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INTRODUCCIOH 

La .intenc16n de este trabajo, es la de mostrar c6mo la 

mayoria de los pueblos sometidos al R~gimen Internacional de 

Adm1n1straci6n Fiduciaria se han convertido en Estados SoberaM

noe o bien forman en la actualidad parte integrante de estos, -

logrando metas mSs alla de las planteadae en el articulo 76 in

ciso b) de la Carta do las Naciones Unidab, el cual s6lo seftala 

a la independencia como una posibilidad, que se planteaba muy -

remota. Probabilidad que ha pasado a convertirse en una reali-

dad, que fomenta el movimiento descolonizador, llevftndolo a coa 

formarse en un verdadero principio para la obtenci6n del pleno

ejercicio de la soberan1a en los pueblos sometidos. 

En el primer capitulo de este trabajo, se establece el pr2 

ceso hist6rico que ha seguido el colonialismo mundial, 

En el capitulo segundo hemos de ver la estructura del EstA 

do, sus elementos y el concepto de soberan1a, ya que el ideal -

de todo pueblo sometido a alguna forma de dominaci6n es llegar-
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a constituirse en Estado libre. 

En el tercer apartado analizaremos el Régimen Internacio-

nal de los Mandatos, las clases de este, la naturaleza de loa -

mismos, enfocando todo esto como antecedente del régimen que .-

nos ocupa • 

. En el cuarto cap1tulo hemos de hablar de los principios 

que m~s han fortalecido a la actividad deacolonizadora en la 

Organizaci6n de las Naciones Unidas. 

En el 6ltimo apartado de este trabajo trataremos en parti

cular el Régimen Internacional de Administraci6n Fiduciaria, -

analizando sus tines y apU.caci6n, as1 como la composici6n del -

Consejo do Administraci6n Fiduciaria. Para llbgar a tratar la -

evoluci6n del ejercicio de la soberan1a en los territorios fi-

deicometidos, aa1 como loa resultados y futuro de esta institu

ci6n, para hacer por 6ltimo un breve comentario a la Resoluci6n 

151~ (XV), que ea considerada con justa raz6n como la Carta Mag 

na de la descolonizac:l.6n. 
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CAPITULO I 

AN'l?ECEDENTES HISTORICOS DEL COLO~IALISMO 
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A. EPOCA ANTIGUA 

En la antigüedad, cada ciudad por las exigencias de su cu! 

to, era absolutamente independiente, cada una pose1a un c6digo -

legal en particular emanado de su religi6n, de la cual surg1a -

su justic:l.a sober1111a, y es por esta causa qu~ no pod1a ex:l.stir -

poder super:l.or al de la ciudad. Durante este t>er1odo los pue--

blos mti.s destacados fueron los gr:l.egos y los romanos. Mismos • 

que trataremos a continuac:l.6n de manera separada, in.:Lc:l.ando por 

hacer referenc:l.a al primero de los citados, por sor anterior en 

t:l.empo y como consecuenc:l.a antecedente de la cultura romana, 

1. GRECIA 

En la historia de Grecia es pos:l.ble observar la excesiva -

fragmentaci6n y el aislamiento de cada ciudad. Grec:l.a al igual. -

que l.as ciudades Latinas, las Etruscas y las Tribus Samnitas, -

jamfls lograron formar un solo Estado que fuera un cuerpo campas 

to. Fustel de Coulanges, nos dice: 11 
••• La naturaleza r1sica o 

geogrflfica ejerce sin duda alguna influenc:l.a en la h:l.storia de -
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loe pueblos, pero afin m5.s poderosa que lista, son las creencias -

religiosas del hombre. Y como los cultos religiosos eran dife--

rentes entre las ciudades, creaban una barrera insalvable, en--

tro el extranjero y loa dioses de la ciudad, al grado tal que -

exist1a la prohibici6n de que un extranjero entrara en el tem--

plo de las divinidades poleadas de la ciudad, exigiendo incluso 

a listas que odiaran y combatieran al extraño y a loa dioses de -

6ste 11 ( 1). 

En.esos momentos era m5.e f5.cil sojuzgar a una ciudad que -

incorpor5.rsela, raz6n por la cual en una batalla, la ciudad ve~ 

cedora pod1a hacer a los habitantes vencidos esclavos pero nun

ca ciudadanos, y menoa afin formar la ciudad vencedora con las 

vencidas un solo Estado. Esto es algo que jam5.s se dio entre 

los pueblos antiguos, ya que resultaba imposible unir la reli--

gi6n de una ciudad con la de otra. As1 encontramos dos alterna

tivas que ten1a la ciudad vencedora; la primera de estas era --

destruir la ciudad y ocupar el territorio; la segunda de ellas -

era dejarle su independencia, es decir, dejarla 1ntegra como --

ciudad. No exist16 el t~rmino medio ya que desaparecia o conse.!: 

vaba su culto y en consecuencia su gobierno y la calidad de ciJ! 

dad. 

Por lo anterior encontramos que la colonia en la antigüe--

dad no fue una dependencia o un añejo del Estado colonizador. -

(1) Coulanges, Fustel de, La Ciudad Antigua ••• , Mllxico, Ed. Po
rrfia, 1984, pp. 152-153. 
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Esta constitu1a en s1 misma un grupo independiente, sin embarg~ 

existía un lazo entre la colonia y la metr6poli, el cual consi!l 

t1a en la manera de com6 cada.una de ellas había sido creada. 

"para fundar ~na ciudad era n.ecesario seguir ciertas re-'-

glas, la primera de ellas era poseer un fuego sagrado, la eegll!!. 

da ir acompaftados de un personaje capaz de poder llevar acabo -

una aer!e de ritos similares a loa que en otra ocaai6n se ha---

bian llevado acabo para la fundaciOn de la mstr6poli de donde -

procedía. Por otra parte, la ciudad que babia dado el fuego, 

tomaba el nombre de madre y la que lo recibía tomaba el de hiji\. 

dos añejos territoriales de una misma metr6poli se llamabSll. -

entre s1 ciudades hermanas"(2). 

Era práctica muy antigua de los griegos que sus colonias -

recibieran los pontífices que precod1an su culto y que velaban -

por la conservaci6n de los ritos. Los lazos religiosos entre la 

metr6pol.i y las colonias subsistió muy fUerte hasta el siglo V -

antes de nuestra era(3). 

Las comunidades griegas, lejos de considerar que las ciud.s. 

des eran cosas ~xtrañas, un puro accidente, un simple medio 

para su material provecho, en éstas rortalec1an el eap1ritu y -

el car!cter de la raza, sin negar y menos combatir en el seno -

de aquell.as jOvenes sociedades, lo que constitu1a la grandesa -

(2) Coulanges, Fustel de., op. cit., p. 161. 
(3) Ibidem. p. 161. 
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de la metr6poli. Las dependoncias tenian libertad de acci6n lo-

que les permitia fundar colonias a su vez. 

El proceso de expansi6n en este periodo se llev6 acabo de-

manera muy distinta a la realizada apartir del siglo XV D. C. • 

En la antigüedad se creaban las ciudades por expans:l.6n, al gra

do tal que este fen6meno era prácticamente individual(4). 

Dentro de la cultura griega encontramos tres grandes mamen 

tos en los cuales podemos apreciar la colonizaci6n llevada aca-

bo por este pueblo; "··. el primero arranca do la guerra. de 

Troya y de la invo.si6n de los Heráclidas, en el que surgen Es--

m:l.rna y las doce ciudades que se extendieron en las playas del-

Mar Egeo; el segundo se registra despubs de la invasi6n Dórica-

en el Peloponeeo, momento en el cual apo.recen Creta, Samos, ~--

etc.; el tercero, abarca el gran periodo de los siglos VII al 

IV A. de c., siendo este el de mayor esplendor de la cultura 

griega, es asi como la colonizaci6n llega a su máx:l.mo apogeo, y 

es cuando surgen las ciudades de Partenope en Ital:l.a, Agr:l.gento 

en Sicil:l.a, Cirene en Africa, Marcella, Rosas, Sagunto y mucho.a 

más. As1 pues en las colonias se desarrolla de manera extraord! 

naria el espiritu helbnico de forma análoga que en la ciudad -

madre ••• 11 ( 5). 

(4) Labra y Cadrana, Ratael Maria de., La Colonizaci6n en ••• ,
eapafta, Ed,·Ateneo Ci&nt1fico Literario, 1886, pp.111-112. 
{5J Ibídem, pp. 100-101. 
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2. ROMA 

En cuanto al pueblo romano, señala Fustel de Coulnngeo 

" es posible distinguir dos periodos en el proceso de coqui.2 

ta llevado acabo por este pueblo. El primero que se desarrolla

en la l!poca en que .el esp1ri tu municipal a!m tenia mucha ruerza, 

momento en el que Roma tuvo que superar los mayores obstJ.culos. 

El segundo se desarrolla cuando el eapiritu municipal se encon

traba muy decaido, y ea cuando la conquista se desarrolla mli.s -

ft.cil y r6.pidrunente ••• "(6). 

Uno de loa rasgos mli.s i12portan tes de Roma, consistia en 

atraer a s1 misma a todos los cultos do las ciudades vencidas, -

procurando de esta manera conquistar tanto a los dioses como a -

la ciudad, lo que propici6 que ae encontrara en comuni6n reli-

giosa con todos los pueblos. 

Por otra parte, el régimen municipal no habria decaído tan 

pronto, si la conquista romana no le hubiera dado el flltimo goJ. 

pe, produciendo con ello una serie de cambios en la institucio

nes, en la costumbre, en el derecho, el patrotiamo, etc •• En 

este periodo el hombre ofrece su sangre y su vida_, pero ya no -

es para defender a sus divinidades nacionales, ni el hogar de -

sus padres. Ahora los ofrece para defender las instituciones de 

que goza y las ventajas que la ciudad le procura. Podr1amos de

cir que estas son las causas que m&s contribuyeron al engrande- . 

cimiento de Roma. Durante los siglos en que la religi6n munici

(6) Coulanges, Fustel de., op. cit., p. 266. 
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pal se encontraba vigoroza en todas partes, Roma la utiliz6 --

como regla de su pol1ticn. En esta bpoca se preocupaba por cel~ 

brar el CONNUBIUM con todos loa pueblos, conoc1a tanto la impo_t 

tancia de este lazo que no permit1a que las ciudades sometidas~ 

por ella lo realizaran entre s1(7). 

Roma os6 atacar a la ciudad de Alba, no obstante ser lista-

una colonia de aquella, y quizás por este motivo consider6 nec~ 

sario para nu propia grandeza el destruirla. Ya que como sabe-

moa toda metr6poli ejerc1a sobre sus colonias una supremac1a --

religiosa, por lo que Roma s6lo podr1a ser una ciudad dependie~ 

te y su destino hubiera estado limitado por la metr6po11(8). 

Despues de este hecho Roma llev6 acabo una pol1tica hasta -

entonces desconocida, empezo a incorporarse a todo Estado que -

venc1a, llevo consigo a los habitantes de las ciudades vencidas 

Y paulatinamente los convirti6 en romanos, al tiempo que envia

ba colonos a los territorios conquistados, de este modo se ex-

tendi6 por todas p~rtes. 

Durante la 6poca de la Rep~blica, Roma logr6 conquistar la 

mayor parte de Italia y del Mediterráneo, sur3iendo con ello el 

problema de organizar el territorio, ya que la mitad de la pe--

ninsula en su parte central se encontraba sometida directamente 

(?) Roma dej6 a las ciudades cierta autonom1a, sobretodo a los
municipioa, pero disolvi6 las ligas entre ellos y les prohibi6-
todo contacto trascendental, como el comercio y el matrimonio -
entre habitantes de dos de ellas. Sierra, Justo., Historia de -
la Antigüedad, 3 ed., M&xico, Ed U.ll .A.M., 1984, p.358. 
(8) Coulanges, Fustel de., op. cit., p. 270. 
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a au poder1o. Con el rosto de los pueblos do Italia, colebr6 

tratados, en los que se reservaba la supremac1a tanto militar -

como pol1tica, completando esto sistema con la creaci6n de col2, 

nias fundadas por emigrantes romanos, mismas que sirvieron de -

enlace comercial a las guarniciones reman.as y de foco de divul-

gacif>n cultural(9). 

Las posesionoe durante el Imperio eran muy diversas, pero

el principio en el que se rundaban 6stas era el mismo que en -

las 6pocaa pasadaa. Por lo que todas las ciudades que en el cu~ 

so de los siglos se hab1an integrado a Roma, conservaban su au

tonom1a, a cambio de la protecci6n que 6sta les brindaba, eran-

obligadas a pagar tributos y a la aportaci6n de contingenten 

militares necesarios para la defensa del Imperio. A1 lado de 

estas ciudades que Pierre Grimal llama federaaas, se encentra--

ban extendidas colonias por casi toda Italia, entre las cuales-

nos menciona que se conformaban por ciudadanos de PLENO IURE 

unas y otras que no ten1an m~s que el DERECHO LATINO, As1 mismo 

nos manifiesta que la situaci6n jur1dica de las personas se en-

centraba ligada no a un territorio, sino a una ciudad o a un 

grupo de personas asimiladas a 6sta, por lo que generalmente la 

carta de fundac~6n ( Ll:X COLONIAE ) servia para regular la si-

tuaci6n jur1dica de los colonos y para acercar m~s al sujeto a 

la calidad de ciudadano(lO). 

