el monto de 
divisas extranjeras que puede adquirir para su propio financiamiento. 



90 

Los recursos originales del fondo se han ido incrementando cons
tan ternente en raz6n a una afluencia cada vez mayor de miembros y a 
las exigencias de un comercio mundial en vol1D11en ascendente, as1 c~ 
mo por otras motivaciones, El primero de marzo de 1947 sus miembros 
eran 40 y las cuotas sumaban 7,500 millones de d6lares; el 30 de -
septiembre de 1946 tenía 105 miembros y el total de sus cuotas era 
por 20,600 millones de d6lares. En 1972 contaba con 125 miembros 
y las cuotas de los misll<)s totalizaban 29,200 millones de d6lares. 

Bl FMI e Iberoam4!rica 

Bl total de los giros efectuados contra el FMI por los países -
iberoamericanos al 30 de julio de 1967, era por 2,000 millones de -
d6lares1 el saldo a esa fecha ascendía a 535 millones de ddlares, -
pues las recompensas sUJ11aban l,465 millones de d6lares. 

Los países de esta zona que mayormente habían girado contra el -
FMI en esa fecha era: Brasil con 503,400,000; Argentina con -
425 millones y chile con 235,700,000 d6lares. 

El problema de la actual estructura monetaria internacional: La 

liquidez. 

El nroblema de contar con los medios suficientes para las liquida 
cienes internacionaleR ~e n~go, no qued6 solucionado con la adopci6n 
del patr6n de cambios, oro, divisas principalmente d6lares norteame
ricanos, libras esterlinas y francos franceses, y•.las porciones de -
reserva que cada pa!s tiene en el FMI no se han incrementado. en nro 
norci6n r1tmica al aumentn sostenido de la producci6n y comercio mu~ 
diales, y no se ha hecho as! debido esencialmente a que su crecimie~ 
to ha estado sujeto firme y directamente a la extracci6n y existen-
cia de oro en el orbe, dificil la primera y escasas las sequndas. Es
to incidido en la terrible falta de contar con una reserva ideal que 
permita corregir. los desiquilibrios de la balanza de paqo de loa pai
ses, sin que 4!stos se vean en la necesidad de imponer restricciones -
que finalmente frenen el desenvolvimiento productivo y comercial in-
ternacional. 
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Ciertamente, las reservas en el período 1951-1967 han crecido -

a un ritmo más lento que el del comercio mundial, ~sto es a una t~ 
sa aproximada a la tercera parte de la registrada por la expansi6n 
en las importaciones mundiales. En efecto, en los Qltimos 20 años
el comercio internacional registró una expansión sustancial y sos
tenida, en las que las exportaciones mundiales crecieron con una -
tasa acumulativa de casi 7ti en tanto qu·e para el per!odo 1951/ --

1966, las reservas mundiales señalan una tasa media anual de creci 
miento de 2. O. 

Una solucidn parcial a la liquidez internacional: Los Derechos
Especiales de Giro (DEGl. 

En la reunidn anual de los miembros del FMI que tuvo lugar en -
R!o de Janeiro en septiembre de 1967, se aprob6 después de 4 años 
de intensos estudios y arduas negoc~ciones llevadas a ~abo en su 
inicio por el "Grupo de los Diez• -Bélgica canad! EE.UU., Francia, 
Italia, Japdn, Pa!ses Bajos, Reino Unido y los Bancos Centrales de 
Alemania y Suecia- Y m4s tarde por el resto de los miembros del -
FMI, proceder al establecimiento de los Derechos Especiales de Gi

ro. 

El documento internacional que cre6 los Derechos Especiales de 
Giro fué suscrito por el "Grupo de los Diez• exceptuando a Francia, 
el JO de marzo de 1968 en Estocolmo, Suecia y entr6 en vigor en ju

lio de 1969, después de haber sido ratificado por todos los miem- -

bros del FMI • 

Los DEG podr!n ser creados deliberadamente y a decisi6n de los -

miembros y ser~n distribuidos entre los participantes en raz6n a la 
cuota que ten.gan ~ates en el FMI. Los países que adquieran estos -
derechos, los pedr~n utilizar como narte de sus reservas mediante -
el cumolimiento de ciertas reglas. podr~n ser usados cara el oaao -
de déficits en sus balanzas, o bien oara satisfacer sus necesidades 

de reservas, intercambiando estos derechos oor otras divisas. 
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Podemos adelantar que los DEG traerán consigo una garantía oro de 

su valor y ser4n tan buenos como este metal como medio de pago i~ 
ternacional¡ quiere decir que serán emitidos en valor oro equiva
lente a un d6lar. Además este instrumento solamente puede ser us~ 
do en cierta forma y cada adici6n que de él se haga, se sumará en 
forma permanente a las reservas oficiales del mundo. 

La primordial funci6n de los DEG o "Papel Oro" será, crear la
liquidez, ésto es, tratar de asegurar un adecuado crecimiento de 
los activos internacionales de reserva, de manera que éstos se v~ 
yan ajustando continuamente al incesante aumento del comercio mu~ 
dial y al dinámico ritmo de desarrollo de la econom!a del mundo. 

En la XXIV asamblea anual de los miembros del FMI, celebrada en 
Washington durante los meses de septiembre-octubre de 1969, se - -
acord6 distribuir 9,500 millones de d6lares en "papel oro" entre -
74 paises¡ en el primer año se •activar&n" US$ 3,500 millones y -
US$ 6,000 millones en lo~ dos años siguientes. 

b.-r.a Cooperaci6n Econ6mica en materia €inanciera. En nuestros
d!as ésta se hace efectiva a través de las instituciones interna-
cionales que se mencionan abaio. 

Banco Internacional de Reconstrucci6n v FOmento (BIRFl 

El BIRF o Banco Mundial fué fundado en la l?onferencia M:>netaria 
y Finan:iera de las Naciones Unidas que tuvo lugar en Bretton Woods 
(1946) con el propósito de ayudar al desarrollo económico de los -
paises miembros haciéndoles pr~stamos para el financiamiento de in
versiones productivas. Los préstamos son hechos a los gobiernos¡ o 

a las empresas privadas con garantía de sus respectivos gobiernos. 
su capital proviene de las acciones suscritas por los paises miem-
bros siendo el monto de cada suscripci6n basado en sus recursos eco 

n6micos. 
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El capital suscrito no pagado al BANCO MUNDIAL es exigible por 

éste en caso de que lo necesite para hacer frente a sus obligaci~ 
nes, derivadas de los préstamos por él obtenidos, Esto ha permit! 
do al BIRF contar con una solvencia que le ha facilitado la coloc!!. 
ci6n exitosa de sus emisiones de bonos y pagarés en los mercados 
de capital del mundo, y se ha convertido asimismo en la fuente mSs 
importante para allegarse recursos financieros. otros recursos 
derivan de las ventas de vencimientos de sus préstamos a otros in
versionistas y de reembolsos o ingresos netos, y, naturalmente, el 
capital pagado y puesto a la disposici6n del BIRF por los pa!ses -

miembros. Al 30 de junio de 1968, la deuda pendiente del Banco In
ternacional de Reconstrucci6n y Fomento ascendía a la cantidad de 
US$ 3,290,000,000. 

Operaciones del BANCO MUNDIAL 

Durante el periodo que corre de 1947 a 1972, el BIRF ha hecho -
préstamos por un total de US$ 15,386,6 millones (excluidas las ter 

minaciones, los reembolsos y los préstamos a la CIF); esos présta
mos se han distribuido en la siguiente forma -cifras dadas en mi-
llones de d6lares de EE.UU.-

Por sector económico: Agricultura: 1551; Educaci6n 346,2; Indus 
tria: 2,630,8; población 5,0; Energ!a: 4,883.1; Telecomunicaciones: 
414.9; TUrismo 66.0; Transporte: 4,812.9; Urbanizaci6n: 5,4; Abaste 

cimiento de aqua y seguridad: 357.8; Preparaci6n de Proyectos: 313. 

Los créditos del BIF tienen como oromedio un olazo de 20 años; -
la tasa del interés es variable, ha fluctuado entre el 5,5 y el 6% 

anual, 

Otra tarea aue desemoeña el Banco Mundial, consiste en orooorcio
nar asistencia t~cnica a los aobiernos de oa!ses miembros v ~sta, se 

cresta cara orccarar clanes nacionales de desarrollo econ6mico a lar

ao olazo, aue cara inveotiaaciones reoionales o asesoramiento sobre -

orovectos esoec!ficos. 
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Corcoraci6n Financiera Internacional (CFI) 

Establecida en 1956 afiliado del BIF con el fin de complementar 
las actividades de éstos, estimulando el crecimiento del sector -
privado de las econom!as de los pa!ses miembros menos desarrolla-
dos. 

Ayudara, asociada a inversionistas privados, al financiamiento

de la organización, mejoramiento y expansión de empresas privadas 
productivas que contribuyan al· desarrollo de los pa!ses mediante -

inversiones, sin la garant!a de cumplimiento del gobierno miembro 
en cuestión, en los casos en que capital privado suficiente no se 
encuentre disponible en condiciones razonables. Tratará de relaci~ 
nar las oportunidades de inversión, el capital privado local· y ex

tranjero, y la experiencia administrativa. Tratar~ de estimular y 
de ayudar a la creación de condiciones que favorezcan el flujo de

capital privado-1.ocal y extranjero hacia .una inversión productiva 
en los pa!ses miembros. 

Los recursos de capital con que cuenta para sus operaciones, -
son el total de acciones suscritas por los gobiernos de los pa!ses 

,miembros. 

La Corporación Financiera Internacional esta facultada para ob
tener préstamos del Banco Mundial por una cifra total de 400 mill~ 
nes de dólares; en octubre de 1966 se le aprolXS la primera l!nea -
de crédito por 100 millones de d6lares. 

Asociaci6n Internacional de Fomento (AIF) 

Es igual que la CFI, tarnbi~n un organismo afiliado del BIR ( -
1960) se instituy6 con el objeto de proporcionar a los pa!ses mie~ 

.bros subdesarrollados capital en t~rminos más flexibles que.el que 
podr!an obtener en condiciones corrientes. 
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El convenio constitutivo de la AIF divide a sus miembros en -
dos grandes grupos: a),- En la parte l, se ennumeran a· los .paises 
desarrollados, ~stos pagan sus suscr ipcione·s en oro o monedas co!;_ 

vertibles, b) .- En la parte 2 se .listan a los paises subdesarro-

llados, ~stos Gltimos s6lo pagan un.diez por cien~o de sus suscrie 
ciones en oro o monedas convertibles, el· 90\ restante lo pagan en 
moneda nacional. 

Los recursos financieros de que dispone· la AIF provienen norma!. 
mente de dos cl~ses de suscripciones: ll .- suscripciones iniciales 
que han pagado los paises miembros en el momento de constituirse -
como tales. 2).- Suscripciones adicionales. Autorizadas por la As~ 
ciaci6n para ser cubiertas por los mismos pa!ses miembros. 

El Grupo del Banco Mundial - BIRF,CFI y AIF - en Am~rica Latina. 