(9) Floris Margadant s., Guillermo., Derecho Romano, 11ed., 
M§xico, Ed. Esfinge, 1982, pp. 35-36. 
(10) Grimal, Pierre., La Formaci6n del Imperio Romano •••• , 6 e4 
vol. 7, Mtlldco, Ed. Siglo XXI, 1980, pp, 38-39. 
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Los colonos ten1an por regla general los mismos dPrechas -

que los municipes, solo que las leyes que los reg1an, eran 111a -

mismas que en Roma y gozaban por esta razOn del COHN!JBIUM, el -

COMERCIUM y la FACTIO TESTAMENTIS(ll). La colonia sirvi6 para -

fundir en la cultura romana a los pueblos sometidos, imponibnd.2_ 

lea sus costumbres, su raligibn y sus leyes, romentnndo de esta 

manera el respeto y la admiraci6n por el Imperio en los pueblos 

sometidos(l2). 

A diferencia de los pueblos griegos, los romanos creaban -

la colonia para dominar y asegurar el imperio del mundo, siendo 

el Estado y no una iniciativa individual quien ae encargaba de -

realizar tal pr&ctica. Esta metr6poli no do~inaba solo por ad--

quirir un mayor goce o por vanidad, en sus actividades ae pue~-

den apreciar fines verdaderamente univers~lea. La empresa llev.!!. 

dn a cabo por este pueblo no es la obra de un ambicioso o de un 

aventurero, sino la tarea de un grupo entero por extender su 

cultura en todo el mundo conocido(l3). 

B. EDAD MEDIA 

La divisi6n del Imperio por Constantino, y la caida del Im 
pario de Occidente, que se produjo en la segunda mitad del si-

glo V,. abri6 una 6poca de la historia europea llena do si tuaci.!l, 

nea confusas, a la que faltaron estructuras pol!ticas estables,· 

esta.etapa es conocida como Edad Media(l4). 

(11) Grimal, Pierre., op. cit., pp. 38-39. 
(12) Dunggan, Alfred., Culturas B~sicas del Mundo; Los Romanos, 
Traduc. Maria Luisa Diez, 7 ed., M~xico, Ed Joaquin Mortiz, 
1980, pp. 78-86. 
(13) Labra y Cadrana, op. cit., p. 126. 
{14) Cueva, Mario de la., La idea del Estado, M~xico, Ed. UHAM, 
1982, p. 33. 
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Ahora bibn seria err6neo querer separar de manera tajante-

la antigüedad romana do la Edad Media. Ea evidente que existen -

fuertes diferencias entre ambo.a periodos; por una parto el Imp~ 

rio Romano se caracteriz6 por el esclavisao, por la centraliza

ci6n del poder pol1.tico en manos del Emperador y por' la amplia -

unidad politice y econ6mica en toda su existencia; en cambio la 

Edad Media se matiza por la servidumbre, la dispersi6n del po-

der pol1tico y por el regionalismo imperante durante casi toda-

su existencia(15). 

Durante el transcurrir de este tiempo no se registraron -

verdaderos f'en6menos de colonizaci6n. En este lapso de tiempo -

se verificaron grandes mudanzas de sociedades, muchas emigra---

cienes y extrañas apariciones de nuevos pueblos en lugares de--

siertos. En esta 6poca de nueve o diez siglos~ se dieron muchos 

casos en que inmensos n6cleos de poblacibn emigraron y lejos de 

olvidar sus origenes, manten1an cierta clase de relaciones.con-

los sitios de su partida. As1 pues las cruzadas produjeron algo 

semejante en el Oriente y la invasibn Maho1netana algo an6.logo -

en el Occidente europeo(16). 

Como señalamos anteriormente no es posible separar total--

mente la &poca antigua de la Edad Media, por lo que resulta ne

cesario señalar el g6nesis de &ata, ns1 pues, apartir del siglo 

IlI de nuestra era, las viejas instituciones de la esclavitud, -

(15) Brom, Juan., Esbozo de Historia Universal, 13 ed., M6:1d.co, 
Ed. Grijalbo, 1977, pp. 81-82. 
(16) Labra y Cadrana, op. cit., pp. 95-96. 
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empesaron a codor su lugar
0

al colonato, los emperadores comenz~ 

ron a perder parte de su poder, en tanto que los jefes regiona

les llogar·on a disponer de ej6rcitos propios, el comercio se -

redujo y comenz6 a crecer la tendencia a la autarqu1a. 

Estos acontecimientos fueron señalando la decadencia del -

Imperio Romano, a grado tal que en el siglo IV D. de C. ya no -

estaba en condiciones de resistir el ataque de los pueblos b6.r

baros. Los Germanos que conotitu1an la principal amenaza para -

el Imperio de Occidente, se encontraban establecidos en la pe-

n1nsula oscandinaba, as1 como en la reg16n norte ·y central de -

la Alemania actual. 

Loe Hunos provenientes del Asia Central invadieron Europa -

en el siglo IV. En el año 376 lo~ Godos a'bandonan Tracia en loa 

balcanes y fueron admitidos en el Imperio. Pronto so produjeron 

rebeliones y luchas. En el año 410 aoaltaron y saquearon Roma -

que habla sido capital del mundo, no solamente loa Godos sino -

también loo dem's pueblos germAnicos, se pusieron en marcha y -

el Imperio de Occidente se derrumb6, subsistiendo el Imperio de 

Oriente mejor organizado y mAs capaz de defenderse. 

Entre los principales pueblos que emigraron se encuentran -

loa Vandaloa, que se establecieron un tiempo en España. Una ra

ma de los Godos, ·los Visigodos se asentaron en España y funda-

ron un reino, loa Anglos y los Sajones llegaron a conquistar --
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la actual Inglaterra. 

Las diferentes tribus de loa l!unoa se unificaron bajo el -

poder de Atila, y aplastaron toda resistencia en Europa Centra~ 

Invadieron Italia pero se retiraron sin tomar Roma, a la mue~te 

de Atila se desintegr6 su Imperio. 

Las constantes invasiones de loa b~rbaroa dieron un golpe

mortal a la organizacibn del Imperio Occidental. Los pueblos ~

germ!nicos se apoderaron de las provincias sometidas y fundaron 

sus propios reinos,conservando gran parte de la adminiatraci6n

romana, ya que no contaban con una propia. La antigua villa ro

ma.na, unidad trabajada por esclavos se tranarorm6 en el aefto-~• 

r1o, para la iglesia esta unidad b!sica lleg6 a ser la parro--

quia( 17). 

Ea necesario hacer notar que las relaciones existentes on

la Edad Media, entre la metr6poli y los lugares conquistados no 

fueron tan frecuentes, por lo que no revistieron un car!cter do 

regularidad, que pueda exigir su inclusi6n en el ren6meno de la 

colonizaci6n. 

En ocasiones las emigraciones tuvieron un car~cter tempo-

ral, y en otros casos estas doaconoc1an la autoridad de lama-

dre patria, no exist1a tD.11>poco una atencibn seria por parte de

la metr6poli sobre aquellas migraciones y mucho menos coneider!\ 

ba, como seftala Labra y Cadrana, que en su porvenir influyera -

(17) Brom, Juan., op. cit., pp. 81-82. 
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el mayor desarrollo de la metr6poli. Es frecuente ver como es

tos nuevos grupos nac1an y en poco tiempo trataban de rivalizar 

con el poder de la comarca de donde proced1an, como ejemplos de 

estos casos podemos citar loo califatos en España y los reinos

de los cruzados en tierras santas(18). 

Por otra parte, uno de los pueblos que más fuerza alcanz6-

a tener, es el de los Francog, con Pipino el Breve, quien al d_!!. 

rrotar al 6ltimo Rey Merovingio tom6 para s1 la corona con apo-

yo del Papa. De esta manera el Papa adquiri6 el derecho de nom

brar reyes, estebleci~ndose la alianza entre el Papa y los FraJ! 

coa. cuando Pipino el Breve derrot6 a los Lombardos posesiona--

dos del Norte de Italia, y entreg6 al Papa los territorios cer-

canos a Roma, Fundo los Estados Pontificios que existieron has-

ta 1874. 

En el año 788, sube al poder Carlo-Magno, hijo de Pipino -

el breve. Y en el año Bao, es nombrado Emperador por el Papa, -

con lo que se estableci6 la soberanía del Papa y el poder que -

tenia para poder destituir al Emperador. 

Carlo-Magno fue el primer gobernante germánico que encarn6 

la idea de unificar nuevamente a Occidente, siguiendo la pol1t! 

ca de su padre de aliarse con el Papa. En sus m6ltiples campa-

ñas derrot6 a los Lombardos, a los Sajones, y tambi6n tuvo va

rias campañas contra los Arabes. En su Imperio centraliz6 el p~ 

(18) Labra y Cadrana, op. cit., pp. 96-97. 
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dar y la nobleza derivaba el suyo del Emperador. A la muorte de 

~ste el poder se diapers6 volviendo al sistema feudal, 

En los siglos IX y X, los nuevos ataques de los Vikingos, -

as1 como de los pu~blos emparentados con los Hunos, provocaron -

el reforzamiento de la estructura feudal en Europa, acrecentán

dose la servidumbre y el vasallaje, suspendiéndose casi total-

mente el comercio mar1timo, por el dominio de loo mares que 

ejerc1an los Normandos y los Arabas. 

En los siglos IX al XIII, predomin6 cada vez más el esp1ri 

tu religioco y políticamente la igleal.a, lo cual ae manifeetalta 

en la lucha por el poder entre el Papa y el Emperador. Mientras 

que la gran empresa armada desarrollada en el Oriente fomentaba 

el fervor religioao ;¡ daba gran auge al comercio y a las ciu-

dades. 

A partir del siglo XII y sobre todo en los si:;loi; XIlI y -

XIV, se nota una tendencia decreciente del sistema feudal, las

grandes potencias, el Papado y el Imperio perdieron fuerza, co

menzando a sur¡;ir as1 los Estados Nacionales, disminuyendose el 

poder1o de los 5efiores feudales. En estas circunstancias adqui

ri6 cada vez ~~s importancia la clase social de los burgeses al 

desarrollarse el comercio y L•s ciudades. 

F.n tanto esto ocurr1n en Europa, en el Imperio Romano de -

Oriente se suscitaban constan tes acosos por parte de los per---
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sas, los Eslavos, los Búlgaros y otros pueblos. En la lucha con 

tra Porsia ambos Imperios se debilitaron, siendo osta ciudad 

preca flicil de loa Arabes ~·'.usulmanes, mismos que llegaron a ata, 

car ~onstantinopla en el siglo XVII, pero fracasaron. 

A mediados del siglo XI, se reanudb la defensiva musulmana, 

apoderándose los Turcos Selyucitas del Asia Menor, lo que prOVQ 

c6 que el EMperador Alejo I solicitara ayuda al Papa, el cual -

convoc6 a loo Europeos a la lucha armada(cruzadas). 

En el siglo XIII, los Otomanos tornaron la direcci6n do los 

Turcos y reiniciaron el avance do este pueblo, conquistando to

da el Aoia Menor, oiolando a Constantinopla del Mediterráneo. -

A fines del siglo XIV el ataque de loo Mongoles detiene a los -

'l'urcos por algún tiempo, pero finalmente eétos derrotan a los -

Moneoles, r~onudando sus ataques contra los rentos del Imperio

de f\riente. Finalmente en el año de 1453, el Sultb.n Mohamad II

logr6 tomar Constantinopla. Con la Caida de esta ciudad y el dQ 

minio mar1timo que ejercían los Turcoo oobre el maditerb.neo, 

se cerraron definitivamente lae rutas comerciulos con el Orien

te. Generalmente se suele considerar como fin de la Edad Media, 

a partir de ln caida del Imperio de Oriente(19). 

Como ha quedado señalado en este periodo de la hiGtoria 

se registraron movimientos mi5ratorios, que originaron crandes

dominios sobre bastos territorios, pero nunca lorrraron perduran 

En este tiempo no fue pos1 ble llevar a cabo l<i ampres" de la 

( 19) Brom, Juan,, op. cit., p. 103. 
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colonizaci6n, ya que no existi6 una estabilidad capaz do reali-

zarln, para la cual era necesario contar con un orden Y una uni 

dad. En esta ~poca no se puede hablar de una verdadera coloniz~ 

ci6n, Labra y Cadrana al respecto sefiala: "••• la Edad Media, -

es el periodo de transición de la antigüedad a la Epoca Moder--

na, ••• 11 (20). Como es notorio en este lapso de tiempo, los ole--

mentas se encuentran en pugna, se pueden ver tendencias, esfue~ 

zas, tentativas, pero siempre existo el desequilibrio y la riV.!!, 

lidad entre el poder terrenal y el religioso. Mo ex1sti6 una •~ 

verdadera idea o una instituc16n unificadora, como sucedi6 a 

partir del siglo XV. Por 6ltimo como sefiala el mismo autor: ---

"Por esto no pod1a servir para la colonizac16n, qua necesita de 

una cultura determinada, de un punto de partida preciso, un ca~ 

dal de ideas fijas que encarnar y difundir en romotas tierras -

con ~a misma energ1a y la misma perseverancia con que el nave-

gante se lanza al mar preguntando sus secretos a la inmensidad-

(21) 11 • 

De lo expuesto anteriormente podemos afirmar que si b16n -

la sociedad de la Edad Media no sirvi6 para llevar a cabo la ea 
prosa de la co1onizaci6n, si es en 6sta en la que se van a desA 

rrollar los primeros grupos que en otras 6pooas de la historia-

realizar1an las empresas de la colonizacibn. 

(20) Labra y Cadrana, op, cit., pp. 96-99. 
(21) Ibidom. p. 99. 
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C, EPOCA MODERNA 

so conoce generalmente como Epoca Moderna a aquella que se 

comprende entre la ca1da del Inperio Romano de Oriente Y el fin 

de la Monarqu1a Absoluta en Francia. Se caracter1z6 por el r6g! 

man do servidumbre .en el campo, y por el desarrollo de las ciu

dades y el comercio, as1 como por la concentraci6n cada vez 

mayor del poder en manos del Estado Nacional, que venci6 la di~ 

persi6n feudal. 

A partir de las cruzadas, hab1a resurgido poderosamente el 

comercio, situaci6n que beneficiaba a las ciudades, principal-

mente a las Italianas, que florecieron a fines de la 6poca de -

las cruzadas. 

Con estas guerras en Europa se incrementó mucho el con~umo 

de determinados art1culos as1aticos como el marfil, el incien-

so, la seda y sobre todo las especias, que se utilizaban entre

otrae cosas, para condimentar y conservar las carnes, lae cua-

lee hab1an llegado a tener un precio sumamente elevado. loe pr.Q. 

duetos as1aticos llegaban por dos v1as fundamentales a Europa;

la primera era la llamada ruta de la soda, que iba de China al

Mar !legro, dond~ las mercanc1as se embarcaban a Constantinopla, 

para ser recogidas por los navegantes genoveses; la segunda pa

saba por el Oc6ano Indico y se bifurcaba; una tocaba a Bagdad ~ 

Damasco, terminando en las ·puertas de Palestina; la otra pasa~a 

por el Mar Rojo para llegar a Alejandr1a, donde las mercanc!aa -

eran recogidas por los venecianos, 
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La nltunci~n ~el coMercio se agrav6 con el av~nce de los -

Turcos, quienes dificultaron y finnlmentP. casi iMposibilitaron

el comercio tradicional. 

En el terreno de las ideas geoeráficas, se crearon otras -

premisas de la explorac16n, se revivieron las ideas que ya habi 

an tenid.o ln; ¡;ringos, do que lo tierra no c;s pl~na sino esféri 

ca, tambi6n se considerb que un solo mar baña a A frica, Europa -

y la India. !·~ato di6 lugar al descubriniento do las grandes ru

tas marítimas: la espafiola parn llegar ».l Ori•mte navegando al -

Occidente; y la portuguesa, dando la vuelta al Africa. 

Y.os portue;"~ª"º emprendieron desde ;>rinc1pl :is del siglo XV 

la exploraci6n hacia el sur, descubriendo las Islas Azores, 11~ 

gando al Ecuador y posteriormente a Cabo de Buena Esperanza. 

Posteriormente Vaoco rle Gama dobl6 la punta sur d.-, Africa, y 

rué llevado por navegantes Arabas hasta las costas de la India, 

regresando a su pa!s en el afio de 1499. 

Portugal hizo todo lo posible por evitar cualquier compe-

tencia en lac rutas mar1timas que estaba descubriendo, consi--

¡;ui6 obtener del. Papa la exclusividad de la exploraci6n y la 

conquista sobre 6sta. 

En cua:ito " la via espanola ut1 l Lzada por Cristobal Col6n, 

fue posible gracias a la firma de las capitulaciones de Santa -

F~, con los Reyes Cat6licos, por este acuerdo los gobernantes 
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de Arae;6n y Castilla r;P.rian ·lueños de los paises por descubrir -

y de la nueva ruta. 

A partir de estos descubrimientos España y Portugal, se -

~recipitnron a explorar y a apoderarse de las nuP.vas tierras. -

Para evitar el estallido de un conflicto, ambos paises apelaron 

al Papa Alejandro 'JI, quien trazl> la "Linea Alejandrina", modi

ficadn al año slguiante por los tr<"ltados ne Tordesillas, de ae

ta manera los que estuvieran al ~'este de !.sta pertenecer1an a ;:. 

l·!spaña :¡ los r¡ue se hallaran al Oriente n Portugal. 

Al irse ap~dP.rando del Continente Americano los españolear 

c.ortugueaea, franceses, inglesP.s, holandeses y al~unos otros 

miembros rte las naciones europeas, tniciaron por adueñarse de -

las zon.-..s de poblaci6n ind1g~na avanzada,' suplantando a la no-

ble za local, quedando la pobl~ci6n abori~en sujeta y explotada; 

se formaron pueblos mestizos, los abor1gcnes mñs primitivos fu~ 

ron exterminados y las tierras ocupadas por éstos fuAron aprov~ 

chadaa por los colonizadores. La eliminac16n de la poblaci6n n~ 

tiva se debio en parte " las matan?.as y tambilm al trabajo exe

sivo de que fueron objeto. 

La colon1zAci6n española dil> inlcio en las Antillas, donde 

pronto quedo exterminada la poblaci6n nAtiva, dando comienzo -

poco despu~s la conquista de México, el Per6, etc.,8spaña logr6 

colonizar la mayor parte del continente, 6nicamente el Brasil -

fue conquistado por .los portugueaes en virtud del tratado de --
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Tordesillas( 22). 

En la primera mitad del siglo XVI, se organiz6 la adminis

traci6n de las colonias españolas, en las más importantes como

Pcr~, Nueva España, Hueva Granada (Colombia), El Plata (ArBenti 

na), se nombraron Virreyes dotados de amplio poder, las ciuda-

des seg~n la tradici6n española estaban gobernadas por ayunta-

mientos electos entre los vecinos adinerados, laa comunidades -

nativas importantes conservaron generalmente su propio gobierno 

bajo la supervici6n de los españoles. En general existi6 la te!!'. 

dencia a aislar a los nativos del resto de la poblaci6n, tratb.a 

doloa como menores de edad, lo que facilitaba su sumisi6n y ex

plotaci6n. 

La sociedad mostr6 muchos. rasgos feudales, lo que provoc6-

fuertes diferencias regi »nales. F.n general el grupo más deatac!!_ 

do fue el de los españoles peninsulares, quienea desempefiaban -

los altos cargos del poder civil y religioso. Los nativos viv1-

an segregados de la sociedad colonial, cultivaban sus escasas -

tierras y trabajaban de peones en las haciendas, minas y talle

res. 

La iglesta por 3U parte, tuvo un papel i~portant~ en la 

conquista y color.iznci!in, llegando en un corto periodo a ser P.Q. 

seedora de ¿¡rnndes extensiones de tierra. Su influencia pol1ti

ca y econ~micn en las colonias rué muy poderosa, ademhs de ha-

(22) 'lrom, .r11an., º!>· cit., p. 118. 
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bcr desemp1>!1ado su papel rei. igloso e in te lec tual.. 

Otras regiones de Am&rica como Canadá fueron conquistadas -

y colonizaj~o por 106 franceses, quienes se apoderaron de la -

zona de los ¡;randes lago a y de "lgttnas islas en el caribo. Por · 

su parte los ingleses, 11proxim11dnmente un siglo después de ini

ciada la colonizacibn española, comenzaron n establecerse en la 

costa oriental. del ~arte do América. sus posesiones se encontr~ 

ban rodeadas por las francesas y pronto surgieron conflictos 

entre ambos pa1ses. Loo ingleses desplazaron a los franceoes 

que se hab1an apoderado de grandeG extensiones y lrnb1an fundado 

en ellas ciudades como Nueva AmHterdan. f;n todas estas partes -

GP fue exterminando o PXpulsando 11 la poblacibn nativa. 

Por otra parte, los descubrimiento e do los portugueses en -

el niglo ~V, prov~caron que se llevara a cabo ln conquista y c2 

lonizaci6n sobre la ruta a las indias. En ol siglo XVII y sobre 

todo en el XVIII, penetraron ingleses, franceses y.holandeses -

en la india. En la lucha emprendlda por estos pa1ses para apro

piarse de esta ri.ca regi6n, vencieron l.os ingl.eoes, quienes paJ! 

latinamente se fueron apoderando de toda la peninsula¡ por su -

parte l.os holandeses se apropiaron de Indonecia. 

1':11 tanto esto ocurr1n en Asit1 . · Am~ricc., una gran parte 

del Contine11te Africano se hallaba bajo el dominio del Sult~n -

de Turquia, cuyo poder1o se encontraba en franca decadencia. 

P.cr otro lado, en la parte central de Africa se llevaban a cabo 
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verdaderas cacer1ao de negros, que eran enviados como esclavos -

a Amt.rica. 

Lo anterior nos lleva a pcnsas que el fin primortlial de la 

colonizacHm, no es. otro que el de la explotacHm, que en aque

lla ~poca revist1o las siguientes formas: monopolio de los pro

ductos coloniales por la metr6poli; reserva del mercado para --

los productos de ~eta; nogacibn a las colonias del derecho de -

producir articulas similares a los de la madre patria; imposi-

ci6n de tributos especiales a las sociedades coloniales y· reaea· 

va por parte de la metr6poli de las mayores ventajas en el co--

mercio y la admin1strac16n p6blica{23) 

A diferencia de la Bdad Media, en este periodo la coloniZA 

ci6n es posible gracias a que los pueblos europeos hab1an logrA 

do una unidad tanto pol1tica como econ6mica, que los permiti6 -

llevar a cabo tal empresa, es evidente que en esos momentos tal 

proceso no se limit6 a crear factor1as o a poblar lugares de---

siertos, sino que comprendi6 las tareas de reducir pueblos ya -

existentes. En esos momentos el Estado se reservaba la Bobera-~ 

nia de los territorios descubiertos o reducidos por sus s6bdi--

tos, toda vez ql!e la doctrina señalaba que esto" se deb1an a a• 

pa1s(24'. 

En esta ~pocn cuando la colonizaci6n adoptó la forma con -

que se habr1a de desarrolla en los siglos posteriores. 

C.?3) Labra y Cndruna, op. cit. 1 p. 171. 
(24' Tbidem, !,. 1'/l,. 
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!J, é:POC;;. COUTEMPORAllEA 

rJenor,,lmente se toma la ,iovoluci6n Francesa de fines del -

siglo XVIII, como limite entre la Edad Moderna y la Epocr. Con-

temporánea. Este acontecimiento ea ciertamente caructer1atico -

de la transici6n, pero forma de hecho una unidad con la indepell 

dencia de Norteamérica(25). 

La Epoca Contemporánea deaarroll6 al máximo toda una serie 

de elementos que so hab1an venido gestando en el periodo ante-. 

rior, oe consolidaron los Estadoo Nacionales, muchos paises que 

no hablan logrado alcanzar su unidad pol1tica la obtuvieron, se 

implementaron sistemas parlamentarios en muchos paises, quedan

do abatido el absolutismo monárquico. El mundo se integrb como

una unidad de modo que cualquier acontecimiento importante are~ 

taba r~.pidamente a todos los paises(26). • 

Con respecto al rnovimi~~to iniciado en las trece colonias -

inglesas situadas en Norteamérica, se hab1an generado en ellas-

la idea de separarse de Inglaterra, por lo que cada incidente -

que surg1a ven1a a agudizar más este sentimiento(27). Desde el-

afio de 1773 comenzr.ron a sucederse una serie de choques cada 

vez más violentos, reuniendose en Filadelfia al afio siguiente -

el Primt>r Congreso Continental, que reconocia la autoridad del -

Rey, nero que le ped1a respeto para los derechos de las cola--

nias. Al no llegar a nine6n arreglo se reunió un Ser,undo Congr~ 

(25) Brom, Juan., op. cit., p. 141. 
(26) So eco Ellauri, Osear., Historia Universal :·:paca Con tempor! 
nea, 12 ed., Mhico, Ed. "apelusz, 1984, p. 7. 
(27) Ibidem, pp. 211a 214. 

,,·<'.: 
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de las colonias inglesas de América(28). 

El resto do los pueblos del Continente ilmericano, por su -

parte comenzaron a .seguir la misma tendJncia, impulsados por -

los acontecimientos de la Hovoluci6n Francesa y por la indepen-

dencia d~ los Estados Unidos de Norteam~rica. 

1. EL SIGLO XIX 

Durante este siglo, Espafta intentó recuperar sus poaeaio--

nea americanas, situación que ni los Estados Unidos e Inglate--· 

rra vieron con buenos ojos, por lo que el Presidente Norteamer1 

cano Monroe, el 2 de abril de 1823, hace su famos" declaracH>n -

(29), prohibiéndose as1 futuras coloniznciones en el Continent9, 

y a6n cuando una declaración unilateral no constituye una fuen

te de obligacione& internacionales pura los d"mlts paises, el 

principio habla resultado eficaz(30). 

La colonizaci6n como cualquier fen6meno so adapta en todo -

momento y en cada lugar, no a6lo a las caracter1sticas deriva-

das de la infraestructura social y econ6raica de la 6poca, sino -

también a las necesidades y posibilidades del pa1s colonizador. 

(28) Secco Ellauri, Osear., op. cit., pp. 213-214. 
(29) La prohibici6n que establecia esta declaración, hacia ref.!!, 
rencia 6nicamente a todos aquellos paises no A~ericanos, por -
lo que la prohibici6n no operaba para los paises americanos que 
quedaban en libertad de continuar la colonizac16n en el Conti-
nente, podemos sintetizar esta declaración en la siguiente tra
ce 11 America pnru los Americanos". 
(30) Miaja de la Muela, Adolfo., La Emancipnci6n de los ••• , 
2 ed., Madrid, Ed. Tecnoa, 1968, p. 37. 
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As1, durante el siglo XIX, con la Revoluci6n Industrial Y sus -

caracter1sticaa liberales y capitalistas, y sobro todo esta fil-

tima que imprimi6 la mayor parte de la !isonom1a de la activi--

dad colonizadora de eae siglo. 