Al 31 de marzo·de 1967 el total de las operaciones del Grupo en 

Am~rica Latina erari por 3,017.8 millones, distribuidos as1: -cifras 
dadas en mil.lenes de d61ares norteamericanos-: 

Sector Econ6mico:l,692,2. Energ1a El~ctrica:BOl.9. Transportes 
228.9. Aqricultura 95.2. Comunicacio~es: 24.3. Abastecimiento de -
Agua: 12.3. Educaci6n: 226. 

Por paises: Argentina 139.1; Bolivia: 15.0; Brasil 592.2; Chile 
232.6; Colombia 465.4; Costa Rica 53.8; Ecuador 64.0; El Salvador-

58.4; Guatemala 33.4; Guayana 0.9; Hait! 2.9; Honduras 43.6; Ja
maica 48.4 1 M~xico: 647; Nicaragua 43.7; PanamS 18.0; Paraguay: 
28.6; Per<l 210.3; Trinidad y Tobago 28.5: Uruguay 102.2: Venezue-
la 252.8; 

Por fuente de recursos: B¡F: 2797.9, AIF: 107.9. CIF: 112. 
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Fondo de Capital de las Naciones Unidas para el Desarrollo (FBUD). 

El FNUD, fue instituido en diciembre de 1966 por la Asamblea Gene
ral de las Naciones Unidas durante su vigésiMo primer periodo ordi 
nario de sesiones, debiendo comenzar sus operaciones en enero de -
1968. 

El propósito del Fondo de Capital es ayudar a los paises sub
desarrollados a desarrollar sus economías suplementando sus exis-
tentes fuentes de recursos de capital por medio de donaciones y 

préstamos, éstos proporcionados a largo plazo y sin intereses o a 
bajas tasas de interés. La asistencia econ6mica se dirigir& al l~ 
gro de un crecimiento acelerado y sutosostenido de las economtas -

nacionales de esos pa!ses, y se orientará a la diversificación de 
las mismas; pero tornando muy en consideración que el progreso eco
nómico y social está necesariamente basado en el desarrollo indus-
trial. 

La asistencia econ6mica se presta a un Estado miembro de las 
Naciones Unidas o a sus agencias especializadas o un grupo de Est~ 
dos miembros o a una entidad autorizada que actae dentro de un Es
tado miembro, y podrA tal asistencia sustentar planes generales de 
desarrollo o convenir a un plan general, y no es necesario limitar 
la a proyectos espec!ficos. 

La asistencia que otorga el FNUD se encuentra coordinada con

otras fuentes de recursos económicos, el fondo de capital mantiene 
estrechos contactos con las comisiones econ6rnicas regionales de -
la O.N.U., con los organis~os especializados de ésta, y con la or

ganizaci6n de las Naciones Unidas para el Desarrollo Industrial y 

con los bancos regionales de desarrollo. 

Los recursos o fondos para sus operaciones son financiados 
por contribuciones voluntarias, provenientes de los qobiernos o de 
otras fuentes. A la primera conferencia informativa, celebrada en 
octubre de 1967, asistieron representantes de 64 pa!ses, on ella-
los qobiernos de 21 paises se comprometieron a contribuir con 
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US$ 1'319,910, En la segunda qonferencia informativa efectuada en -
noviembre de 1968, los gobiernos de 31 países se comprometieron a -
contribuir con la cantidad de US$ 1 1 356,716. De 135 países invita-
dos a asistir, 74 no estuvieron representados en la dltima conferen 
cia. 

Concluyendo, las contribuciones alcanzaban hasta como por fe-
brero de 1969 US$ 2'676,626, Obviamente las operaciones no han pod! 
do iniciarse. 

La cooperaci6n econ6mica en mate ria comercial. Esta .se encauza
en el marco mundial fundamentalmente a través de dos instituciones -

internacionales, las que enseguida trataremos. 

Acuerdo General sobre Aranceles Aduaneros y Comercio (AGAAC- -

~). 

El AGAAC, más conocido por sus siglas en inglés GATT (General -
Agreement on Tariffs: and Trade), que es en esencia un tratado mult! 
lateral intergubernamental abierto que entraña derechos y obligacio

nes recíprocas para las partes contratantes, ~sto es, un ~6digo co-

m~n internacional de condu~ta que regula sus relaciones comerciales, 
se firm6 el 30 de octubre de 1947 con Ginebra"y entr6 en vigor el -
lo.de enero de 1948, sus fines son: Elevar los niveles de vida, lo-

grar el empleo pleno, comentar los recursos del mundo, expandir la -
producci6n y el intercambio de mercancías y fomentar el desarrollo -
econ6mico, 

orgánicamente hablando el GATT es, una pseudo-organizáci6n in-

ternacional, pues carece de constituci6n y estatutos, pero sin emba! 
go cuenta con una secretaría general que se sncarga de facilitar las 
negociaciones y de ayudar a organizar las reuniones peri6dicas, reg~ 

la,rmente una al año, de las partes contratantes. Estas en un princi
pio fueron 23, actualmente son 76 y 14 m&s asociados en distintas -
formas{ entre todos ellos representan una participaci6n en el comer

cio mundial de aproximadamente el 85\, 
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Concretando el GATT se ha convertido por la fuerza de los he
chos en un marco en donde se concentran los esfuerzos para armoni
zar las pol!ticas aduaneras. 

En efecto, la réducci6n y consolidaci6n de los derechos de - -
aduana, que son dos de las medidas y que específicamente recomienda 

el Acuerdo General para alcanzar sus objetivos, han sido negociadas 
en 6 conferencias arancelarias. 

El GATT, mantiene un mecanismo para regular lo referente a la 
supresi6n de las restricciones cuantitativas a la importaci6n y exa
minar el aspecto de las subvenciones a la producci6n nacional y a -
las exportaciones. 

Igualmente se ocupa de solucionar las diferencias entre las pa~ 
tes contratantes y de estudiar la liberaci6n comercial por medio de
las zonas de libre comercio y de las uniones aduaneras. Atiende cue~ 
tienes determinadas en materia comercial, asimismo ha tenido acasi6n 

de tratar lo referente a la salida de excedentes y de r~ducir los -
obstáculos administrativos al comercio y finalmente realiza una in-
tervenci6n destacada en los planes comerciales de los pa!ses en v!as 
de desarrollo. 

Ciertamente es un hecho que los pa!ses subdesarrollados como -

partes contratantes del acuerdo general, han ocupado en el GATT una 
posici6n importante por su nfunero y por el gran problema que repre-
senta en s! la expansi6n de su comercio y el incremento de su desa-
rrollo econ6mico, ello ha procurado que el GATT haya prestado y pre~ 

te cada vez mayor atenci6n a dichos problemas y trate de darles sol~ 
ci6n. Al iniciarse la década de los años SO se dieron los primeros 
pasos encaminados a remover o reducir aquellos impedimentos que lim! 
tan el comercio de exportaci6n de los pa!ses en v!as de desarrollo. 
Posteriormente quiso llevar más allá estos prop6sitos y elabor6, en-
1958, un plan que lanz6 bajo la denominaci6n de "Programa para la -
Expansión del Comercio". AGn m&s tarde, en mayo de 1963 ide6 con los 

mismos fines "El Programa de Acci~n". 
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En mayo de 1963 los ministros reconocieron que se necesitaba

un marco jurídico e institucional adecuado para que las partes co~ 
tratantes puedan llevar a cabo la obra de expansión del comercio 
de los países poco desarrollados. De esta manera se llegó en•novie~ 
bre de 1964 a un acuerdo sobre el texto de la nueva parte del acue~ 
do general la cual contiene disposiciones en materia de comercio y 

desarrollo. La nueva parte (IV) se incorporó oficialmente al GATT -
en febrero de 1965¡ entró en vigor en junio de 1966. 

Adem~s, junto a esa amplia pol!tica de comercio y desarrollo -

que hemos descrito, existe otra aprobada por los ministros desde --
1963 que consiste en estudiar en forma individual los planes nacio
nales de desarrollo, con el objeto general de presentar el potencial 
de exportación de los pa!ses poco desarrollados. 

A todo lo anterior, hay que agregar que el centro de Comercio 
Internacional que los gobiernos miembros del GATT fundaron en el año 
de 1964. Este Centro proporciona a los países subdesarrollados un -
servicio consultivo oportuno y extenso de información y promoción c~ 
mercial con el fin de que puedan intensificar su comercio de export~ 
ción. 

El Comercio Mundial en la postguerra. 

Sin pretender hacer un examen minucioso de la evolución del co-
merico mundial en la postguerra, sino sólo presentar algunas observa
ciones simples y obvias que arrojan dichos cuadros, las siguientes: 
1) el comercio mundial ha aumentado notablemente en los dltimos años 
2) los países del mundo no se han beneficiado en la misma proporción 

3) el valor total de las exportaciones de los países desarrollados -

con economía de mercado ha representado aproximadamente entre un 65% 
y un 70% del valor total del comercio mundial, queriendo ello signi
ficar que los países desarrollados han mantenido el mismo ritmo de -
crecimiento en su comercio exterior -visto en total que el ritmo que 
ha sostenido el comercio internacional en su totalidada una tasa ac~ 
mulativa de casi el 75 anual-,4) el valor total de las exportaciones 
de los países de planificación económica centralizada ha pasado de -

representar aproximadamente un 5% del valor total de comercio mundial 
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5) el valor total de las exportaciones de los países en v!as de 
desarrollo ha pasado de ser aproximadamente un 30\ del valor total -

del comercio mundial en 1948 a un 23\ en 1960 y a un 19\ en 1966 lo 
que indica una disminuci6n paulatina de la participaci6n de los pa1-
ses subdesarrollados en el comerico internacional despu@s de la se-
qunda Guerra Mundial hasta nuestros d!as. 

Concluyendo: la disminucidn persistente que ha sufrido la part! 
cipa_cidn de los pa1ses en desarrollo en el comerico mundial, y que -
manifiesta un gravísimo problema por las consecµencias que implica -
frenar en vez de impulsar el crecimiento econ6mico de estos pa1ses, 

entre ellos, es la cuesti6n o asunto primordial a resolver por la -
UNCTAD, esto es, tratar de solucionar globalmente, como instituci6n 
internacional de comercio de 1ndole general que es, los innumerables 
problemas del comercio internacional en y con relaci6n al desarrollo 
econ6mico, lo que realmente constituye un reto de dimensi6n incalcu
lable al impetuoso espiritu de la cooperaci6n econ6mica internacio-
nal que prevalece en nuestra·@poca, 

La Cooperaci6n Econ6mica en ~~teria Industrial. 

Organizaci6n .ae las Naciones Unidas para el Desarrollo Indus- -
trial (ONUDI) . 

La ONUDI, establecida en 1966 por la Asamblea General de la - -
ONU como organismo aut6nomo en el seno de ~sta, comenz6 a trabajar -
el lo.de enero de 1967 con el prop6sito de promover el desarrollo i~ 
dustrial estimulando la movilizaci6n de los recursos nacionales e i~ 
ternacionales y de ayudar a los pa1ses subdesarrollados fomentando y 
acelerando su industrializacidn, particularmente el sector manufactu 

rero. 

Actividades de la ONUDI: 

Los programas operacionales de la organizaci6n de las naciones

unidas para el desarrollo industrial son financiados de las contribu 
cienes voluntarias de los qobiernos, del programa de las Naciones --
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Unidas para el desarrollo, y del programa regular de asistencia té~ 
nica de las Naciones Unidas. Actualmente el programa operacional d! 
nominado servicio Industrial Especial ( SIE ) de la ONUDI está - -
prestando su ayuda a varios proyectos de industrializaci6n en varios 
pa!ses en desarrollo. 

La cooperaci6n econlSmica en materia agr!cola. Esta corre a car
go de la instituci6n internacional denominada Organizaci6n de las N! 
cienes Unidas para el Desarrollo de la Agricultura y la Alimentaci6n, 
conocida por sus siglas en ingl~s como FAO (Food and Agriculture org! 
nization of the United Nations) • 

La Fao es el más ~ntiguo organismo especializado de las nacio-
nes Unidas, fué establecido el 16 de octubre de 1945, durante una 
conferencia celebrada en Quebec, Canadá, por 44 países miembros fun
dadores hasta 1975 contaba con 125 países miembros de pleno derecho 

y con dos países más en calidad de asociados. 

Tiene como objetivo elevar los niveles de nutrici6n y los nive
les de vida; asegurar el mejoramiento en la eficiencia d~ la produc
ci6n y distribuci6n de todos los alimentos y productos agrícolas de 
granjas, bosques y pesca y mejorar las condiciones de vida de los h~ 
bitantes de los pa!ses; por esos motivos, contribuir a la expansi6n 
de la econom!a mundial. 

Actividades. Desde su fundaci6n la FAO ha venido acometiendo
con todo empeño sus quehaceres a nivel. nac~onal y mundial; vrg.: 

Promueve el desarrollo de los recursos bSsicos del suelo y del agua; 
lucha tenazmente por estabilizar el mercado internacional de mate- -
rias primas; fomenta el intercambio de nuevos tipos de plantas; pro

paga las técnicas más avanzadas; combate las epidemias de animales -
enfermos; fomenta el desarrollo y la utilizaci6n de los recursos del 

mar; proporciona asistencia técnica en los campos de nutrici6n, admi 
nistraci6n de alimentos, erosi6n del suelo, reforestaci6n irrigaci6n, 

producci6n de fertilizantes, etc. etc. etc. 
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Pero al lado de esas actividades de car4cter general, la FAO -
toma parte en otras tantas actividades espec!ficas como son: 

La Campaña Mundial contra el Hambre, lanzada el primero de - -
julio de 1960 por cinco años, fué extendida en 1965, y en octubre -
de 1968 se decidi6 prolongarla por toda la Segunda ~cada de las N~ 
ciones Unidas para el Desarrollo ( 1971-1980 ), Bajo la direcci6n -
de la FAO y en cooperaci6n con los gobiernos, las Naciones Unidas y 

sus organismos especializados, y las organizaciones no gubernament~ 
les, la Campaña se esfuerza por crear un conocimiento universal de
los problemas del hambre y de la malnutrici6n y de dar nuevo !mpetu 
a la lucha contra ellos. A fines de julio de 1968, de 700 solicitu

des para proyectos relacionados con los programas de la Campaña, --
300 hab!an recibido atenci6n, y las contribuciones para los proqra

mas de la misma, en numerario y otras promesas, alcanzaban aproxi~ 
damente 44 millones. Comités nacionales en 87 paises estSn activa-
mente apoyando las actividades de la Campaña. 

El Programa Mundial de Alimentos (PMA) , establecido en 1963 -
por un per!odo experimental de tres años, fu~ indefinida~ente am-
pliado en 1965. El PMA es un esfuerzo conjunto de las Naciones Un~ 
das y de la FAO para proporcionar alivio emergente y estimular el

desarrollo econ6mico y social por medio de ayuda en forma de alime~ 
to. Desde su empiezo en 1963 hasta el 30 de septiembre de 1968, el 
Programa hab!a proporcionado ayuda en alimento para 303 proyectos -
en 74 pa!ses por un valor de US $ 328, 9 millones: 77 en Africa, --

75 en Asia, 43 en América Latina y el caribe y 108 en el Cercano 
Oriente, Africa del Norte y Europa. Adem~s 71 operaciones alimenti
cias urgentes hab!an sido comprometidas en 47 pa!ses con un costo -
cercano a los US $ 57 millones. Al 30 de septiembre de 1968, las 

contribuciones voluntarias hechas disponibles por los qobiernos su
maban casi US $ 284 millones, en tanto que a mediados de noviembre
de 1968, los compromisos del PMA totalizaban US $ 284 millones. 

El programa cooperativo con el Banco Internacional de Recons-
trucci6n y Fomento que la FAO comenz6 en 1964 con el fin de identif~ 

car y fomentar posibles inversiones en programas de desarrollo agr!

cola. 
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Al 30 de junio de 1969, 312 misiones hab!an sido enviadas y unos -

160 proyectos asistidos. Desde que se inició el programa al 30 de 
septiembre de 1969, 39 proyectos agr!colas en 20 diferentes pa!ses 
han atra!do préstamos del BIRF, o créditos de la AIF, aprobados -
por un total de us $ 398 millones. 

El Programa Cooperativo Industrial de la FAO, que fué fundado 
en 1966 para estrechar lazos entre ella, la industria privada y -
los gobiernos, va suministrando información en el campo abierto de 
las inversiones, y trabaja con los gobiernos en la eliminación de

los obst!culos a las mismas. 

El Fondo Especial del Programa de las Naciones Unidas para el 

Desarrollo (PNUD) y la Asistencia Técnica. En 1968 la FAO supervi
só el gasto de aproximadamente us $ 46 millones en dinero del Fon
do Especial del PNUD, dedicados a 213 proyectos operacionales. Ba

jo la Asistencia "l\1cnica del PNUD, 650 proyectos fueron llevados a 

cabo con un costo de alrededor de US $ 13,5 millones. 

Cooperación Téunica Internacional 

La cooperación técnica especializada entre las naciones, al -

igual que la cooperación económica internacional, se hace patente
en varias esferas de la vida internacional, las siguientes: 

Primero.- La cooperación técnica en materia metereol6gica. Es 
ta se desarrolla por medio de la Organización Metereológica Mun- -
dial (OMM), agencia especializada de las Naciones Unidas fundada -
el 11 de octubre de 1947, fecha en que· se suscribió su Convenio -

Constitutivo que entró en vigor el 23 de marzo de 1950. La OHM es
sucesora de la Organización Metereológica Internacional (OMI) est~ 

blecida a finales del siglo XIX. 

Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD). 

El PNUD, que consolidó en una sola empresa el Programa l\mplia

do de Asistencia Técnica de las Naciones Unidas (OPEX) -fundado en-

1949- y el Fondo Especial de las Naciones Unidas -fundado en 1958-
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se instituy6 para auxiliar a los pa!ses subdesarrollados a aumentar 

la capacidad de riqueza productiva de sus recursos naturales y hum! 
nos sosteniendo proyectos econ6micos y sociales, con preinversiones, 
ayuda y asistencia técnica. 

Orqan:l.zaci6n Internacional del Trabajo (OIT). 

Los propósitos de la OIT se resumen as!: contribuir al esta-
blecimiento de una paz duradera promoviendo la justicia social¡ m~ 
jorar, a través de la acci6n internacional, las condiciones de tra

bajo y los niveles de vida y ser promotora de la estabilidad econ6-
mica y social. 

Actividades de la OIT: 

La Conferencia Internacional del Trabajo, órgano rector de la -
OIT, durante sus reunfones anuales ha venido elaborando un •c6digo -
Internacional del Trabajo" que consiste en una serie de normas y CO:!_ 

tumbres a usos fijados en "convenciones" y "recomendacione~"· Hasta 
fines de 1967, la Conferencia hab!a celebrado Sl reuniones en las -
que aprob6 128 convenciones que hab!an recibido 3338 ratificaciones • 

. Las convenciones y recomendaciones versan sobre: Condiciones genera
les de empleo, horas de trabajo, salarios mínimos, vacaciones con p~ 
ga, protecci6n a marineros, condiciones de empleo de las mujeres y -
de los jóvenes, igualdad de remuneraci6n para las mujeres por traba

jo de igual valor, trabajo noct\1rno, protecci6n a la maternidad, 
edad m!nima, examen médico y protecci6n a los j6venes, seguridad so-
cial, derechos sindicales, trabajo forzoso, migraciones etc.etc. 

Organi zaci6n Mundial de la Salud (OMS) 

Actividades de la OMS: 

La OMS lleva a cabo una triple labor de servicios mundiales, 

asistencia individual a los pa!ses y estimulo a las investiqaciones -
médicas. Estos servicios, los que benef lcian a todos los pa!~es, in-
cluye servicio de informaci6n d!a con d!a en caso de viruela, peste, 
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cólera y otras importantes enfermedades internacionales. Y la publi
cación de la lista internacional de causas de enfermedades, males y 

muerte en la que la mayor!a de las naciones basan sus estad!sticas -

de salud. La asistencia d,ada individualmente a los paises a sus re-
querimientos proporciona, por ejemplo becas para estudiar en el ex-
tranjero, auxilio para erradicar la malaria o ayuda en el mejoramie~ 

to de servicios especializados tales como aquellos para la salud me~ 
tal. Entre sus actividades de estimulo a la investigación médica, -
la OMS tiene convenido que para la investigación del cáncer y enf er
medades del corazón éstas se están realizando sobre los mismos prin
cipios en los diferentes paises y tiene organizada una red de labor~ 
torios internacional que identifica las enfermedades orgánicas, mej2 
ra las vacunas y prepara investigadores. 

Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF) 

Tiene como objetivo ayudar a mejorar las condiciones generales
de vida de la niñez y juventud de los pa!ses en desarrollo, prefere~ 
temente auxiliándolos en aquellos proyectos que forman parte de sus 
proqramas de desarrollo nacional. La asistencia, que dnicamente se -
presta a solicitud de sus gobiernos, se administra en ramas tales º2 
mo: Salud, Nutrición, Bienestar Social, Educación y Preparación Voc~ 
cio~al. Está comunmente asistiendo en 120 pa!ses. 

Cooperación Económica en América 

En el hemisferio Occidental la cooperación entre las Repdblicas 

Americanas es bastante extensa, aunque sin llegar al grado de diver
sificación y adelanto que han logrado los pa!ses europeos. Ciertame~ 
te la mayor!a de las Instituciones Internacionales creadas en Améri
ca están enfocadas al campo de la Cooperación Económica y Social, 

las demás se ocupan de cuestiones pol!ticas, y otras de aspectos 

t~Cnicos y administrativos. 

En el Continente Americano trabaja: La Comisión Ecori6mica para 
América Latina (CEPAL). Fundada por el consejo Económico y Social de
las Naciones Unidas (1948) con sede en Santiago de Chile. 
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OTROS ASPECTOS DE LA COOPERACION INTERNACIONAL 

Como otros aspectos de la Comisi6n Internacional en general, -
podemos consignar sumariamente los siguientes: 

Primero.- Las innumerables organizaciones internacionales priv~ 
das, tanto mundiales como regionales, que se han propuesto promover, 
encauzar e impulsar.la cooperaci6n humana, ya no digamos internacio
nal, en sus diferentes campos. 