En esos momentos fueron pocos los territorios a los cuales 

no lleg6 la civilizac16n Occidental, esto debido en ¡¡ran parte -

al capitalismo operante en las formas pol1ticas liberales, mis

mas que impulsaron la tendencia colonial, on gran me~ida por la 

nocesidad de materias primas industriales, as1 como por la ape!!" 

tura de nuevos mercados para el excedente de la gran producci6n 

industrial. 

La relativa paz existente en la mayor parto d~l atelo XIX, 

Y especialmente on loa años 1871 a 1914, 90 logr6 ¡¡racias al 

reparto que las potencias europeas hicieron de las colonias, 

protectorados y esrerao de influencia(31). La paz en ese momen

to, fue el producto de una serie do factores sociales y ocon6zn!. 

coa, es decir, una paz economica y burguesa, apoyada en un par-

recto reparto colonial. Seria imposible explicar la fortn1eza -

europea de ese momento, sin hacer observaci~n de los aconteci-

mientos mundiales, prueba irrefutable de esta actitud la const1_ 

tuye la Conferencia African~ de Berl1n de 1885, la cual fue una 

C31) "A principios del si,¡lo XX, al noventa por ciento aproximA 
damente de Africa y el noventa y ctnco por ciento de Ocean1a, -
se encontraban bajo la dominnc16n c11ropea, 1ur, tanbHm so exten 
d1a por los demás continentes, •rnn cunndo solo un~ cunrti> parte 
de la poblaci6n v:lvia en Europa". Cuadra, Hlictor., Ln Pollimica
Sobre el Colonialismo ... • led,, t~hico, Ed. UNAN., 1'175, p. 12. 
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verdadera carta de colonizacibn en el Continente Africano, dot~ 

da de la flexibilidad necesaria para adaptarse a las ~án dife--

rentes circunntancias en que se encontraban len pueblos que 

iban a ser sometidos al doble tratamiento de civilizacibn Y ex-

plotacibn. En esta conferencia se hizo la distincibn entre colQ 

nia en sentido estricto y protectorado, as1 segOn los art1culos 

34 y 35 del Acta de Berlin, establecian la necesidad de acredi

tar la efectividad de la ocupacibn, por medio de la puesta en -

marcha de una organizaci~n pol1tica y administrativa por parte-

del Estado metropolitano, mientras que esta exigencia era omit1 

da para los protectorados, en los que se daba por supuesta una -

relacibn bilateral entre el Estado protector y la comunidad po~ 

11tica protegida, generalmente articulada en un convenio. Tanto 

en el caso de una colonia eme en el de un protectorado se exi-

g1a al Estado la notificaci6n de manera fehaciente de su cali--

dad como tal nnte los dem~s. 

La doctrina de la ~poca se preocupaba por diferenciar cui

dadonamente el protectorado, producto de un convenio bilateral, 

de la colonia adquirida por el t1tulo de ocupaci6n de una RES -

NULLIUS(32), como se consideraba a los territorios que no ha--

b1an lle¡;ado a constituir la face mlls rudimentarta del Estado, -

( 32) La doctrina de fines del s1.5lo pasado ~" preocupaba fuert,!!. 
mente por discutir la cuest1~n acarea de s1 los territorios -
ocupados por pueblos pri~itiv s eran o no susceptibles de OCUPA 
ci!in, aun cu.~ndo l · riráctica seguida por lor, pa1ees fuera terr1 
blemente 8inmprc en sentido afirmativo. " Salonon, distingue -
do,-, periodos, en ~1 prim~ro de los cuales co califica de MULLI
";;; los territorios no ocupados por cristianos, mientras que PO.! 
tertormente se asign~ •rnta categor1a a lo:; poblados por comuni
dades no civil lz,,das."En conclusi6n podemos entender que la RE~ 
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seg(m los modelos occidentalen. 

En el resto del mundo apenas quedaba rincbn que no cayera

bajo la accibn colonizadora de Europa. Incluso paises que logr~ 

ron alcanzar tard1amente su unidad pol1tica, como en los casos

de Italia y AlP.mania, llegaron a tiempo parD participar de los -

&ltimos despojos d"l mundo extraeuropeo. Los Estados Unidos de

Norteam6rica se encontraban al terminar el niglo pasado, como -

consecuencia de su victoria militar fronte a España, en pose--~ 

sibn de Filipinas y de las Islnn Guam en el, extremo l1rien te. --

Fu6 en este momento cuando los Estados europeos se encontraron-

prácticamente imposibilitados para poder reducir a China a una

colonia o protectorado de alguno de ellos o de varios, por lo -

que se vieron obligados a adopatar una tercera forma de penetr~ 

cil>n, conocida como "Ceaibn en Arriendo". 

2. EL SIGLO XX 

En estas condiciones llegamos al siglo XX, en el cual las-

crecientes luchas do los imperios coloniales, se intensificaron 

al aumentar la explotacibn de loa puebloo sometidos. Este fen6-

meno rue un estimulo, si no es que la causa de las dos guerras -

mundiales, que ~e suscitaron en una sola generaci6n. V tal vez-

HULLIUS es la no oujeta '' ninguna sobornnia. Años despues Jeze
admi te la ocupacibn ,\e ter~i t'1r1.oo solamente ocupados por inrti
viduos diseminados, que no for.,en especie al3una de or¡¡!lniza--
ci6n pol1tica, y con respecto a los pueblos b~rbaroo no cree p~ 
sible medio originario de adquisici6n de su territorio, condi-
cionando al derivado de la cesi6r. por los jefes indigenas, en -
un an!lisis de reminiscencia vitoriana, a que esta cesi6n oea -
inteligente, libre y realizada conformo a los usos del pais. "
Cit9 pos., Miaja de la Muela, l\Jolfo., op. clt., p. 36. 
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por este motivo es que en ambos por1odoc de posguerra se ha bU.J! 

cado solucionar el problema del colonialismo, en su primer mo.,..-

mento mediante el establecimiento del sistema de mandatos, bajo 

la supervicHm de la Sociedad de Naciobes, en el segundo perio-

do mediante la abolici6n de la idea do colonia y su reemplazo -

por los conceptos de Territorios '..o Aut6nomos y r'ideicometidos, 

los cuales tienen como objeto la autonomio completa de estos, • 

en tales condiciones podemos decir que mientras la Sociedad de -

Naciones regul6 jur1dicamente la instituci6n colonial, la Orga. 

nizaci6n de las Naciones Unidas establece las bases juridicas -

da la doscolonizaci6n(33). 

Pasemos ahora a tratar en particular el problem'l colonial -

en cada uno de estos momentos de posguerra. 

a. BL PROBLEMA COLONIAL APARTIR DE LA PRIMERA GUERRA

MUllDIAL 

La Primera Guerra Mundial no fue exclusivamente en un solo 

continente, ya que existieron al lado de los campos de batalla

europeos otros teatros b~licos, adem&s en los ej~rcitos aliados 

que lucharon en Europa babia fuerzas de las colonias junto con -

loe efectivos de las metr6polis. 

Esto intervenc.16n activa de gentes de diferentes continen

tes y razas, no pod1~ constituir menos que un factor para la P5!. 

sible transformaci6n del récrimen colonial, que tambi~n venia r.! 

(33) Cfr., Cuadrn, l!ktor., c.p. cit., p. 11. 
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•Uiriendo la necesi~nrt de rosolvHr a la hor• de la paz, la aueE 

te de laG colonia.s 11lemanas y de les territorios !,rabee, cuyos -

habitantes ayudaron a los aliados con la esperanza do desligar-

se del sul ta.nato de Constantinopla. 

Era natural y evidente que existiera una fuerte resisten--

cia de lan metr6polis a un cambio en el eotatus de sus colonias 

pueo mhs que pretender une transformaci6n de sus poseciones, ia 

tentaban ensanchar cus territorios extra-europeos a costa do 

los vencidos. 

Al t~rmino de la Primera r.uerra Mundial, se plante(> ol prg_ 

blema de detorminnr la suerte de loe dominioe alemanes y de loo 

territorios b.rabes desligados de Turqu1a. En este mamen to como -

ha quedado aeña1ado los paises europeos se. reaistian a dejar 

ous ccloniaa, ror lo que era imposible pensar en la independen-

cia de aquellos pueblos, cuya libertad resultaba hiat6ricamente 

prAmatura. 

Una vez reeatablecida la paz y con la creaci~n de la Soci~ 

dad de Haciones, la cueati6n colonial tuvo que ser tomada muy 

en cuenta, as1, en el articulo 22 del Pacto de la Sociedad de 

Naciones, se establecia el sistema de mandatos(35), el. cual no -

se aplicaba a 1.as colonias o protectoradoo de lon Estados que -

habian ganado la guerra, sino solamente a las adquisiciones de -

l34l "la teor1a en que se basaba el sitema de mandatos, hab1a -
sido concebida por el mariscal de campo SMUTS, de Sudhfrica, -
quien creia en la inferioridad inaliennble de los nueblon Afri-
canos" Cuadra, H&ctor., op. cit., p. 13. · 
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los Estados vencidos. Por lo cual, el sitema colonial del siglo 

XIX y de los. anos anteriores a la Primera Guerra Mundial se man 

tenia intacto. l;;n sin tesis. el sii;temn de los manda.toe eguiya--

lia n µpq transferencia legalizada de las posesionen alemanas -

al r¡nbierno de J oe pa1 eoa y1 ctori oaos v a una fraronentaciOn del 

Imperio Otomruu¡. Bajo estas circunstancias los territorios ~ra

bea desligados de Turquía, y los alemanes en Africa y en el Pa

c1fico, fueron organizados en diecinueve unidades pol1ticas di-

ferentes, cuya administraci6n era confiada por el Consejo de la 

Sociedad de Naciones a una potencia con el car~cter de mandata-

ria de aqu6lla(35). 

Dentro del contenido del citado art1culo 22 del Pacto de -

la Sociedad de Naciones, se distingu1an tres categor1as, seftal~ 

das con las letras A, B, y c. Al r6gimen de lba mandatos "A" --

fueron sometidos Siria y L1bano, cuya administraci6n ae conti6-

a Francia, Irak rue administrado por Gran Bretafta, quien tam--

bi6n tuvo la administraci6n sobre Transjordania, la cual se en-

centraba prevista para los Estados Unidos de Norteam6rica, que-

perdieron au derecho al no ratificar el Tratado de Versallea. -

En Palestina el mandato tenia una misi6n especial de crear en -

61 un hogar jud1o. En cuanto a los mandatos "B" y 11 C11 establee! 

dos en el mismo ert1culo, se aplicaban a pueble" ·especialmente -

de Africa Central, Sudoeste Africano y ciertas Islas del Pac1f! 

co Austral. En el momento de la desaparici6n de la sociedad de-

Naciones, ninguno de los mandatos "B" o "C" hab1an pasado de -

este r~gimen a la 1ndependencia(36). 

(35) Cfr., Miaja de la Muela, Adolfo., op. cit., p. 42. 
(36) Cfr., Ibidem., pp. 43-i,4. 
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b, <;L PROi>LEMA COLON!JtL A PARTIR Di LA SEGUNDA GUERRA 

MUNDIAL. 

La Segunda Guerra Mundial produjo efectoo anf>.logos, pero -

mucho m6s intensos que la Primera, en lo que se refiere a los -

deseco de libertad de los pueblos sujetos al rllgimen colonial. -

Pese a las fuertes discrepancias entre los Estados Unidos de 

Norteamllrica y la Uni6n Sovi6tica, se puede apreciar la com6n -

tendencia anticolonialista seguida ror ambos, toda vez que ea -

el factor que mha ha contribuido para acelerar el proceso eman

cipador de los puebloo dependientes, 

Antes de la terminaci6n de la Segunda Guerra Mundial se -

hab1a discutido ya la problem6tica que planteaba el sistema co

lonialista, y se hab1a tomado como directriz la. f'ilisof1a de la 

descolonizaci6n, tanto en la Conferencia efe Yal ta de 1943, as1-

como en la Conferencia del Cairo de 1945(37). 

Al termino de la Segunda Guerra Mundial, se estableci6 la -

necesidad de oubstituir a la antigua Sociedad de Naciones, por -

un organismo m6s s6lido, por lo que en abril de 1945 se reuni6-

en la ciudad de San Francisco la Conferencia que habr1a de dar

origen a la actual Organizaci6n de las Naciones Unidas. La base 

de loe trabajos de esta Conferencia, fue el proyecto olaborado

en Dumbarton Oaks, por miernbroe de la mayor parte de loa paises 

beligerantes contra el Eje, el cual tenia como propbai to la •• 

substitucibn de la Sociedad de Naciones. En el proyecto señala

(37) Cuadra, H~ctor., op. cit., p. 15. 
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do, no se alud1a en ningún momento la cuesti6n colonial, si si -

quiera para algo que necesariamente hab1a de ser planteado en -

la conferencia de San Francisco, como lo era la substituci6n o -

modificaci6n del sistema de mandatos establecido por la Socie--

dad de Naciones. 