De manera que sustentando lo anterior podemos apuntar que, to-
mando s6lo en consideraci6n las más conocidas organizaciones intern~ 
cionales privadas que trabajan a nivel mundial en el orbe existen: -
111 encargadas de asuntos gubernamentales, políticos y econ6micos; 
110 ocupadas en aspectos comerciales e industriales; 93 avocadas a -
la agricultura, silvicultura y pesquería; 59 a cuestiones tecnol6gi
cas, 37 que,•manejan lo referente a la prensa, radio, televisi6n y t!:_ 
lecomunicaciones; 47 al transporte, 43 de naturaleza jurídica; 60 d! 

rigidas al bienestar y seguridad social; 159 encaminadas a la medie! 
na y salud pdblica; 82 con carácter educativo; 101 destinadas a la -
ciencia (naturales); 72 en ciencias sociales y estudios humanísticos; 

52 en religi6n y ~tica; 20 al turismo; 55 que tratan de las artes; -
24 que atienden a j6venes y estudiantes, Todas ellas hacen un total
de 1165 organizaciones internacionales privadas. 

Segundo.- Concentrando nuestra atenci6n en materia de coopera--
ci6n econ6rnica internacional, encontramos otros cuerpos capaces de -

canalizar esta cooperaci6n. No se trata ya de organizaciones intern~ 
cionales pOblicas ni privadas, nos referimos a las Instituciones Fi
nancieras de los países desarrollauos, las cuales dtendiendo dl or!

gen mayoritario de sus recursos financieros las podemos clasificar -
en dos grandes grupos: 

a).- Instituciones u Organismos Financieros Pdblicoa (guberll!, 
mentales), Entre ellos podemos mencionar fundamentalmente a la agen

cia para el desarrollo internacional de Estados Unidos; La Corpora-

ci6n para el Desarrollo de Commonweatlh, del Reino Unido; El Kredis

tanstalt de fur Wiederaufbau, de la Repdblica Federal Alemana; La --
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Caisse Centrale de Cooperation econ6mique, de Francia; la Corpora

_ción Alemana de Cooµeración Económica, de la Repdblica Federal Al~ 
mana; el Banco de Inversión de los Países Bajos, de Holanda; y el
Export-Import Bank of Washington (EXIM-BANK), de Estados Unidos. 

Estas instituciones, en términos generales, tienen como obje

tivo principal el suministrar financiamiento a los países en desa
rrollo a través de la administración de los programas de asisten-
cia económica de sus respectivos gobiernos. 

b).- Instituciones financieras privadas. Como prototipo de e~ 

tas tenemos: la International Basic Corporation ( IBEC ), fundada
en 1947 por los hermanos Rpckefeller, y al Grupo de Desarrollo de
la Comunidad Atlántica para la América Latina (ADELA), constituída 
por ml!.s de 150 importantes empresas industriales, financ'ieras y -
t~cnicas de Europa, América del Norte y Japón. Esta es en sentido 

estricto una organización internacional privada. 

Tales instituciones encauzan tecnología y financiación para
la promoción de proyectos orientados al desarrollo de los países -
subdesarrollados. ADELA cuenta con una filial, ADELATEC, que pro-
porciona servicios completos de asesoría técnica. 

Cabe también mencionar aquí a las instituciones financieras -
privadas especializadas en inversiones en el exterior, las que po

demos subdividir a su vez en dos ramas: l) Las que operan esencia~ 
mente como bancos de fomento para los países en desarrollo: Compag 
nie fra~coise pour l'outre mer (francesa), Compa9nie s~nérale de -
narticination et d'enterprise (francesa) Barclays overseas Develo~ 
ment Corporation (inglesa), COI Development Corporation(inglesa);-
2) las que, aunque concentradas en las inversiones en los países -
desarrollados,han mostrado creciente interés en las empresas prom~ 

t~doras en los países en desarrollo, estas dltimas comprenden bási 
camente a las denominadas corporaciones de las Edge Act de los Es
tados Unidos: Banamerical International Finance Corporation, Ban-
kers lnternational Financing Company, Chase lnternational Invest-
nent Corporation, Chemical lnternational Finance, First National -
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City overseas Investment Corporation, International Bank of Detroit, 

Irving International Financing Corporation, Manufacturers Hanover I~ 

ternational Finance Corporation, Morgan; Guarantee rnternational Fi
nance Corporation, Marine Midland International Corporation, Boston
overseas Financial Corporation, Company for rnvestinq Abroad, Conti
nental International Finance Company, First Chicago International F~ 
nance Corporation, First Pennsylvania OVerseas Finance Corporation -
Mellon International Finance Corporation, Philadelphia rnternational 
Investment Corporation y la Provident Tradesmens rnternational Corp2. 
ration. (122). 

Tercero.- Las"sociedades internacionales''. Un nov!simo hecho pr2. 
dueto de los problemas inherentes que acarrea la desigualdad resulta~ 
te del dominio de la tecnolog!a y la necesidad ineludible actual de -
transferirla junto con el capital, ha tra!do como consecuencia que -
los gobiernos y las empresas en los pa!ses desarrollados y en desa-
rrollo más pequeños se ven as! inclinados a favorecer una •organiza-
ci6n internacional de la industria" en la que se concilien sus conti

nuaA necesidades de una contribuci6n en tecnolog!a y capital por par
te de las empresas extranjeras y sus objetivos de innovaci6n y desa-
rrollo aut6nomo. 

Por lo que uno de los fen6menos institucionales prometedores en
este sentido es la aparicidn de las llamadas sociedades internaciona
les. Son compañ!as que extienden sus operaciones a tantos pa!seA que 
sus intereses econ6micos no pueden identificarse ya con sus pa!ses de 
origen, AOn cuando tales compañ!as retengan la plena propiedad y todo 
el control administrativo de sus filiales extranjeras, el propio au
mento de sus compromisos externos les impelen a tratar de equilibrar 
los intereses posiblemente antagdnicos de sus distintas filiales na
cionales. 

El fen6meno internacional que representa la existencia de tales 
sociedades internacionales no pasará de que lo hayamos apuntado, --
pues representa por ahora algo extraordinario que quizá, nos atreve

mos a pronosticar, será en un futuro pr6ximo un hecho coman y gener~ 

lizado. El proceso de estructurar.i6n institucional que traiga consi

go el nacimiento y proliferaci6n auténtica de sociedades internacio
nales 
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es complejo y polifacético y fundamentalmente dependerá de las nece
sidades de cooperaci6n que la vida internacional vaya imponiendo. 

Cuarto.- La financiaci6n del desarrollo econ6mico. 

Es bien sabido que a partir ·de la Revoluci6n Industrial, Occ~ 
dente se coloc6 definitivamente a la cabeza de la Hi~toria y, desde 

ese momento, cobr6 una enorme ventaja sobre el resto del pl~neta. -
Claro que los pa!ses ricos y los pobres ya exist!an pero, a par
tir de entonces, los ricos se hicieron m&s ricos y los pobres se vo~ 
vieron m4s pobres: la riqueza y la pobreza se internacionalizaron. 

Ahora, mucho más cerca de nosotros, hemos visto el surgimiento

de la Revoluci6n Cient!fica y Tecnol6gica. Una de las consecuencias 
principales, en el terreno pol!tico-social, de esta Revoluci6n, más 

· impresionante si cabe que la industrial, es que las poblaciones de
los pa!ses industri~les siguen aumentando su bienestar y las gentes 
de los pa!ses subdesarrollados si no empobrecen más, por lo menos se 

han quedado como estaban. 

En el &rea de los pa!ses de abundancia se encuentran los Esta-
dos Unidos, un sector importante del Commonwealth, Inglaterra, buena 
parte de Europa, y la URSS. China se esfuerza por alcanzar un desa
rrollo industrial s6lido. Ios pobres son los otros, todos los demás, 

el resto del mundo. No debemos olvidar al Jap6n que se encuentra en

tre los primeros. 

Tales p4rrafos nos explican, en cierta manera, el origen de la -
riqueza y pobreza de las naciones en la Epoca Moderna y en la Epoca -
Actual, y nos ayudan a comprender mejor lo relativo a la financiaci6n 
del desarrollo econ6mico a partir de la Segunda Guerra Mundial. 

Ciertamente, los recursos, fondos o asistencia econ6micos aunque 

no suficientes, que los paises industrialmente adelantados proporcio
nan a los pa!ses subdesarrollados para su desarrollo econ6mico y so-
cial, constituye una de las formas de cooperaci6n internacional m4s -
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.illlportantes hoy en d!a; pues bien, trataremos de hacer a grossn mo

do un enfoque respecto a la transferencia internacional de recursos 
económicos de los pa!ses ricos a los pobres bajo las observaciones 
siguientes: 

Terminada la Segunda Guerra Mundial, los pa!ses de la Europa -
Occidental desvastados por ella, recibieron de los Estados Unidos -
a través del Programa de Recuperación Económica (PRE) o.Plan Mar- -
shall, asistencia económica que ascendió a un total aproximado de -
$ 14,000 millones de dólares entre el 16 de abril de 1948 y el 20 -

de septiembre de 1951, fechas en las que se inició y terminó ofi- -
cialmente dicho plan. 

Europa Occidental resurgió en un santiamén económicamente muy
fuerte y de inmediato pasó a ser de receptor de ayuda económica a-. 
proveedor de la misma. Con Japón sucedió algo semejante, 

Entre 1951 y 1959 inclusive, los pa!ses desarrollados con eco

nom!a de mercado exportaron ~apital por un total neto d? $ 53,786 -
millones de dólares, los cuales se distribuyeron as!: $ 13,485 mi-
llenes de d6lares quedaron en poder de los pa!ses importadores de -
capital; ·1os $ 39,999 millones de dólares sobrantes constituyen la 
corriente neta de fondos al resto del mundo, la cual, a su vez, se 
dividió as!: $ 6,302 millones fueron contribuciones netas a los or
ganismos financieros internacionales¡ $ 1,249 millones integraron -
la corriente neta identificable de fondos a econom!as de planifica
ción econ6mica centralizada1 y los $ 32,448 millones de dólares re! 
tantea constituyeron la corriente neta de fondos tÍ' los patses insu
ficientemente desarrollados. 

Por el tiempo de 1954 a 1960 inclusive, los pa!ses de planifi
caci6n económica centralizada prestaron asistencia a los pa!ses su~ 
desarrollados por un total de $ 3, 198 millones de dólares, de los -
cuales $.3,113 correspondieron a créditos y$ 85 a subsidios. Los -
$ 3,198 millones se distribuyeron as!: $ 241 en pa!ses africanos, -
$ 232 en América Latina: $ 1,027 en Oriente Medio¡ $ 1,698 en A~ia

sudoriental. 
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Por otra parte, de 1947 a 1957 el movimiento de capital den-
tro de los paises de planificación económica centralizada fué en -
general éste: China (Continental),Checoslovaquia, Alemania orien-

tal, la URSS y o.tras paises facilitaron 4, 729 millones de d6lares 
en créditos de asistencia económica que se distribuyeron en la si

guiente forma: 2,824 fueron recibidos por Albania, Bulgaria, nun-
gr!a, Polonia y Ruman!a1 l,905 los recitieron Mongolia, Vietnam.-
del Norte y Corea del Norte. 

En 1960, los 'paises con economía de mercado exportadores de -
capital, exportaron capital por un total neto de 8,470 millones de 
d6lares de los cuales l, 813 los recibieron los paises desarrolla
dos importadores de capital¡ 538 los organismos internacionales¡ 
148 los países con planificaci6n econ6mica centralizada y los paí
ses insuficientemente desarrollados ~,855 millones. 