En 1945, tan pronto como ne cre6 la nueva organizaci6n in-

ternacional, se convino que la antigua Sociedad de Naciones ce

derla sus funciones a la llueva Organizaci6n Internacional. Asi -

al firmarse el 25 de junio de aquel año la Carta de la Organiz~ 

ci6n, as1 como tambi&n el Estatuto de la Corto Internacional de 

Justicia, se adoptaron una serie de disposiciones provisionales 

para regular la transferencia de poderes, responsabilidades y -

bienes de la antigua organizaci6n a la nueva. 

En la Carta de las Naciones Unidas se establecen las bases 

jur1dicas de la descolonizaci6n y se esboza un sistema nuevo, -

sin precedentes, cuyo prop6si to final ea establecer el "pleno -

gobierno" !)ara tocios los pueblos dependientes(38). 

En los trabajos de la multi-citada Conferencia, se hizo n~ 

(38) 11 En los art1.culos que tratan el rl!gimen de administracHm -
fiduciaria, se hace referencia al gobierno propio como una• meta 
pero no se hace menci6n a la independencia, sino de una manera
muy imprecisa. El articulo 76 s6lo lo señala como una alternat1 
va, al decir "gobiarno propio o la independencia", lo que nos -
da a entender la existencia de una etapa intermedia, ya que 
s6lo la independencia implica la plenitud del ~obierno propio." 
Debemos entendor como señala H~ctor Cuadra, que el gobierno pr~ 
pio puede ser "pleno", como en el caso de los Estados indepen-
dientes, o "no pleno" como en el caso de los reg1menes aut6no-
nos ~parcialmente aut6noMos. crr., Cuadra, H&ctor., op. cit.,
p. 17. 
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cesnrio un intento de conc1liuc16n entre colonialistas y •nticQ 

lonialistan, que se logr6 grncian a los esfuerzos de la delega

ci6n Norteamericana, en ol IV Comi t6 de la II Comisi6n, el que -

tuvo a su cargo los trabajos d~ mantener o reorganizar los man-

datos subs1atentes(39). Dentro de los trabajos realizados en --

esta comisi~n, la delegaci6n Nortoamoricana present6 un documea 

to qu-. despubs de diferentes retoques pas6 o informar los capi

tules XI y ~II de la Carta de los Naciones Unidas. 

La noluc16n aceptada por todoo consisti6, on el estableci

miento de dos regímenes diferentes, para los pueblos que no 

habian llegado a su independencia. El primero do ellos llrunodo -

INTERNATIONAL TRUSTEESHIP, tbrmino que o falta de mejor traduc

ci6n recibi6 en el texto español de la Carta, el de "ADMIJIISTRA 

CION FIDUCIARIA". A este r!igimen habian d~. ser sometidos seg!m -

el articulo 77 de la Carta de las }!aciones Unidan, loo territo-

rice hasta entonces bajo candato de la Sociedad de Ilaciones; --

los que como resultado de la Segunda Guerra Mundial fueron se--

gregados de Estados enemigoo; y los qu~ voluntariamente fueran

c0locados bajo el mismo, por los paises responsables de su adm.!. 

nistracif>n. Con la excepci6n de los :nandatos yo. convertidos en -

paises independientes, los domfis estaban dP.ntinndoo a prtc'lr al -

rligimen de administraci~n firtuci~rin. P11r. to.l efecto en9. neco

(39)"Bajo el rligUen de loa mandato3, establecido por el articu 
lo 22 del Pacto de la :~ociedad de llaciones, sf>lo algunos pueblos 
sometidos al rf!gimen de lo.'l mandatos "A" hab1•n obtenido :iu in
dependencia, por lo que convertidos en pa1oes 'ndepen1ientes, -
se· encontraban decligados de este rligimen, Solo quedaba de la -
categoria "A" de los mandatos, P.l territorio de ºoletitinn ., to
doo los mandatos de las clqsAo "ª" y "C" en oi tuaci6:1 impreci-
sa" .Miaja de la Muela, Adolfo., op. cit., p. 52. 
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sario que se firmara un acuerdo internacional entre los paises -

directamente interesados, entre los que el papel principal co-

rrespond1a al antiguo mandatario. Bastaba por consiguiente que -

~ate no aceptara las condiciones propuestas por los otros Esta

dos que hab1an de ser parte on el acuerdo de administraci6n fi

duciaria, o que exigiera que sus interlocutores no estuvieran -

dispuestos a suscribir, para que la transformaci6n de mandato a 

fideicomiso no tuviera lugar. En un solo caso se cumpli6 oata -

hip6tesis, respecto a la Uni6n Sudafricana en relaci6n al terri 

torio del Sudoeste Africano, por esta raz6n constituye hoy en -

dia la 6ltima supervivencia del r6gimen de los mandatos estab1~ 

oido por la Sociedad de Naciones. 

En el segundo de los reg1menes se incluyeron las restantes 

dependencias ei:traeuropeas y algunas europeas· como Gibraltar, -

Chipre y Malta, de los paises metropolitanos, que siguieron 

sometidos al rb~imen colonial en su sentido m!a runplio(40). Es

tos acontecimientos dieron como rosu1tado que uno de los cap1t~ 

los de la Carta de las Naciones Unidas se dedicara a lo que ha~ 

ta entonces eran calificados en las oategor1as de colonias, pro 

tectoradoa y otros semejantes; pueblos que fueron englobados en 

el capitulo XI, bajo la denominaci6n de Territorios No .lut6no-

mos. Podemos considerar como sefiala Mathiot que el alcance m1ni 

mo de este capitulo marca el fin solamente aceptado de la colo

nia de explot~ci6n y reconoce la verdadera naturaleza del r~n6-

meno colonizador, es decir, que la Carta reconoce la obligaci6n 

(40) Cfr., Miaja da la Muela, Adolfo., op. cit., p. 56. 

'i 
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de los paises colonizadores para con las colonias, as1 como el

inalienable deber de llevar a los pueblos de estos territorios -

a obtener el "pleno "'Obierno propio" ( 41) • 

(41) Cit. pos., Miaja de la Muela, Adolfo., op. cit., p. 60. 



CAPITULO II 

ESTADO Y SOBERANIA 



43 

A, CONCEPTO DE ESTADO 

El estudio del Estado, corresponde fundamentalmente a1 de

~echo pol1tico y constitucional, pero por ser el sujeto princi

pal del Derecho Internacional y estar ligado con el presente 

trabajo, es necesario precisar su concepto, as1 como sus eleme~ 

tos. 

Con respecto a 6ste existen muchos criterios, as1 como au-

torea que lo han intentado definir. Y m!e que entrar en pol6m:!.-

ca sobre su naturaleza y eeencia, nos interesa fijar su concep-

to. 

Ae1 pues, para JELLIHEK, es la corporaci6n formada por un

pueblo, dotado de un poder de mando originario y asentado on un 

determinado territorio, ea decir, de forma mt..s resumida, 11 la -

corporaci6n territorial dotada de un poder de mando originario" 

( 1). 

(1) Cit. pos., PorrCiu Phez, Fri>ncisco., Teor1.1> del EstaJc, 12a. 
ed.,Htbdco, Ed. Porrftu, 1979, p. 189. 
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Para Porrfla P~rez, el "Estado es una sociednd humana asen-

tada de manera permanente en el territorio que le corresponde, -

sujeta a un poder noberano que crea, define y aplica un orden -

jur1dico que estructura la sociedad estatal para obtener el 

bien pflblico temporal de sus componentes11 (2). 

En estos conceptos como podemos apreciar se hace referen--

cia a los elementos esenciales, pero en ningfln momento se toman 

en consideracibn las relaciones que necesariamente tiene que 

realizar 6ste• con los demh~ Estados que forman el contexto mua_ 

dial. Nos parece mhs apropiado para nuestros fines la aoluci6n

propuesta por Alfred Verdroes, quien manifiesta que, toda vez -

que 6ste en su interior prPsenta ciertas caracter1sticas que en 

los conceptee anteriores han quedado señalados , pero adem'a 

cunndo el Estado tiene la necesidad de convivir· con los dem6s -

entes internacionales, adquiere unas nuevas caracter1st1cae. -

Asi el citado autor, lo entiende de la siguiente manera; " Un -

Estado Soberano ( en el sentido del Derecho Internacional P6bl!, 

co) ea una comunidad perfecta y permanente, que se gobierna pl.!!!, 

namente as1 misma, no tiene sobre ella nineuna autoridad terre

nal que no cea la del Derecho Internacional Pflblico, y est6 

unida por un orden juridico efectivo y se haya organizada de 

tal manera que puede participar en las relnciones internaciona

les11 ( 3). Adem6s de los-· ele1:1entos mencionados en los primeros --

conceptos, se agrega en este la existencia de un Derecho Inter

( 2) Porrfla P~rez, Francisco., op. cit., p. 189. 
(3) Verdross, Alfred., Derecho Internacional Pflbltco, 6a. ed., -
Tr. Antonio Tru~ol y Serra, ?.d. Agular, 1982, p. 178. 
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nacional, en donde oe llevan acabo relocionos en circur.stancias 

de igualdad. 

El estudio del concepto anterior neo lleva ha desprender -

algunas notas caractoristicas, que tiene el Estado Sobernno: 

1. Apreciamoo que no se trata de una simple agrupaci6n de hom--

bree, para fines particulares. 

2. El Estado tiene la nota de poseer una car~cter permanente. ~ 

La permanencia de &ate, haya expresi6n en el hecho de que aun.: 

siete en la sucesi6n de las generaciones. Por lo que debemos en 

tender que el ~atado no es el aparato estatal, sino el pueblo -

organizado como tal. 

3. pgr la nota del pleno gobierno, se distingue no s6lo de ...... 

aquellas comunidades que 6.nicamente en parto gozan de autogo--

bierno, sino tambiAn de aquellos sujetos del Derecho Interna-~ 

cional cuyo gobierno estl en manos de otras comunidades extran-

jeras(4). 

4. Los Estados, s6lo son soberanos, si son jur1dicamente inde-

(4) Debamos entender por autogobierno, el que un Eetado, pueda
en principio, regular libremente e independientemente su forma
de Estado y su gobierno, su organizaci6n interior y el comportA 
miento de sus miembros au pol1tica interior y exterior. IJemoe
de entender entonces, quo al Estado corresponde la autonom1a -
constitucional. Ahora bien, existen casos en que la constitu--
ci6n de un pa1s es establecida por un tratado internacional ce
lebrado entre terceros Estados, e impuesto al nuevo Estado, es -
este moaento en e.l que hay que distinguir dos posibilidades. el 
primer supuesto el nuevo Estado tiene la racul tad de modificar -
posteriormente la constituci6n que le fue impuesta. Por lo que -
oe ha convertido en un Eat¡do con gobierno pleno.El segundo de 
loe supuestos presume que el grupo quede sometido a~n contra su 
voluntad. En este caso a decir de Alfred Vordross, se constitu
ye una forma intermedia entre la comunidad que se gobierna ae1-
misma Y una comunidad sometida a un gobierno extrafio. G!r., 
Verdroes, Alf:·ed., op. cit • ., p.· ·1?8. 
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pendientes de otros Estados y estt.n fuiicamente subordinados al -

Derecho Internacional. Esta caracter1st1ca es la que distingue. -

a 6ste de las colonias Y dom1n1os que se gobiernan a s1 mismoar 

Por este motivo tambi6n loa Ectados soberanos se llaman o se -

les conoce como inde~endientes. 

5. La simple vinculaci6n con el Derecho Internacional no const! 

tuya una nota distintiYa, con respecto a los dem!s sujetos . """' 

internacionales. Ya que se encuentran sometidos al mismo no 

s6lo lob entes soberanos, eino tambi6n otros sujetos del Dore-

cho Internacional. 

6. Para que surja un nuevo Estado no ea suficiente que se pro-

mulgue un nuevo orde1tamiento estatal, se req•1iere · ademli.s que -

sea normalmente acatado y se imponga a loe que lo infringen. 

Solo el ordenamiento jur1dico efectivo tiene relevancia jur1d1-

ca internacional. 

7. Debe poseer un territorio propio, pero no es necesaria una -

extenai6n o una delimi taci6n exacta del mismo. 

8. Debe estar organizado para vivir seg!in las normas del Dere=

cho Internacional. Por tal motivo, debe de contar con 6rganos -

para las relaciones externas y tenor.la capacidad para observar 

las normas internaciona1ee, 

Por todo lo anteriormente expuesto, se considera que el CJ! 

cepto.eeftalado por el maestro Alfred Verdross ea ol m!s apropi~ 

do, ya que adem!e de. reunir los elementos y las caracter1eticas 

es.enciales del Estado, l.o observa en sus relaciones con otros. -

sujetos sean Estados o no, as1 mismo, considera la existencia -
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del Derecho Internacional, no como algo superior n 61, sino --

como un producto de su convivencia internacional. 

B. ELEMENTOS DEL ESTADO 

De lo anteriormente expresado, se desprenden una eerio de-

elementos necesarioa para la exiotencia del Estado. A contunua

cibn pasaremos a examinar cada uno de ellos, en particular ha,.4 

ciando especial referencia a la eoberania. en cuanto sea nace--

sario para los fines del presente trabajo. 

1 • LA POBLACION 

El problema que se presenta en relaci6n con la poblaci6n, -

consiste en poder determinar el criterio por el c6al se encuen-

tran tales o cualee individuos en un.a porci6n do tierra, asi h.!!. 

llamas que existen diversas concepciones que tratan de •xp1icar 

el problema. 