La manera como se distribuyó la ayuda a las zonas subdesarro
lladas fué la siguiente: Africa excepto el Conqo y Liberia, 870; -
América Latina excepto Cuba, 547 y otros países como España,Grecia 
Irlanda, Islandia,Portugal, 734. 

En el año de 1961 los países con economia de planificaci6n -
centralizada prestaron ayuda econ6mica bilateral a los paises sub
desarrollados por un total de 933 millones de dólares. 

Entre 1958 y 1961, los crl!ditos brutos de asistencia económi

ca concedidos por los países con economía de plantificaci6n centr~ 
lizada fueron hechos as!: Alemania Oriental, China, Checoslovaquia 
URSS y otros países, facilitaron 2,307 millones de d6lares mismos
que se repartieron de este modo: l,169 se enviaron a países de Eu
ropa Oriental y l,138 a China, Mongolia, Vietnam del Norte y Corea 
del Norte. 

A~ora bien, la entrada neta de recursos entre los años 1963 -

1966 a los paises en desarrollo lleg6 a 24,433 millones de dólares 
mismos que por razones económicas se distribuyeron as1: Africa, --
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6,718, America Latina 4,270 y Asia 12,512 • 

Conviene señalar que entre los mismos paises en desarrollo -
se da el fen6meno de transferencia mutua de recursos econ6micos. 
Esta ha adoptado dos v!as: 

La Cooperaci6n Técnl.ca Internacional, facilitando tecnicas o 
capacit!ndolos. El Plan Columbo es el que se ha encargado de org!!. 
nizar quit!ndolos. 

Para concluir con este inciso necesita~os indicar: 

Que las cifras anteriores las hemos proporcionado en ndmeros 
redondos y que no realizamos conciliaci6n contraria alguna sobre -

las mismas. Nos propusimos solo presentar una visión panor§mica, 
a modo de ilustraci6n, de la financiaci6n del desarrollo P.con6mico. 

Que la otra cara de la corriente de recursos de los paises de
sarrollados a los paises en desarrollo, la constituye la corriente 
inversa de recursos, es decir ; el reembolso y paqo de los recursos 
previamente puestos a ~isposici6n del país en desarrollo por Compa
ñ!as y gobiernos extranjeros,y por instituciones internacionales -
-recursos que pueden salir qe un país en desarrollo de tres mane-

ras distintas. La primera es a traves de la amortizaci6n de la deu
da externa y en sus diversas formas. La segunda refleja el movimie~ 
to de capital nacional hacia diversos tipos de inversiones fuera -
del pais. La tercera consiste en una corriente de ingresos m!s bien 
que de capital representada por el paqo derivado de la utilizaci6n
de capital extranjero en la economía interna. 

Por otra parte hay que señalar, que la corriente de recursos -
econ6micos de los países adelantados a los países atrasados, no ha

logrado alcanzar el objetivo mínimo de la OllU la cual ha propuesto 
en el seno de la Asamblea General y en la Conferencia de las Nacio
nes Unidas sobre comercio y desarrollo. 
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Las ·doctrinas ecot!l5micas en la Epoca Actual. 

Corres~ondenos estudiar las doctrinas económicas de la Epoca 
Actual, para ello debemos tener presente lo que expusimos en el -
capitulo anterior al tratar lo referente a las doctrinas económi
cas de la Epoca Contempor&nea, pues es ahora el momento oportuno 
de desarrollar los puntos que en esa ocasión dejamos pendientes,
por las razones que en la misma dimos, y de ocuparnos de otros -
nuevos. Advertido lo anterior, entremos en materia. 

A.- Neoliberalismo o neosocialismo (económico). 

El tan maravilloso mecanismo que parecia haber descubierto -
en materia económica la Escuela de Manchester (basados en los 
eternos principios de la libertad, el interés individual y la pr~ 
piedad), para la realización de un ideal superior de armonia so-
cial, no trabajó, no funcionó como precisamente se creta. TUvo 
grandes fallas. 

Ciertamente las "leyes naturales• no dieron los resultados -

hipotéticos que de ellas se esperaban. Para comenzar, fueron des
naturalizadas no tanto por la acción del Estado, en un principio, 
como por obra de los propios capitalistas. Muestra de ellos es la 
organización de monopolios y carteles que anularon la libre comp! 
tencia y dieron car~cter artificial a los precios, desvirtuando -
los efectos de la ley de la oferta y la demanda. El capitalismo -

demostró ser incapaz de frenar oportunamente el apetito de lucro 
y, por énde la producción y el ritmo de funcionamiento y control
mutuo de los factores del mercado result6 demasiado lento. Al so

brevenir la sobreprcducción con ca!da de precios y desocupación -
y antes -mucho antes- que hubiese intervenido la ley de la oferta 
y la demanda como requlador, las depresiones económicas, las cri
sis, hab!an hecho presa en la sociedad,con todos sus rigores. 

Ante tal situaci6n, el capitalismo (liberalismo) comprendió

que, para sobrevivir, tenia que modificar su sistema. 
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As! lo hizo, y esa posibilidad produjo el neoliberalis~o o neosocia
lismo como doctrina: conjunci6n de elementos de liberalismo y del so 
cialismo. 

Hablamos de neoliberalismo o neosocialismo; en efecto, propiame~ 
te se trata de una sola doctrina que podr!amos denominar neoliberal, 
o bien neosocialista, segGn que se trate de un liberalismo -capitali~ 
mo- socializado, o de un socialismo -ortodoxo- liberalizado. Esto es, 
que la doctrina liberal al haber perdido parte de su pureza y habien
do aceptado postulados de la doctrina socialista, se ha transformado
en un neoliberaiismo (liberalismo socializado); o bien, que la doctr! 
na socialista al dejar de ser ortodoxa por asimilar principios del l! 
beralismo también se ha transmutado en un neosocialismo (socialismo
liberalizado). Consecuentemente, pues, ha surgido la doctrina neoli-
beralista o neosocialista con sus caracter1sticas propias. 

De manera que, frente a la propiedad privada de la riqueza, el -
interés individual ( apetito de lucro ) y la libertad de empresa que 
sostiene el liberalismo econ6mi'co; el socialismo econ6mico; propone -

la socializaci6n de los medios de producci6n, el interés colectivo -

(producci6n por y para la comunidad) y la supresi6n de la libertad de 
empresa, sustituyéndola por un sistema de producci6n planificada. En
cuanto al papel del Estado, el liberalismo le asigna el de superviqi
lar el libre desarrollo de las "leyes naturales de la econom1a", en
tanto que el socialismo, ·generalmente, le otorga una funci6n activa y 

directamente reguladora del orden econ6mico. 

Ahora bien, el neoliberalismo o neosocialismo adopta una posici6n 
ecléctica frente a tales proposiciones y aporta nuevos elementos y en
foques. El profesor Zweig nos brinda una exposici6n muy clara respecto 
al neosocialismo en los párrafos siCJUientes: 

- Una econom!a nacional debe sujetarse a la planeaci6n, es decir, a 
un control total de los recursos nacionales que han de utilizarse como 

un todo y en interés de la comunidad. 
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La idea de la planeaci6n est! estrechamente vinculada, no solo 
con la creciente·cohesi6n moral y pol1tica de la naci6n en los tiem 

pos modernos, sino también con los cambios en la estructura de la -
econom1a nacional, en la técnica, la defensa y el patr6n de las re
laciones internacionales, La rapidez del progreso técnico, la mono
polizaci6n y la concentraciOn, el campo, en constante crecimiento, 

de los recursos cient1ficos, la crisis pol1tica, la demanda de seg~ 
ridad social y ocupaci6n plena, de todas estas son fuerzas que con

tribuyen a estimular la planeaci6n. La distancia que media entre el 
ingreso potencial y real observada en el periodo entre las dos gue
rras y el temor de que aumente todav1a m!s, desempeñan un papel muy 
importante en la tendencia hacia la planeaci6n. La utilizaci6n ple

na de los recursos de la naci6n es una preocupaci6n fundamental, y 

dado que con un sistema de laissezfaire es incierto el uso pleno 

de estos recursos, este objetivo es uno de los argumentos b!sicos -
para adoptar la técnica de la planeaci6n, 

La arnbici6n de los economistas y de los hombres de estado, por 
lo tanto, es trasar métodos de planeaci6n con un m1nimo de contro
les y el menor costo posible para la sociedad en su conjunto, uti
lizando especialmente controles destinados a evitar el despilfarro 
de los recursos nacionales. El consejo p6blico, la orientaci6n, el 

"ejemplo, el estimulo, la cooperaci6n son preferidos a la coacci6n 
y a la prohibici6n. El control entra en acci6n principalmente cua~ 
do se produce un evidente y apreciable desnivel entre los costos -
sociales y los privados, entre el ingreso potencial y el real, en
tre el interés nacional y el interés privado, 

Se intenta hacer que el interés privado armonice cada vez m!s
con el interés de la naci6n en su conjunto, pensar en términos del 
todo y tratar de subordinar las partes a las exisgencias del todo, 
Se establecen agencias generales destinadas a considerar todos los 
problemas econ6micos en relaci6n con su costo para la comunidad en 

su conjunto, es decir, no en términos de gastos financieros (gasto 
de transferencia) , sino en términos de gastos reales para toda la 
comunidad, o, en otras palabras, en términos de ocupaci6n, produc

tividad y bienestar, 
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La mejor y más completa utilización de los recursos naciona

les es el criterio general que norma todas las instituciones y m; 
didas económicas. El sistema monetario, la corriente de ahorros e 
inversión, la balanza comercial, la distribución de los ingresos, 
el movimiento de los precios y los salarios, el presupuesto, to-
dos tienen que pasar por la prueba de si ayudan a lograr la más -
completa y mejor utilización de los recursos nacionales. La res-
ponsabilidad respecto de la más completa y mejor utilización de -
los recursos nacionales recae principalmente en el poder pGblico, 
y al mecanismo que la asegura se le llama planeación. El primer 
criterio es el de la elevación de la ocupación; después viene el
de la elevación de la productividad. La mejor expresión de esta -
prueba general se encuentra en el concepto de ingreso nacional en 
términos reales, constituido por bienes y servicios, incluyendo 
los servicios pGblicos. Todo está sujeto a la prueba general de -
si ayuda a aumentar el ingreso nacional en términos de bienestar, 
ocupación y eficacia. 

En este sistema no se glorifica el individual interés del ho~ 
bre económico como en otros tiempos, Todav!a tiene que" cumplir 
con una función Gtil, pero el m6vil de ella debe complementarse -

con otro nuevo, el de hacer la contribución máxima al ingreso na
cional. La nueva forma de competencia que entra en escena, compe
tencia de grupo, como se ve en las campañas de ahorros o en las -
exigencias de la producción de guerra, puede ser un estimulo tan 
poderoso para el mejoramiento como lo fué el interés individual -

en el patrón viejo, 

De acuerdo con ésto, se afirma que las industrias han de divi 

dirse en tres grupos: 
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El primer grupo de industrias básicas debe socializarse, pero 
solo en la medida en que la propiedad pQblica de una industria da
da demuestre ser superior a la propiedad privada; 

El segundo grupo debe ser de propiedad privada, pero sometido 
a control, en la medida en que los controles sean necesarios para
alcanzar objetivos importantes desde un punto de vista nacional. 