Encontramos que para Porr6a P6rez, el concepto de poblaciCn 

se utiliza para designar un conjunto de hombres en sentido ari.!;, 

mfttico, "se dice que la poblaci6n es el n6mero de habitantes do 

un Eetado"(5). Para Seara Vlizquez la poblaci(ln "es el nf1mero de 

individuos sometidos a la autoridad fundamental de un Eetado, -

ee dice fundamental por que los af1bditoa de un Estado pueden en 

contrarse sometidos a la autoridad de otros Estados de modo ac-

cidenta1~(6). 

(5) Porr6a P6rez, Francisco., op. cit., p. 263. 
(6) Seara Vlizquez, Modesto., Derecho Internacional P6blico, 5a. 
ed., M6Xico, Ed PorrÍla, 1976, p. 38. 
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De la poblaci6n ae desprenden otros conceptos, como el de

pueblo, que ea· más restringido que el de poblaci6n, pues se uti 

liza para desienar a aquella parte de la poblaci6n que tiene d! 

rachea pol1ticoo y civiles plenos, es decir, en este concepto -

se nota la caracter1stica distintiva, coneistente en una actua-. 

ci6n jur1dica. 

Otro concepto que se desprende del de poblaci6n, es el do

nac16n, existiendo diferentes teor1as que tratan de explicarlo 1 

a partir de diferentes puntos de vista, loe cuales podemos red.Y. 

cir a dos grandes grupos:. 

Teor1as objetivas. Para estas el criterio a seguir seria -

de orden material, como es la raza, la lengua, la religi6n, et~ 

En realidad estas teor1as ne han revelado insatisfactorias y 

vemos como algunos pueblos qµe tienen lenguas distintas forman

una naci6n, mientras que algunos paises que poseen la mioma lea 

gua, practican la misma religi6n o pertenecen a la misma raza, -

forman sin embargo naciones distintas. 

Teor1ae subjetivas. Estas buscan el fundamento de la naciln 

en elementos de carácter psicol6gico, sentimental, cultural, 

etc.; el movimiento nacionalista que ee present6 fundamentalmea 

te en el terreno te6rico, a principios del siglo XIX, está re~ 

presentado por un sin n6mero de autores europeos que tratan el

tema. 

De loe conceptos anteriores ea fácil distinguir que el el! 

mento humano constituye la pieza fundamental, pero además se r! 
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quiere que este se encuentre en un territorio y sometido a la -

autoridad fundamental de un Estado, por este motivo considera~ 

moa exacto el concepto propuesto por Seara Vázquez, ya que 

adem~s de considerar la posibilidad de que loa sfibditos de un -

Estado se encuentren sometidos a la autoridad da otro. 

2. EL TERRITORIO 

Ea evidente que existen agrupaciones humanas a las que el -

territorio no lea es indispensable, pero tratlndoee del Estado, 

el territorio es un elemento de primer orden, colocado al lado -

del elemento humano, en cuanto que su presencia es indiapenea-

ble para que surja y ee conserve 6ste. 

La :tormaci6n de tiste supone la existencia de un_a poblaci6n 

asentada de manera permanente en un territorio, sin el cual no -

podr1a existir, ea decir no es po~ible concebirlo ein un terri

torio, sobre el cual ee encuentre establecido, y aOn cuando pu~ 

da existir una naci6n carente de territorio por el mundo, no p~ 

dr1a constituir un Estado por el hecho de carecer de un territ~ 

rio donde ejercer la actividad estatal, esdecir, que a falta de 

territorio no pude haber Estado. 

Diveroae doctrinas han tratado de explicar la naturaleza -

jur1dica del territorio y su relaci6n con el Estado. Aa1 exie-

t1an teor1ae que consideraban al territorio como propiedad del

soberano, el cual pod1a disponer libremente de 61. 



Otras corrientes, lo consideran como el ambito espacial de 

ejercicio de las competencias espaciales. No tomando en consid~ 

raci6n que el Estado puede actuar fuera de los 11mites de su t~ 

rritorio, un ejemplo de esto lo podemos encontrar, en la compe

tencia personal que s.igue a los sCibditos afm cuando se encuen-

tren en territorio extranjero. 

Como podemos apreciar el territorio es algo mls que una ..J. 

simple porci6n de tierra, es un ·elemento necesario para todo E~ 

tad9 ya que al carecer de 61 no podr1a existir como tal. El te-

rritorio es un producto fundamental de la historia, en el sent! 

do de que, tal como est'n constituidos los Estados hoy en d1ar 

comprenden en su territorio a poblaciones que no se sienten 

identificadas con 61, y sin embargo no pueden separarse del mi~ 

mo. Existe un lazo intimo entre las poblaciones'y el territorio 

sobre el que ee encuentran establecidoo, por este motivo ea que 

cuando las poblaciones pretenden ejercer el derecho a la libra 

determinaci6n, por considerarse componentes de una naci6n dife-

rente a la que se encuentran ligados, conciben su separaci6n a 

uni6n con otras poblaciones juntamente con el territorio en el

cual se encuentran asentados(?). 

En cuanto a la extensif>n del territorio no tiene mayor 

traac.endencia decisiva (8), on lo que se refiere a los princ1, 

(?) Cfr. ,Seara '!5.zquez, Modesto., op. cit., p. 94 
(8) El Derecho Internacional.no fija un m1n1mo para la exten-~ 
si6n territorial de un Estado, 11 As1, la ciudad del Vaticano no 
tiene m~s de 0.4 K2. Sin embargo los pequeños Estados europeos
no son miembros de la O.N.U., aCin cuando Liechtenstein y San-~ 
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pios de la doctrina pol1tica. Lo importante es que exista un t~ 

rritorio, la mayor o menor extenaibn de ~ste y la abundancia o -

escasez de bienes materiales finicamente determinarán su mayor o 

menor extensibn, e incluso tendrá repercusi6n en lo que se re-

fiera a la forma de Estado, pero conservando siempre la caract~ 

r!atica de 6ste (9). 

De los anteriores conceptos se desprende el hecho induda--

ble de que en ausencia de un territorio no. puede formarse un E§ 

tado y qKe la p~rdida de aqw~l entrafta la disoluaibn del mismo. 

Por lo cual podemos decir que el territorio ocupa el lugar de -

un instrumento necesario, del que tiene que valerse el Estado. -

No hay que olvidar que el territorio es el asiento de la socie

dad, que constituye a decir de Porrfia P~rez," la substancia -

misma del Estado". 

3. LA SOBERANIA 

Hablemos ahora de uno de los e lamen toe del Es\l.ado que m'1s -

pol6mica han suscitado, tanto en la tcor1a pol1tica, como en la 

doctrina del Derecho Internacional. Este elemento es la llamada 

Soberan1a, concepto que.desde su creacibn con Juan Bodino, ha -

sido entendido do muy diversas maneras, provocando el surgimie!!:. 

to de una serie de corrientes doctrinarias que tratan de expli

carlo. 

Marino son parte en el Estatuto de la Corte Internacional de _,.. 
Justicia. En la actualidad ol menor de loe miembros es las Is-
las Maldivas, con oxtensibn de 298 K2." Montiel ArgÜell<J,Aleja!:!, 
dro, Manun.l de Derecho Intern.::<::!.,nal, Costa Rica, Etl. c'n:!Jte!'s! -
taria Centroamericana, 1976, p. 95. 
( 9) Cfr., Porrfia Plirez, Francisco., o¿. c:t t., pp, 2'Ó'J-270. 
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Por otra parte, "en au acepci6n clt..aica por soboran1a se -

entiende un poder que no est6. sujeto a otro poder" ( 10). Este 

concepto ha sido como ya dijimos explicado de diversas maneras, 

llegando en ocasionas a exageraciones. Desde Bodino, el verdads 

ro.creador del t6rmi~o, pasando por Maquiavelo y Vattel, llegna 

do a Hegel que es el anunciador de la teor1a mt.s absolutista 

del Estado como ente soberano. 

As1 pues Bodino conceptO.a la soberan1a diciendo: 11 La So'b!t 

ran1a estatal es el poder supremo sobro los ciudadanos y sO.b--

ditos"(11). Segtin manifiesta Altred Verdross, expresamente Bod! 

no admite, que el poder soberano est~ vinculado por el derecho-

divino, natura1 y de gentes, de esta. manera nos hace notar que -

jamls pretendi6, ver al Estado como el ordenamiento jur1dico 

supreso, limit&ndose a decir que ~ste constituye la potestad 

suprema, es decir, la instancia temporal suprema respecto a sus 

sfibditos y ciudadanos(12). 

El mismo concepto fue desenwel. to mls tarde por Vat.tel, --

quien afirma: "Toda naci6n que se ggbierna agt misma, bajo cual 

quier forma que sea, gin dependenc.1,a de n.1ng4n extranjero, es 

un Estado Soberano" ( 13). Asociando de esta manera al concepto 

las notas de gobierng prgpio e 1pdepepdenc1o, llegando con ello 

al concepto moderno de Estado Soberano, como comupidali que ae -

(10) Seara Vfi.zquez, Modesto, op. cit., p. 94. 
(11) Cit. pos., Verdross, Alfred., op. cit., p. 9. 
(12) crr., Ibidem. 
(13) Cit. pos., SepO.lveda, Clisar., 13ed., M~xico, Ed. PorrO.a,-
1983, p. 114. 
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f>Obierna planamente as1 misma, o sea, como comtmidad indepondi'UL 

Ut segfm el propio Vattel, el gobierno propio de un Estado no -

lo excluye de su subordinaci6n con respecto a las normas de la

moral y a las normas del Derecho Internacional Positivo, pues -

la independencia ea con respecto a un ordenamiento jur1dico ea-

tatal extraño, no con respecto a las normas de la moral y de --

la convivencia internaciona1(14). 

A esta corriente que entiende de manera meramente relativa 

el concepto de Soberan1a, se opone la corriente absolutista que 

encarna la idea de que el poder del Estado es supremo; por lo -

que equivale a ser el poder de mayor alcance, el que estd por -

encima de todos. En este sentid~ podemos hablar de la Soberan1a 

como el poder supremo del P.stado(15). La teor1a absolutista, -

considera a la Soberan1a, como la potestad absoluta del Estado-

,de actuar ein sujeci6n a ninguna norma superior a 61. Esta co-

rriente creci6 principalmente a la sombra de la filosor1a de 

Hegel. La poaici6n sostenida por este autor, se manifiesta cla-

ramente incompatible con la existencia del Derecho Internacional. 

pues sug(m su muy particular punto de vista el Estado no puede -

estar sujeto a otro orden jur1dico, ya que su voluntad irres-~ 

tricta es la suprema ley y a la vez la fuente misma de donde 

emana todo el orden estatal. 

A decir de Ssp!ilveda, el principal defecto de J.as teor1as -

(14) Verdros, Alfred., op. cit., p. 84. 
(15) Porr!ia P6rez, Francisco., op. cit., pp. 345-346. 
( 16) Sep6lveda, C6sar., op. cit., pp. 811-85. 
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absolutistas, es que estudian la eoberan1a desde el punto de -

vista interno ·del Estado, sin dar una ojeada al Derecho InternJ! 

cional. Ya que la doctrina do la soberan1a fue desarrollada en

su mayor parte por te6ricoe pol1ticoe que no eetaban interesa-

dos en las relaciones entre Estados, 

El concepto de soberan1a relativa es plenamente compatible 

con la existencia del Derecho Internacional, al vincular princ;!. 

palmenta a Estados Independientes, constituyendo con ellos uha-

comunidad jur1dica. Y adn cuando ha sido impugnado por autorea

tan destacados como Kelsen y Scelle(l?), ea el que mejor desa~ 

rrolla el concepto. 

Como se ha comentado, el concepto de soberan1a, en la teo-

ria pol1tica significa omnipotencia, pero es 16gico penear que

esta noci6n eu!re cambios cuando cada una de lae entidades omn,i 

potentes en el interior, entran en coexistencia con otras enti

dades semejantes, pues ninguna de ellas puede tener supremacia

(17) Estos autores coinciden en afirmar que no hay diferencia -
alguna entre un Estado y un municj.pio, pues a decir de ellos, -
"Ambos estAn sometidos a un ordenamiento superior. El municipio 
al Estado y el Estado al Derecho Internacional". Seftala Al!red -
Verdroaa que las argWllentacionea hechas por estos autores pasan 
por alto el hecho, de que las actiYidadea de loa miembros del -
municipio no eat4n reguladas Cmicamente por el municipio, sino
que tambiAn lo estAn por el Derecho estatal, superior al aunic!, 
pie. Y que el caso del Estado ea muy diferente, pues si bien es 
cierto que el Esta.do mismo 6stA sometido a un ordenamiento jur~ 
dice superior, que ea el Derecho Internacional P6blico, no lo:
ea menos que este se limita a regular las actividades de<lae -
comunidades jur1dicamente independientes entre si y de deterai
nados individuos, sometidos directamente a la comunidad de los
Estadoe en determinados asuntos. confiando en principio a todos 
loa Estados la regulaci6n jur1dica de loa individuos. El Estado 
ea por esto la suprema autoridad temporal. contra cuyas deciai.Q. 
nea no pude racunrir ante un 6rgano superior, es decir, un 6rga
no supra-estatal. Cfr., Verdross, Alfred., op. cit., pp. 10-11. 
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sobre las otras. Cada una rehusa naturulmento reconocer la aut~ 

ridad superior de cualquier ente externo, pero todos ellos es-

tlln dispuestos a acceder a las pretensiones de otras entidades -

a una poaici6n similar, sobre bases de una cierta reciprocidad. 

Solamente dando un contenido adecuado al concepto de Sobe-

ran1a del Estado, se puede llegar a reconciliar la existencia -

del mismo con la presencia del Derecho Internacional que regula 

sus relaciones, para ol maestro c~sar Sep~lveda. esta proeza la 

ha logrado Heller(18). 

Para Herman Heller, tal concepto queda entendido de la si-• 

gUiente manera: 11 ••• la aoberan1a consiste en la capacidad, tll!l 

to jur1dica como real de decidir de manera definitiva y eficaz, 

en todo conflicto que altere la unidad de la cooperaci6n social 

territorial, en caso necesario incluso contra el derecho posit! 

vo y adem~s de imponer la docisi6n a todos. no s6lo a loa m.1.ea

bros del Estado, sino en principio a todos los habitantes del -

territorio. La soberan1a supone un sujeto de derecho capaz de -

voluntad y de obrar, que impone regularmente a todos los pode-

( 18) Heller, entiende que a6lo ea soberana aquella organizaci6n 
a la cual le es inmanente el poder sobre s1 misma, es decir que 
el uso del poder de organizaci6n social-territorial debe de per 
tenecerle, para que de esta manera aes ella misma la que decida 
sobro au ser o modo de organizarse, y s6lo teniendo lugar e ato -
dentro de.ella misma es como puede darse. Heller manifiesta 
"••.el poder del Estado es soberano, lo que significa, que os -
dentro de su territorio, el poder supremo, exclusivo, irreoiat! 
ble y sustantivo. La soberan1a del Estado si¡;nii'ica, puea, la -
aoberan1a de la organizaci6n estatal como poder de ordenaci6n -
territorial soberana, es creador supremo de las normas y tiene
el monopolio del poder de coacci6n !1aica l.eg1tima •• ," Heller, -
Herman., Teor1a del Estado, 1 ed. (español.a), MC.xico, Ed, F.C.E. 
1971, p. 246. 
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res, organizados o no, que existen en el territorio; lo que l!d.~ 

ni!ica que tiene que ser un poder de ordenac16n territorial de• 

carácter supreao y exaluaivo" ( 19). 

Sep~lveda explic~ que la eficacia del Derocho Internacio-

nal, esta fundada en la voluntad comfin de loa Estados y en la -

validez de los principios btico-jur1dicos. Loa Estados actuan y 

positivan loa principios jur1dicoa, loa cuales en au conjunto 

forman loa mandamientos del Derecho Internacional. Y non los a~ 

jetos de este orden juridico, librea, soberanos y juridicamente 

iguales, loa que lo con-formafH20). 

El autor citado manifiesta au concepto diciendonos: "•••ª.!!. 

berania entonces viene a aer la capacidad de positivar los pre

ceptos supremos, obligatorios para la comunidad: Su esencia es-

en suma la poeitivaci6n en el interior del Estado, de preceptoa 

o principios juridicos supremos de la comunidad • ., 11 (21). Es 

obvio interpretar de lo anteriormente seftalado que el Estado B,2. 

berano, es la unidad de decis16n en un territorio, y que esta -

adquiere efecacia tanto en su interior, como fuera de él. 

La idea de so.beran1a, nos lleva a considerar dos cualida-

des del Estado; la primera de ellas es la independencia, que 

consiste en la no ingerencia da otros Estados en los asuntos 

que caen bajo su competencia; la segunda do estas cualidades, 

<
2
19
0

) Heller, Herman., op, cit., p. 264. 
( ) Cfr., Sep~lveda, c&sar., op. cit., pp. 85-66. 
(21) Ibidem, p. 86. 
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es la igualdad de todos los Estados, que consiste en la igual-

dad jur1dica, de unos frente a otros y todos bajo el Derecho -

Internacional ( 22). 

Manifiestan algunos pensadores, quo la soberan1a tiene un

doble aspecto; el primero de ellos interno y otro externo, ee -

dice que ea interno cuando se refiere a su calidad de poder re~ 

tor supremo, de los intereses de la comunidad pol1tica formada

por un Estado concreto; tiene el car~cter de externo, cuando se 

refiere a las relaciones del Estado con otros de id6ntica cali-

dad. Se expresa regularmente que flete se presenta en el campo -. 

de las relaciones internacionales, precisamente con su carlcter 

de soberan1a. 

Para Porr6a Pflrez, lo anterior no es eQteramente exacto, ~· 

ya que la soberan1a como poder, s6lo puede entenderse cuando se 

refiere al aspecto interno de la comunidad pol1tica. En este 

sentido si es poder supremo, sin embargo, en el plano internaci2 

nal existe el postulado de que las relaciones entre loa sujetos 

son del mismo nivel. No hay poder internacional que se coloque-

por encima de todos, sino que se trata de relaciones de Eatado:r 

soberano a Estado soberano. Este autor considera que ea m~s con 

veniente hablar no de soberan1a externa, sino de "Estado Sobar!! 

no" sujeto de Derecho Internacional(23). 

(22) Porr6a Pflrez, Francisco., op. cit., pp. 3115-346. 
(23) Ibidem, p. 346. 



Manifiesta Porrfla P6rez,,que la soberan1a en esencial al -

Estado, ya que para clalificar a un grupo social como tal. debe 

de \ener dentro de si un poder soberano, por lo cual o1 eu po-

der de mando se encuentra nubordinado. Tendremos ante noaotros 

un grupo social diferente. Enc9ntrAndonon en presencia de algu-. 

na otra forma de organizaci6n, pero nunca en presencia de un -

Estado soberano(25). 

C. SOBERAllIA TERRITORIAL 

Una de las ramas del Derecho Internacional, cuyas normao -

oe encuentran bien definidas, ea la que se refiere a loo modos-

de adquirir titulo sobre un territorio. 

La llamada eoberania territorial debo entenderse como:" El. 

poder de actuaci6n exclusivo, que el Estado tieae sobre un te-

rritorio, con loe flnicos limites que el Derecho Internacional -

haya fijado"(26). 

La exclusividad del Estado significa, que e6lo éste dentro 

del territorio puede imponer el derecho mediante la coacc~6n, -

Ahora bien, el hecho de que bate tonga poder de actuaci6n exclJ! 

eivo dentro de eu territorio, lo obliga a actuar de determinada 

forma, como contrapartida; as! por ejemplo, debe evitar"·la pre• 

paraci6n de acciones que atenten contra los paises vecinos o 
contra cualquier otro Estado en general, en estas condiciones 

s~ no toma las medidas neceoariae para evitar un hecho de esta -

(25) Cfr., Porrfla Pbrez, Francisco., op. cit., p. 345. 
(26) Sep6lveda, C~onr., op. cit., p. 217. 



59 

naturaleza, incurre en responsabilidad. 

El ejercicio de la soberan1a territorial no siempre se 

presenta como un poder de actuación exclusivo. En ocaeionea ae

manifieata por la actuación conjunta de varios Estados, un ejoa 

plo de esto, son los llamados condominios internacionales, el -

de la administración internacional de un territorio determinado, 

la ocupación militar colectiva, etc.(27), 

Por otra parte, en principio todas las personas y lasco-

sas que se encuentran en el territorio de un Estado, est&n suj~ 

tos a la aoberan1a de 6ste, pero puede suceder que en algunos ~ 

casos éstas escapen a su acci6n, como en ocaei6n de las minoriae 

sometidas a un r6gimen internaciona1, o bien en los supuestos -

de las personas y cosas que gozan de inmunj;dad diplomática, --

etc. (28). 

Una vez establecido el concepto de soberanía territoria1.

bemos de hablar de las formas de adquirir esta, que suelen div,!. 

dirse en m~todos originarios y derivados. Entre los primeros f! 

guran el descubrimiento y la ocupación¡ forman el segundo grupo 

la conquista, la cesi6n, la accesión y la prescripción. Pasemos 

a tratar a continuaci6·a cada uno de estos en particular. 

1, METODOS ORIGINARIOS 

Los territorios que han de ser adquiridos por un Estado --

(27) Seara Vlizqu~z, ·~!odesto., op. cit., p. 246, 
(28) Ibidem, p. 2116. 
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a trav6s de los medios originarios, deben ofrecer un requisito

indispensable, consistente en no estar sometidos a la soberanía 

de otro Estado, ya sea por que el territorio carezca de pobla-

ci6n o bien por que eota no se encuentre organizada en forma e~ 

ta tal. 

a. BL DESCUBRIMIENTO 

Esta forma fue la responsable de la adquisici6n de grandes 

porciones territoriales, tanto en Africa, Asia y Am,rica. Le 

dio a paises como Francia, Inglaterra,Holanda, Portugal y Espa

fta soberan1a sobre bastos territorios, con el solo hecho de reA 

liznr el descubrimiento. 

Como se ha seftalado,en otras &pocas so le atribuy6 al Papa 

el poder de conceder a un Estado determinados territorios, adn

cuando no hubieran sido descubiertos. Eso hizo Alejandro VI, 

quien dividi6 el mundo por descubrir entra espaftoles y portagu!. 

sea. De acuerdo a la Bula Papal, las tierras situadas al Este -

de la Linea Alejandrina correspond1an a Portugal y las situadaa 

al Oeste a España(29). 

Posteriormen~e se exigi6 para las tierras que pretend!an 

ser sometidas al dominio estatal, que deb1an ser descubiertas 

efectivamente, siendo suficiente como prueba del descubrimiento 

la elevaci6n de un monumento conmemorativo. Este simple hecho 

trajo como consecuencia que grandes extensiones de t~rritorio 

(29) Vid. supra., p. 25. 
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se encontraran en total abandono. Lo que origin& como consecue~ 

cia el aumento de un nuevo requisito, consistente en la ocupa-

ci6n permanente, haci~ndose necesario que la presencia del Est~ 

do ae manifestara mod.iante el ejercicio real de las atrubucio--

nes soberanas. 

Solo hasta el siglo XVIII, cuando la navegaci6n fue rutin~ 

ria y ea habian acabado los territorios por descubrir, dej6 el

descubrimiento do ser un m6todo apto para conferir titulo a un

Estado sobre un territorio. 

b. L1. OCUPACION 

Esta forma de adquirir territorio, consiste en el estable

cimiento de un Estado en un tsrritorio, hasta entonces sin due-

Ao, con el prop~sito de incorporarlo al dominio nacional y eje~ 

cer soberan1a sobro de 61. Es notorio que desde.tiempos inmemo

riales un territorio sin duefto puede adquirirse por ocupaci6n, -

es decir, como consecuencia de la permanencia sobre 61. 

A decir de Verdross, la ocupaci6n debe tener ciertas cara~ 

ter1sticas, para poder conferir titulo v!l.ido(39). 

1.- El ocupante de~e ser un Estado soberano, ya que la oc~ 

paci6n realizada por individuos o por empresas no da titu

lo vb.lido. 

2.- El territorio debe de haber sido siempre tierra sin -

duofto· (Terra Nullius(31)) o haberlo vuelto a ser. Ea nece ... 

(30) Verdr.oas, Alfred., op. cH., p. 265. 
(31) Vid, supra, pp. 32-33. 
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sario e indispensable para que opere la ocupaci6n, que ss

trate da "territorios en los que no aparezca un duei\o, por

que de no ser ae1 se satartl.. en presencia de una conquista. 

3.- El ocupante tiene qua instalar un eei\or1o erectivo, -

con la intencibn da conservar el territorio con car~cter -· 

permanente, es decir, el estado debe ocupar el territorio

de que se trate, con el ánimo de adquirir soberan1a aobre

~l, ejerciendo la ooberan1a, a trav~s de la adminiatraci6n 

del territorio. de tal manara qua demuestre que se encuen

tra gobsrn&ndolo realmente. Con la plenitud de la ocupa-~

ci6n el Estado adquiere ]a aobsran1a territorial, y osta -

subsiste aCm cuando al territorio sea evacuado de manera -

temporal. 

Este medio de adquirir territorio ha perdido valor, pero -

las normas que lo regulen siguen desempei\ando cierto papel en -

los litigios motivados por la adquisici6n anterior de territo

rios Y para enjuiciar la adqu1sici6n de partea del rondo del 

mar, subsuelo mar1timo y da loa polos tsrrsetres(32). 

Estos medios de adquirir resultan hoy en d1a práctic&111ea

te inoperante, ya que han desaparecido o son muy escasos los 

territorios sin duefio. 

Pasemos ahora a tratar dos tsor1aa importantes en relaci6n 

a loe territorios circundantes a las possSiones descubiertas o

(32) Cfr., Sep~lveda, C~sar., op. cit., p. 218. 
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bien ocupadas. 

c. TEORIAS DE LA CONTINUIDAD Y DE LA CONTIGUIDAD. 

Con respecto a las tierras circundantes al territorio ocu

pado surgieron dos teor1as, que consideran el sometimiento de -

dichas porciones al imperio del Estado. 

La primera de ellas, la de la continuidad, supone el ejer

cicio del poder1o efectivo sobre ciertos puntos del territorio,· 

adem~s considera que las regiones vecinas estar~ tambi6n some

tidas. Esta corriente doctrinaria se aplica principalmente al -

caso de loa Estados que mantuvier6n establecimientos costeros, -

por lo que lae tierras interiores se considerarian tambibn bajo 

la soberan1a de 6ste. 