El tercer grupo de industrias de menor importancia puede de-
jarse a la propiedad privada y totalmente libre. 

Todas las medidas que se tomen a este respecto son un simple-
problema de ventaja comparativa. La divisi6n en estos tres grupos -
debe tener fluidez y depender de.condiciones variables. El alcance 

de la socializaci6n debe estar estrictamente relacionado con el pro
blema del monopolio, la inversi6n ·de capital y la más alta product~ 
vidad de ambas instituciones, y la amplitud e intensidad de los con
troles debe estar estrictamente subordinado al alcance de los obje-
tivos nacionales. 

Pero la industria, aunque sea de propiedad privada, no es mera
mente un bien privado, sino pQblico, y debe emplearse, en consecuen
cia, para bien coman, especialmente por lo que se refiere a su util~ 
zaci6n plena y su más alta productividad. La idea de la planeaci6n -
requiere una reformulaci6n ~e los derechos de propiedad, una nueva -
ética de la propiedad, que está de hecho en proceso de formaci6n. La 

propiedad privada ya no es el derecho sagrado e invulnerable de la -
ley romana; se est! convirtiendo, una vez más, como en el pensamien
to medieval, en sus ius procurandi et dispensandi ( el derecho de o~ 

tener y gastar), en vez del ius utendi, fruendi, ac abutendi (el d~ 
recho a usar, disfrutar y abusar), Están naciendo nuevas formas de 
propiedan híbrida, de propiedad bajo control. 

El concepto ?e ingreso nacional aplicado c~mo una prueba general 
tiene los efectos más revolucionarios en relaci6n con la acci6n eco
n6mica. De ah1 se sigue la idea del despilfarro nacional, que abarca 
elementos que nunca antes se hablan considerado como despilf.arro, --
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por ejemplo, el despilfarro en la poblaci6n (debido a muerte prema
tura o enfermedad), en la infraeducaci6n, en la infraestructura, en 
la infranutrici6n. Conduce también a la distinci6n entre el gasto -

creador de inqresos y otras clases de qasto. La expansi6n de los -
servicios pdblicos, y especialmente de los sociales, educativos y -

de investinaci6n, y de la inversi6n ¡>dhlir.a, en muchos casoR es - -
e~uivalente a un incremento del ingreso nacional. Se borra la línea 
ue demarcaci6n que separa·a los gastos nacionales en términos rea-
les del inqreso nacional; son solamente dos lados de la misma cosa. 

Mayores qastos en términos reales equivalen a un mayor ingreso en
términos reales y viceversa. Lo dnico que importa es que los gastos 
sean adecuados, es decir, que ayuden a alcanzar la m4xima produc- -
ci6n de la comunidad. 

Los factores que limitan la obtenci6n del m4ximo ingreso son -
solamente los recursos nacionales en cuanto a su tipo y magnitud -
(su estructura, por clase de recursos), el capital y los recursos -
humanos, así como la balanza de pagos, o sea los recursos que pue-~ 
den complementarse en forma de exportaciones, crédito e inversi6n -
del exterior. En consecuencia, debe prestarse la mayor atenci6n a· -
los recursos que han llegado a un m!nimo y a la remoci6n de todos -
los obst4culos a la ocupaci6n y la productividad plenas. Los más i!:!_ 
portantes obst4culos se hallan, desde luego, en la dificultad para
obtener las importaciones necesarias, como las de alimentos y mate

rias primas. 

Hasta aqu! la exposici6n de la doctrina neosocialista por el -

profesor Zweig; que, como vemos, está directamente enfocada desde y 
para una economía desarrollada. 

Algunos economistas denominan al neoliberalismo o neosocialis
mo •nuevo capitalismo". Otros, considerando el elemento •planeaci6n" 

c9mo fundamental de la nueva doctrina -la que hemos descrito-, ha-

blan, m4s que de la doctrina neoliberal o neosocialista, de una eco
nomía dirigida o "dirigismo• como nueva doctrina econ6mica. El mismo 

profesor Zwig hace en su obra citada un análisis más o menos exhaus
tivo de la "doctrina de la planeaci6n" (después de exponer la neoso

cialista), y estima que es a través del conocimiento de la planea- -
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ci6n y de su aplicaci6n -objeto de estudio de los economistas de
hoy-, como se llega a obtener el m4ximo ingreso nacional real, 
fin de una economía planificada. 

e.- Socialismo econ6mico. 

Dentro 'de las concepciones colectivistas, que incluyen las -
diversas formas de socialismo, el individuo deja de ser un fin en 

sí mismo; lo es, solamente, en la medida en que forma parte de la 
colectividad entera. La meta de la felicidad individual queda su! 
tituida por la felicidad colectiva. Al hacerse evidente el hecho
de que las prerroqativas individuales no siempre se quedan dentro 
de sus límites sino que, por su misma dinámica, tienden a invadir 
el campo de las prerrogativas ajenas y a servirse de ellas para -

beneficio propio, surge el nuevo concepto: quien sirve no es la -
colectividad al individuo, sino éste a aquella. Y, al contribuir 
a la felicidad colec.tiva, el individuo se hace acreedor a la jus
ta parte que, corno a miembro integrante de la sociedad, le corres 
ponde. A eso y nada más, 

Ciertamente: No es su f6rmula el individuo para la sociedad. 
El individuo sigue siendo el objeto, pero cuando el individualis
mo dice: todo el individuo para el individuo, el socialismo con-
testa: todo por la sociedad para el individuo. Lo que diferencia 

son los medios, y esta diferencia es objetiva en tres puntos pri~ 
cipales: el de la propiedad, el de la orqanizaci6n y el de la de

sigualdad. 

Respecto a la propiedad privada: Los sistemas socialistas se 
caracterizan por el hecho de no admitir más que un mínimo de pro-
piedad particular • Sobre la orqanizaci6n .se observa que: En una -
palabra, lo que en este punto caracteriza al socialismo econ6rnico 
es la reprobaci6n de la competencia y el llamamiento para una coo~ 
dinaci6n racional, sistemática,. no instintiva de los elementos ec!?. 
n6rnicos; y en cuanto a la desigualdad se rnanif iesta que: Lll base 

indestructible del socialismo es la aspiraci6n a la desigualdad de 

condiciones y al bienestar de todos. 
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El Estado, dentro de un sistema socialista que lo conserva, -
tiene, ya lo dijimos, una funci6n activa preponderantemente econ6-

mica; lo contrario, pues, al sistema econ6mico liberal, que le - -
otorga funciones de carácter pol!tico. 

Concluyamos con unas palabras de Bertrand Russell; socialismo 
ha dicho: Significa la propiedad coman de la tierra y el capital -
bajo una f6rmula democrática de gobierno. Implica la producci6n d! 
rigida con prop6sitos de uso y disfrute y no de provecho; distri-
buye los productos, si no igualm~mte a ·todos, si al menos con las
desigualdades justificadas por el interés pablico. 

c.- Capitalismo de Estado (nazifascismo). 

Frente al liberalismo que pone en primer plano al individpo -
y frente al socialismo que pone a la colectividad, el nazifascismo 
es la doctrina (pol!tico-econ6mica) que dentro de un marco pol!ti
co coloca al Estado por encima del individuo y de la colectividad. 

He aqu! el resumen, en palabras del profesor Montenegro, de la 
filosof!a nazifascista. 

-Ya no es el Estado el que sirve al individuo, dentro de las -
teor!as "demoliberales•, ni el que sirve a la colectividad en el so 
cialismo; tampoco se hace perdonar su presencia en funci6n de los -

altos intereses individuales a , colectivos a los que consagra su 
existencia, ni ofrece humildemente que desaparecerá cuando no se le 

necesite-. 

Este, el Estado fascista o nazi, es un fin permanente en s! -
mismo. Nacido de concepciones filos6ficas como la de Hegel, alcanza 
su identidad plena en la Alemania Nazi y la Italia Fascista. La to

talidad de la vida colectiva gira en torno a su servicio, y el ind! 
viduo convierte ese servicio en una verdadera m!stica. Aquella par

te de la colectividad que se consagra absolutamente al Estado se h~ 
ce, por ello, acreedora a todos los privilegi_os y se considera a s! 

misma la minor!a selecta, la élite. El resto no tiene "derechos pr~ 

pies, sino los que el Estado, por autodeterminaci6n, le "concede'•. 
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Es importante observar que, mientras las doctrinas democr§ti
cas liberales, as! como las socialistas, cifran su validez en el
hecho de que expresan la voluntad de la mayor!a y justifican sus -
fines en raz6n del beneficio de la mayor!a de la colectividad, el 
nazifascismo niega esas concepciones mayoritarias y sólo reconoce

ª la minoria como fuente de poder, como instrumento de realizaci6n 
pol!tica y adn como objetivo, en cuanto esa minor!a tiene identif!. 
cado su destino con los destinos supremos del Estado. 

En lo econ6mico, el Estado nazifascista toma el control dire~ 
to de las industrias capitales (sobre todo aquellas que tienen es

trecha relaci6n con los programas de preparac16n militar de la na
ci6n), y se sirve de la empresa privada, dejando a los propieta- -. 
rios a la cabeza de sus negocios, bajo una estrecha dirección y V! 
gilancia estatales. En otras palabras, el Estado quiere tener a -
alguien que sea personalmente responsable de las fallas que pudie
ran ocurrir¡ pero ese alguien no tiene verdadera conducci6n de la 
empresa. Las r·elaciones entre el capital y el trabajo est§n supe

ditadas a los intereses del Estado, 

Y este Estado, ampliando su acci6n integral (por eso se lla-
ma Estado •totalitario") a todos los .1mbitos de la vida colectiva, 
imprime tambi~n una direcci6n inflexible a la educac16n, la liter~ 

tura, el arte y aOn la ciencia. 

En s!ntesis, el nazifascismo dice -parafraseando al profesor 

Gonnard-: •todo por el estado para· el Estado ". 

D.- Otras doctrinas económicas de la Epoca Actual. 

No podemos negar que existan otras escuelas que hayan concebi

do otras tantas doctrinas económicas, bastaria para demostrar lo a~ 

terior examinar cualquier obra que sobre doctrinas econ6micas exis
ta, lo que por lo tanto nos lleva a decir que no hemos agotado en -
nuestro trabajo este aspecto; pero si adherimos a la opinión autor! 
zada de René Gonnard en este sentido, en cuanto afirma que: ºLa - -
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diversidad de escuelas no es tan grande como parece. Algunas no se 

diferencian más que por el empleo exclusivo de un método, o por la 
valorización de un criterio predilecto. Otras se limitan a dar co

lor normal o religioso a doctrinas que no son propiamente suyas. 
Las que están en contraposición fundamental son mucho menos numer~ 
sas, y dicha contraposición se produce, sobre todo, en el terreno 
del arte económico y no,.en el de la ciencia. 

d)~ CONCLUSIONES. 

l.- Observaciones qenerales. 

No hicimos referencia a las econom!as domésticas de los pa!ses 
por las razones que al respecto hemos venido exponiendo en las ob-
servaciones generales, de las secciones de conclusiones anteriores. 

Las mismas razones son válidas también en esta ocasión. 

Observando retrospectivamente y desde una amplia perspectiva -

lo estudiado en el presente capitulo, encontramos que e~ conjunto -
la vida internacional de la Epoca Actual, la podemos subdividir en 
dos etapas, a saber éstas: 

Et~ade transición: 1914-1938. 
La primera Guerra l!undial (1914-1918) determinó la muerte de la 

Epoca Contempor4nea y el nacimiento de la Epoca Actual; señaló el 
rompimiento violento entre· el pasado y el presente al estremecer - -
fuertemente la totalidad de la superestructura de la comunidad inte~ 
nacional de los d!as anteriores a 1914, patentiz4ndonos su ya caduco 

estado. 

La primera etapa representa una fase de transición, en ella se 

produce un proceso consistente en pasar de la Epoca Contemporánea a 
la Epoca Actual, en ir del pasado al presente y preparar el futuro. 

Ahora bien, si nos acercamos a examinar lo acontecido en la 
etapa de transici6n, nos encontramos con que los cambios que se in

trodujeron en la superestructura internacional de la postguerra, --
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tanto a través de las modificaciones que se hicieron a las viejas 

instituciones, resultaron completamente inoperantes para atender 

el conglomerado de necesidades y exigencias gestadas por las re-
cientes realidades de la vida internacional, y ocasionaron en de
finitiva y finalmente el surgimiento de una conflagraci6n aan ma
yor que la ültima que hab!a quedado registrada por la Historia 
cuatro lustros atrás, la Segunda Guerra Mundial, suceso con el 
cual termina esta primera etapa y comienza la segunda. 

En concr~to, la primera etapa es una etapa de transici6n,por 
la tanto conflictiva y experimental, en la que se intenta fundar
una superestructura ad hoc para la sociedad internacional de la

Epoca Actual, cuyo resultado es un fracaso profundo y una gran ex 
periencia al respecto. 

Etapa de estabilizaci6n constructiva : 1939-? 

La Segunda Guerra Mundial (1939-1945) encierra una cruel, -
amarqa y a la vez provechosa lecci6n hist6rica. Por una parte nos 
muestra la ineficacia de la superestructura internacional conceb! 
da al término de la Primera Guerra Mundial, y por la otra vuelve 
a plantear la cuesti6n original que privaba al finalizar esta ült! 
ma, es decir, la urgente e inaplazable necesidad de organizar so-
bre cimientos ciertos y positivos una superestructura internacio-
nal que realmente responda al grado de evoluci6n de la comunidad -
de Estados de la Epoca Actual y a sus muy complejos problemas. 

Con tales precedentes da empiezo la segunda etapa, una etapa -
de estabilizaci6n constructiva en la que advertimos fundamentalmen

te lo siguiente: 

La creaci6n de una superestructura internacional integrada por 

un conjunto de instituciones -muchas de ellas organizadas y perma-
nentes- de ágil funcionamiento y con un vasto car.1po de acci6n, que 
le ha permitido afrontar y dar una soluci6n adecuada a los proble-
mas que cotidianamente se presentan en el ámbito de la comunidad de 
las naciones, y ello ha servido para obtener, si no un total y abso 
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luto estado de paz .dentro de l!sta, si una si tuaci6n de estabilidad -
mundial relativa que s.1 ha traducido en una etapa constructiva para
la sociedad de Estados. En otras palabras, desde la terminaci6n de -
la Serrunda Guerra Mundial, l!sto es, por tres dl!cadas que lleva de v!_ 
da constructiva esta segunda etapa, a través de grandes esfuerzosse 

ha constituido y se está constituyendo una superestructura interna-
cional, que si no es lo ideal o perfecta que se quisiera, si ha sa-
tisfecho en la medida de lo exigible y posiblemente la soluci6n de -

los problemas más apremiantes que han surgido y que surgen a diario 
en el ámbito de la sociedad internacional. 

Simplificando ·todavía más las observaciones anteriores, podemos 
concluir, que hasta el momento presente, las etapas descritas no son 

sino la representaci6n de dos fases de un solo proceso evolutivo, a 
saber: una etapa inicial transitoria, y otra etapa, de estabiliza-
ci6n y consolidaci6n. 

La sociedad de Estados, podemos decir, ha recordado en el siglo 

XX lo que renombrados pensadores habían venido repitiendo desde mu-
cho tiempo atrás, la necesidad ineludible de proceder a elaborar una 

constituci6n que estructure a una organizaci6n universal de Estados. 
Sostuvieron ellos en sus diversos proyectos, que era esa la Qnica -
forma de poder establecer la convivencia entre las naciones y el re~ 
no de la paz perpetua entre ellas. El otro camino o alternativa, era 
el de permanecer en el caos y en la anarquía. 

Ahora bien, la sociedad de Estados se ha servido del Cerecho In
ternacional Pdblico, el llamado "comdn" o "clásico", para crear la o~ 
ganizaci6n internacional. Ha sido este derecho el instrumento y medio 

por el cual se ha hecho posible el fen6meno de la or~anizaci6n inter
nacional. 

Alfred Verdross, ocupándose de la más importante orqanizaci6n in 
ternacional que ha existido, diáfanamente expresa a este respecto: 

La Carta de las Naciones Unidas constituye la materia de un tra

tado internacional suscrito sobre la base del Dl coman, y que, al - -. 
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igual que los tratados fundacionales de las asociaciones nonnales -
de Estados, deja incólumne la subjetividad jurídico-internacional -
de sus miembros-. Y también dice: -La Carta de la ONU no ha venido 

a sustituir al DI comtln, y éste sigue constituy_endo el fundamento -
jurídico de la comunidad internacional. La Carta de la ONU resulta 
ser as!, en principio (a pesar de la nonna revolucionaria del ar- -
t!culo 2o., punto 60.) una simple constituci6n parcial en el marco 
del DI universal. 

2.- Análisis de la influencia del factor socio-económico sobre 
el Derecho Internacional PQblico en la Epoca Actual. 

Para realizar nuestro análisis con respecto a la influencia de 
la Econom!a en el ámbito del Derecho Internacional, necesitamos, co
mo sabemos, examinar las "im4genes" o "efectos" registrados por este 
Derecho en la Epoca Actual. 

Como hicimos notar !!neas arriba, el nov!simo aspecto, la "ima
gen" que presenta la comunidad de Estados en la Epoca Actual es el -
fen6meno de la organizaci6n internacional. 

¿Cómo es, la organizaci6n internacional? ¿Qué "imágenes" o "efe~ 

tos encontramos en ella? 

La organización de.la sociedad internacional se ha llevado a ca

bo simultáneamente en varios grados o planos, esto es, va desde es- -
tructurar orgánicamente a todos los Estados del orbe, hasta solamente 
hacerlo dentro de un marco reducido del mismo, es decir, en una reqión 

o porción de éste. 

De igual manera y al mismo tiempo, los fines u objetivos de la -
comuniciad de naciones organizada, se pueden alcanzar en forma anica o 
diversa, esto es, segtln que la organización persiga uno en especial, 
o varios a la vez; y podrá buscarse esa unidad o pluralidad de obje-
tivos en un marco mundial, continental o regional, segan sea el plano 
o grado dentro del cual efecttle sus atribuciones y funciones la orga

nizaci6n internacional a que se aluda. 
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Ahora bien, las imágenes recibidas por el Derecho Internacional 
pQblico en la Epoca Actual, tanto en el plano mundial como en los re 
gionales, persiguiendo uno o más fines, son innumerables y tocan in

finidad de áreas, de modo que la cooperaci6n organizada entre las n~ 
cienes versa sobre aspectos de naturaleza econ6mica, pol!tica, técn~ 
ca, social, administrativa, intelectual, militar, jur1dica, etc., P! 

ro sin embargo, la que más sobresale de todas ellas, sin lugar a du
das, es la cooperaci6n econ6mica entre las naciones. 

Estamos plenamente convencidos, por las imágenes recibidas, que 
dentro del numeroso grupo de organismos internacionales existentes -
hoy en d!a en el orbe, la mayor parte de ellos tienen como objetivo 

primordial directo, el procurar realizar la cooperaci6n econ6mica en 
tre las naciones, y nos atrevemos a afirmar que gran parte de los 

restantes también tienen como fin la asistencia econ6mica, aunque és 
ta sea proporcionada de una manera indirecta, coadyuvante, a través 
de otro objetivo primario que vaya a redundar en el desarrollo econ~ 
mico. 

Y lo anterior se explica porque: 

-El mundo actual vive una constante lucha econ6mica, ya todos -
los problemas versan sobre las econom!as de los pueblos y as!, como
ª principios de siglo se buscaba el equilibrio del poder, actualmen
te se busca el equilibrio econ6mico. Luego esto, se debe a que el -
progreso de los pa!ses desarrollados e industrializados ha sido sum~ 
mente acelerado respecto a los que no lo son y, a mayor desarrollo -

de aquellos, corresponderán menores posibilidades de desarrollo de 

éstos-. 

La organizaci6n internacional, busca mediante ayudas econ6micas 
de diversas 1ndoles, este equilibrio en fomento al desarrollo. 

El Derecho y la Econom1a se encuentran vinculados, puesto que,
tanto uno como otro se complementan. El Derecho Internacional no pu! 
de mantenerse ajeno, pues en la actualidad estamos viviendo una gue

rra econ6mica. 
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Y continuando con este orden de ideas durante los altimos años, 

los intereses econ6micos de los Estados han llegado a ser tan compl~ 
jos y a tener una relaci6n tan importante con el bienestar nacional, 

que en muchos casos resulta dif!cil encontrar bases Otiles para dif~ 
renciarlas de los intereses designados comunmente como pol!ticos, Si 
limitamos la aplicaci6n del término pol!ticos, posiblemente en forma 
al70 arbitraria, a la designaci6n de los intereses vinculados con la 
posici6n de un Estado en la comunidad de naciones, ,y con la organiz~ 

ci6n y administraci6n de su gobierno interno, podemos decir que los 
intereses econemicos involucran en general la producci6n de materias 
primas o el abastecimiento de las mismas, la manufactura de mcrcade

r!as, la protecci6n de patentes y derechos de autor, la venta de me! 
cader!as en los mercados internos y externos, el transporte, la com~ 

nicaci6n, las finanzas y la conservaci6n de los recursos naturales. 
Naturalmente, estos intereses deben representar un objeto del dere-
cho internacional, ya que ponen en juego las fuerzas más competentes 
de la vida nacional, que a partir del siglo XVI pueden considerarse 
como las causas que determinaron una guerra tras otra. Los Qltimos -

años del siglo XIX y el comienzo del siglo XX, fueron tes~igos del -
cl!max del imperialismo econ6mico, que, reemplaz6 'al imperialismo p~ 

l!tico primitivo, y tuvo por objetivo la explotaci6n de los recursos 
econ6micos de los pa!ses subdesarrollados as! como el control de su 

comercio exterior. Las d~cadas transcurridas entre las dos guerras -

mundiales, fueron testigos de la manifestaci6n más aguda de la pol!
tica conocida como "nacionalismo econ6mico 11

, con lo que se trató de 
desarrollar el poder!o econ6mico de los Estados, como conplemento de 
su poder militar, pero considerando s6lo sus ventajas inmediatas y -

sin pensar en el efecto que sus medidas pod!an tener sobre el bienes 

tar de otros Estados. 

La competencia entre las grandes potencias por lograr el control 

sobre las fuentes de abastecimiento de las materias primas, esencia-

les para su vida industrial, constituy6, posiblemente la fase m4s im
portante del "imperialismo econ6mico", con el cual el siglo que se -
iniciaba reemplaz6 en gran escala al imperialismo pol!tico del siglo

XIX. 
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En el mundo moderno, la defensa nacional, la sequridad, estará 

constituida en verdad por el desarrollo económico y cientifico. Es
to en ocasiones, es difícil de comprender ya que tenemos visiones -
un tanto estereotipadas que consisten en calcular la seguridad en -

términos purament~ militares. Naturalmente la seguridad tiene aspe~ 
tos militares. Pero cometeríamos un peligroso error imaginando que 
poderío militar y seguridad siguen siendo sinónimos. Una de las más 
qrandes locuras de la historia humana ha consistido siempre en gas
tar más para poder hacer la guerra, en vez de crear los medios que 
la impidan. Ese cálculo no ha producido muy buenos rendimientos. 

En estos tiempos oímos hablar mucho de la crisis que se desa-
rrolla en el mundo como consecuencia del foso econ6mico que se in-
crementa entre los países desarrollados y los de Asia, Africa y Am~ 
rica Latina. El ingreso medio per capita en más de cuarenta nacio
nes del mundo, en los pa!ses subdesarrollados, no supera actualmen

te los 120 millones de dólares por año. El inqreso medio per capita 
en los Estados Unidos es de más de 3,000 millones de dólares. Esa 
cifra ha dejado de tener un significado puramente económi~o. Una ci
fra tan fabulosa es una cifra volcánica que penetra peligrosamente 

en la superficie terrestre y que no puede dejar de tener consecuen-
cias explosivas. Las explosiones sociales tienen una diferencia con 

estas dltimas: pueden predecirse, y si pueden predecirse deberían po
derse impedir. No seamos hip6critas. Si las naciones ricas del mundo
no hacen un esfuerzo interno y coordinado para llenar el foso que se 
abre entre las dos mitades del planeta, nadie de entre nosotros podrá 
garantizar ya la seguridad de su país frente a las catástrofes que -
serán inevitables, frente a las olas de violencia que barrerán nues-
tras defensas. El caos econ6mico que puedt! preverse ante tales dispa
ridades es más amenazador para la seguridad de los Estados Unidos que 

las armas at6micas chinas. Tan simple y tan grave como eso. 

De manera que, a la luz del contenido de los Qltimos párrafos, -
es relativamente fácil comprender los motivos, viejos y nuevos, del -

proceso de integración latinoamericano vaciado en estas palabras: 
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Sin entrar en detalles minuciosos que vengan a complicar el -
caso, el concepto de integración en América Latina, en un princi-

pio no tuvo cariz econ6mico, sino más bien pol!tico, tal COMO lo -
ejemplifican las Federaciones que fueron instituidas en Centroamé
rica, en la Gran Colombia y entre Bolivia y el Pera; pero paulati
namente este vocablo fud adquiriendo una significación económica; 
de tal manera que se llevaron a cabo acuerdos entre diversos gru-
pos de pa!ses y·aunque no se llegaron a casos concretos, si se to
m6 en cuenta los beneficios que obtendr!an los que participaran en 
dichos convenios. 

Ha sido tal el bombardeo de imágenes con contenido econ6mico, 

que nos presenta el Derecho Internacional PQblico en la Epoca Ac-
tual, que, para terminar con estos considerados, traeremos a cola
ci6n las palabras del maestro Manuel J. Sierra. 

-Es frecuente con un prop6sito de clasificaci6n, establecer -
numerosas ramas en las que puede dividirse el Derecho Internacio-

nal, de acuerdo con su contenido especial, por Oltimo, podr!a de-
signarse con el t!tulo de Derecho Econ6mico Internacional al con
junto de tratados, convenios y prácticas que requlan el aspecto 
econ6mico de las relaciones entre los estados-. 

Páginas arriba expresamos que el Derecho Internacional PGbli
co recibi6 durante la Epoca Actual otro tipo de imágenes aparte de 
las de naturaleza econ6mica. Esas otras imágenes o efectos, diji-
mos, son de carácter tdcnico-cient!fico, político, administrativo, 
social, militar, intelectual, jur!dico, fundamentalmente. 

Un segundo factor en importancia, después del econ6mico, lo -
integran el numeroso grupo de imágenes de naturaleza tdcnico-cien

t!ficas registradas por el Derecho Internacional. Existen una bu~ 

n~ cantidad de organizaciones internacionales enfocados a tales ª! 
pectas. Organizaciones internacionales dedicadas a la metereolog!a 
a la energía at6mica, a las telecomunicaciones, a la investigaci6n 

nuclear, a la investigaci6n de veh!culos espaciales y al estudio -
del espacio. La ONU crea y patrocina con frecuencia conferencias, 
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simposios, reuniones, comisiones, grupos de trabajo, etc., a las que 
encarga la realizaci6n de determinados estudios e investigaciones s~ 
bre diversidad de temas de car4cter tdcnico-cient!f ico, y son en - -
otras ocasiones sus organismos especializados los que se encargan de 
su realizac16n. 

Se sostiene que la Tecnolog1a es una fuente de prestigio adn m4s 
que de poder y las desigualdades resultantes del atraso tecnol6gico -

-incluso más que las debidas al poder financiero- podr!an surtir el -
efecto de agriar mucho las relaciones entre los paises que est4n den
tro de la misma esfera económica y en el mismo nivel de civilización. 
Si la tecnolog1a es el fenómeno más importante de esta segunda mitad 
del siglo XX ha de presumirse que se trata de algo capaz de repercu
tir profundamente en las relaciones entre los pueblos. El procurar -
que la organizaci6n internacional de la industria se desarrolle de -
acuerdo con un plan racional y de forma tal que atenae el sentido de
desigualdad, constituye por cierto una tarea colectiva urgente. 

Y complementando lo anterior, podría agregarse que hay otras 
grietas, otro foso que está abri~ndose entre las naciones desarroll~ 
das y, más precisamente, entre las naciones industriales de Europa -
occidental y los Estados Unidos. 

Ios europeos llaman a esta grieta, desde hace algQn tiempo, la
"grieta tecnol6gica" .• Sus temores y sus críticas consi•ten en decir 
que estamos tom4ndoles tal ventaja en.el desarrollo industrial que -
creamos una nueva especie de colonialismo que es el colonialismo tec 

nol6gico. 

Es el problema mayor de nuestro tiempo, pero el tdrmino mismo

de qrieta tecnológica no es del todo exacto. No se trata tanto de -
una grieta tecnológica como de una grieta de dirección, es decir, de 

gesti6n. Y si tantos sabios europeos emigran hacia Estados Unidos no 
es, esencialmente, porque tengamos una tecnología más avanzada sino, 
sobre todo, porque tenemos m~todos más modernos y eficaces de traba

jo en equipo, de direcci6n. 



_131 

Pues bien, en te,rcer lugar, despui!s de los factores econ6mico y 
tecnol6gico-cient1fico, no muy a la ~aga de este dltimo, encontra-
mos que las imágenes más ricas recibidas por el Derecho In~ernacional 
Pdblico en este periodo son las carácter politico. Ciertamente, en 

general, los preámbulos, antecedentes y declaraciones previas de los 
instrumentos constitutivos de los organismos internacionales consig
nan los principios pol1ticos bajo los cuales se conciben y hacen - -
igualmente referencia los que persiguen. Muchos de ellos, entre sus 

objetivos, tienen como principales los de carácter pol1tico, y para
al'?'llnas otras son los pol1ticos los dnicos objetivos a loqrar. Es -
precisamente en el seno de los organismos internacionales donde pro
liferan los tratados, convenios, acuerdos, resoluciones y declaraci~ 
nes multilaterales de infinidad de imágenes con contenido político. 

El propio nacimiento de la Sociedad de Naciones y de las Naci~ 
nes Unidas nos revelan im4genes de carácter politice. Los tratados -
de paz celebrados al 'terminar las guerras mundiales. Los tratados -
multilaterales de asistencia mutua para casos de agresi6n. Y, por d~ 
timo, podemos citar a la serie infinita de tratados, con~enios, acue~ 
dos, resoluciones y declaraciones bilaterales, que dia con d1a se pr~ 
ducen en el mundo sobre multitud de temas de carácter politice. 

· Los anteriores comentarios ·nos dan una visión de conjunto sobre 

la importancia de las im!genes de naturaleza política recibidas por -

el Derecho Internacional en la Epoca Actual. 

otro grupo de imSgenes, un cuarto grupo, registradas por el oe-
recho Internacional Pdblico en la ~poca que venimos estudiando, están 
compuestas por aquellas que reflejan aspectos administrativos, socia-
les, jur!dicos, intelectuales, de fuerza b~lica. Todas ellas importan
tes en conjunto, aunque en nuestra opinión, ninguna de ellas llega a -

sobresalir más que las restantes: Individualmente son mediocres, de -
ahi que no valga la pena hacer un estudio por separado de cada uno de 

esos factores sociales. 
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Contamos ahora con la síntesis de las imágenes o efectos, pr~ 
cedamos a interpretarlos de confor:nidad con el criterio que venimos 
manejando¡ por lo tanto de dichas imágenes se deducen las siguien-
tes conclusiones previas: 

Que el Derecho Internacional en la Epoca Actual se encuentra -
influenciado simult&neamente por un ntlmero considerable de factores 
sociales, en un mayor o menor grado. Que es el factor social Econo
mla el que adquiere mayor influencia, y el impulso de poder tiende 
fundamentalmente a canalizarse a través de él; pero, coetáneamente, 
el producto social tecnológico-científico tambi~n logra obtener un 
sitio importante dentro del impulso del poder, su debut en la supe~ 

estructura social ha sido de gran impacto, su influencia se deja -
sentir enormemente. La Política, uno de los más viejos factores so

ciales, sigue teniendo mucha influencia y a través de ~l adn conti
naa canalizándose el impulso del poder¡ empero ha cedido terreno a~ 
te la Economla y la Tecnología. Por dltimo, también siguen inflyen

do, aunque definitivamente en menor grado, los demás factores soci~ 
les, la canalización del impulso del poder a través de ellos es mí
nima, sin verdadera importancia su influencia. 

La política y la fuerza bélica, que en épocas pasadas llegaron 
a ser de los factores sociales de mayor influencia y a través de las 
cuales se canalizó el impulso del poder, han perdido esa preponderan
cia simple y llanam~nte por desprestigio. 

La política llevó al mundo a guerras contínuas, trat6 de llenar 

las aspiraciones de los pueblos; pero no logró -s6lo algunas poco y -
corto tiempo-¡ Gnicamente complic6, en muchos· casos, las situaciones

existentes y benefició a grupos privilegiados. 

La fuerza bélica, el arte de la guerra, no representó ni repre

senta ya la solución más adecuada a los problemas, por el contrario, 
los agudiza. En la actualidad el poderío militar de algunas potencias 
no haría m.1s que destruir o desaparecer al mundo en caso de guerra. 
El impulso del poder desembocado por medio de ella es contraproducen

te, no conduce a ningan sitio. 
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