La teor1a de la Contigüidad, opera cuando un ente ejerce -

su·soberan1a sobre una isla, por lo cual se consideraba que laa

islao vecinas est!n sometidas tambi&n a su dominio. Es necosa-

rio para que se dA este supuesto, que exista cierta cercan1a 

entre las islas, pero no existe un criterio rigido y exacto 

respecto a la distancia mixima que puede existir entre ellas(3,). 

2. MEDIOS DERIVADOS 

Tradicionalmente se han considerado como medios derivados

de adquirir titulo sobre un territorio a la conquista, ceai6n, -

(}3) Seara V~zquez, Modesto., op, cit., p. 246. 
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accesi6n y prescripci6n. 

a, LA CONQUISTA 

En ocasiones se ha confundido a la conquista con la ceai6n 

forzosa, pero el t6rm~no es mAe adecuado para el caso de que el 

territorio haya sido ocupado en tiempos de guerra y se haya te-

!U.do deepu~s de ella, sin tratado de paz u otro documento. A e~ 

ta manera de adquirir territorio se le suele llamar también Su2 

yugaci6~. Como ha quedado seftalado con anterioridad , la p&rdi

da del territorio de un Estado implica su extinci6n, situaci6n-

que suele acontecer en el caso de la conquista. A decir de Se-

p6l veda, una de las formas de la conquista es la anexi6n a la -

cual siempre se pretende dar un carActer voluntario(34). 

b. LA CESIOll 

La cesi6n es de los medios derivados de adquirir territo~~ 

rio el mAs importante, ya que sus efectos son plenamente acep~ 

dos por el Derecho Internacional. 

"La cesi6n es la transferencia por via convencional de la -

'soberania territorial, sobre determinado territorio de deter11i

nado Estado a otrg. "05) .Para que surta efectos la ceei6n ha de 

ser formal, contenida en un Tratado y generalmente revestida de 

disposJ.ciones de protecc16n a los ciudadanos ahi residentes. 

El Derecho Internacional Com6n no exige el conaentimiento

(34) crr., Sspfilveda, Cfrnar., op. cit.., p. 219. 
(35) Ibidem, p. 220. 
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de la poblaci6n, para la transferencia de la aoberan1a territo

rial. Sin embarg~ hay tratados de ceai6n que hacen depender 

esto del consentimiento de la poblaci6n. En loe modernos trata

dos de paz suelen encontrarse disposiciones concediendo a la p~ 

blaci6n del territorio cedido un derechomde opci6n, 111!113 o menos 

aaplio en favor de uno u otro Estado. Este derecho so tunda 6n~ 

camonte en los tratados y no on el Derecho Internacional Com6n. 

Seftala Alfred Verdrose, que ea importante distinguir en 

esta !igura tres aspectos que son: la ceei6n, la entrega del 

territorio y por 6ltimo, la recepci6n del mismo. Ya que el Ea~ 

do que cede puede perder la soberania sobre el territorio antes 

de la entrega, por lo que la traneferoncia de la soberan!a se -

produce en un momento que seftala el tratado de ceei6n, extin--

guiendo en ese momento el derecho del ceden~e a dispone~ del 

territorio. A!m cuando puede seguir ejerciendo la supremac!a t~ 

rritorial en el suelo cedido hasta su eTacuaci6n. Por su parte

el cesionario tiene derecho a la entrega del territorio y en -

consecuencia a ejercer la supremacía terr1torial(36). 

c. LA ACRECIO!I 

La acreci6n llamada tambi§n accosi6n y aluvi6n, consiste -

en el incremento natural del territorio, por el agregado lento

Y gradual de part!culas, Este aumento del territorio es general 

mente producido por causas geo!1sicas, ya sea por la acumula--

ci6n de al.uvionea o surgimiento de una isla como consecuencia -

(36) Verdroes, Alfred., op, cit., pp, 268-269. 
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El aumento de territorio obtenido de esta manera beneficia 

al Estado donde ocurr.e, Este m~todo se deriva directamente del'

Derecho Romano (Accesio Cedat Principali) y sus normas han per

manecido inalterables desde entonces(37). 

d. LA PRESCRIPCIOH 

Los autores antiguos admit1an la prescripci6n como medio -

apto para la adquisici6n de soberan1a territorial, hoy en d1a 

casi nadie confiere valor a esta instituci6n en el Derecho In--

ternacional, sino como un medio supletorio de adquirir titulo -

sobre un territorio. 

La prescripci6n adquisitiva, se basa en el ejercicio cent! 

nuo y pacifico de la eoberan1a durante un largo tiempo, es pro

bable que el tbrmino esto mal empleado, pues la caracter1stica

t1pica de beta figura ea la del transcurso del plazo determin,!! 

do, como requisito indispensable para crear derechos, mientras

que en el Derecho Internacional no existe un plazo fijo para 

que ésta se de. 

La fiGUra citada hoy en d1a s6lo opera cu~ndo adem&s de la 

rososi6n del territorio, existe simultáneamente la aceptaci6n -

tácita o bien el abandono por parte del otro Estado. de esta m,!! 

(37) .Sep6lveda, C6sar., op. cit., p, 220. 
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nera es posible observar que no ea el transcurso del tiempo lo -

que otorga titulo sobre el territorio, sino que son una serio -

de circunstancias complementarias las que perfeccionan a la 

preecripci6n. A decir de Sep!tlveda, la preecripci6n debe de ver. 

ee como un complemento de la ocupaci6n, a la cual perfecciona -

cuando en el transcurso del tiempo la posfsi6n ha sido continua 

pac1tica, notoria· e ininterrumpida(38}. 

D. NACIMIEHTO Y RECONOCIMIENTO DE ESTADOS 

1 • NACIMIENTO DE ESTADOS 

Como se ha mencionado con anterioridad, para que un ~atado 

pueda eer tal, ee requiere que reuna ciertos requisitos india-

pensables para eu tormaci6n, aa1 pues el nacimiento de un Esta

do tiene lugar cuando se han reunido esos e1ementoe esenciales. 

Las formas en que puede ocurrir el nacimiento de un Eetado 

son varias, ya que dependen de circunstancias particulares de -

cada nuevo Estado, deetacandot 

1.- Por el establecimiento de una poblaci6n permanente en 

un territorio que no pertenezca a un Estado. ademAs de es_, 

tar deshabitado o habitado por tribus salvajes que no con~ 

tituyan !arma alguna de organizaci6n eetatal(39}. 

2.- Un Estado se puede formar por eu propio desarrollo, 

tal como se form6 el Irlik, que estaba bajo mandato y adqu! 

ri6 la independencia. 

(38) Sep!tlveda, C~sar., c>p. cH., p. 221. 
(39) Vid. supra, pp. 32-33. 
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3.- Un Estado se puede rormar por la disgregaci6n que tie

ne lugar cuando ~ste se divide en varios Estadoa. 

4.- Otra forma de naciaiento, tiene lugar cuando una parta 

de un pais se separa para formar un nuevo Eatado indepen-

diente, es neceaario hacer notar que en este caso el nuevo. 

Estado que se aparta debe tener posibilidades de existen-

cia, es decir, que adquiera un car!cter verdaderamente in-

dependiente del pa1e que se separa, y que el Estado del 

cual se aparta eetl dispuesto a reconocerlo como Estado 1!! 

dependiente. A la eeparaci6p se asimilo lo emascipaci6n de 

una colonia; puel; cqíio se 114 'yj_sto ella forma porte del 

paie sglonizedpr. 

5.- Un nuevo hlatado puede foraarae por fuei6n, a!e para -

que esto suceda es necesario que no subsista lo personal!-

dad de ninguno de loa pa1ees que se fueionann(40). 

El Derecho Internacional determina los supuestos de hecho

que han de darse para que nazca a la vida jur1dica un Estado a2 

berano. Es necesario relacionar entre s1 estos acontecimientoa-

de tal 1118Jlera que se lee pueda atribuir una consecuencia jur1d1 

ca, en otras palabras, que la realidad Estado primeramente tie

ne entidad social se transforme as1 en comunidad jur1dico inte,t 

naciona1(41). 

2. RECONOCIMIENTO DE ESTADOS 

En el apartado anterior se puso de manifiesto la foraa en

(40) Montiel ArgÜello, Alejandro, op, cit., p. 51, 
(41) Cfr., Verdrcsc, Alfred., op. cit., p. 225. 
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que la realidad Estado surge o. la vida, pero para que éste 'oe -

transforme en soberano y en consecuencia en sujeto del Derecho -

Internacional, se requiere del reconocimiento de la comunidad -

internacional. 

El reconocimiento de Estados en su acepci6n m§.s correcta, -

nignifica admisi6n dentro de ,la familia de naciones. En estas -

condiciones, el que reconoce espera y conr1a que el Estado a -

quien lo otorga desempeñe su justo y adecuado papel en el &mbi

to internacional, al miamo tiempo que el reconocido se conside

ra apto y capaz pare desempeñar tal papel. Debemos entender. -

Debemos entender que esta figurn implica, que quien la otorga -

acepta la personalidad del nuevo Estado con todos los derechos -

y deberes que para uno y otro determinan el Derecho. . :' ·' 

En cunnto a la manera del otcrgamiento, mucho se ha discu• 

tido, si es constitutivo o declarativo, al igual que se ha haQ;¡_ 

blado si existe o no la oblignci6n de otorgarlo, asi la primera 

de las corrientes citadas sostiene que es voluntario, en tanto -

que la secunda de las citadas sostiene y afirma que es obligatQ 

rio(42). 

En cambio, es admitido por todos ln obligac16n de no reco

nocer a una comur.idad que no re•:ne loo rrquieitos para eer con

siderada como Bstado o que haya sido creada por medios contra-

(42) Cfr., "lontiel ArgÜello, Alejandro., op. cit., p. 53. 
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rios al Derecho Internac1onal(43). 

Por otra parte, ourge también el problema de si deben o no 

tenerse como v&lidoa los actos internos de un Estado no recono-

cido(44). Al respecto varios autores sostienen que el Derecho-· 

Internacional no deja en libertad a loa antiguos Estados con --

respecto a loa Estados no reconocidos, sino que por el contra-

ria loa obliga a tener en cuenta au prerrogativaa territoriales 

y personales. Altred Verdrosa mani!ieata que son muchos loa tr~ 

bunalea nacionales que se han proclamado por la convicci6n jnr! 

dica de equiparar dichos actos a loa de un Estado reconocido(45) 

Como se dijo con anterioridad, el nacimiento de un Estado

ea indudablemente una cueati6n de hecho, independiente del der~ 

cho. Loe Estados ae forman hist6ricamento, y e6lo deapu~s de eu 

tormac16n se encuentran sometidos al Derecho Internacional. Re.!! 

pecto al reconocimiento de Estados, existen doa teor!as aobres4 

lientea, las cuales pasamos n tratar a continuaci6n. 

a. TEORlA CONSTITUTIVA 

La teor!a constitutiva dol reconocimiento, sostiene que ~ 

fmicamente por el reconocimiento de un Estado se co•v1erte en 

(43) Montiel Argüello, Alejandro., op. cit., p. 53. 
(44) El articulo io. de la Convenci6n Iberoamericana, suscrita 
en Montevideo en 1933, sobre deberes y derechos de loa Estados, 
d ce;"La existencia po11tica del Estado, ea independiente de -
au reconocimiento", del precepto anterior debeaos entender que
loe actos rea1izadoa por un Estado son v6lidoa, independiente-
mente de su reconocimiento, ya que 6ate existe en la realidad -
con independencia del reconocimiento y en su interior tiene una 
vida pol1tica. Ibidem. 
(45) Ve~droas, Alfred., op. cit., p. 226. 
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una persona internacional y sujeto de Derecho Internacional, en 

otras palabras, antes del reconocimiento la comunidad pol1tica

en cuesti6n no tiene calidad plena do Estado, de sujeto del De

recho Internacional, viniendo a oer el reconocimiento de los 

dem!s lo que le da tal calidad. Los partidarios de esta tesis -

no alcanzan a negar la existencia del Estado, ~nicamente indi-

can que no exiote la personalidad jur1dica internacional, aino

media de antemano el reconocimiento (46). 

b. TEORIA DECLARATIVA, 

Esta corriente, es aquella que afirma, que el reconocitnie~ 

to no trae a la vida jur1dica a algo que no exist1a antes, sino 

por el contrario, donde quiera que un Estado exista con sus 

atributos, se convierte en sujeto del derecho de gentes, sin 

que tenga relevancia la voluntad de loo demf>s. La nueva comuni

dad estatal, a~n antes del reconocimiento tiene ya tal calidad. 

En estas condiciones, el que reconoce no hace m!s que aceptar -

el hecho del naci~iento de un Estado. 

Ambas teorias coinciden en aceptar que el reconocimiento -

es un acto discrecional de los Estados, teniendo ~atoa la facul 

tad de negarse a otorgarlo, sin que exista una obligaci6n part! 

cular a ese respecto. 

Nos inclinamos a aceptar que la Teor1a Declarativa es la -

mls apropiada, ya que el nacimiento, como hemos seftalado ea un. 

(46) Sep~lveda, C~sar., op. cit., p. 2.54, 

... 
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hecho hist6rico , independiente del derecho, por lo que no pue

de supeditarse su personalidad internacional, al reconocimiento 

de otros. Por otra.parte como se dijo el reconocimiento ea un -

acto discrecional, pero el hecho de que alguno no lo otorge, no 

le da derecho a considerar que el Estado que nace no existe. El 

reconocimiento trae consigo el producir efectos m!s amplios 

entre el que reconoce y el reconocido, nq implica esto que el ~ 

otorgante escape a las normas minimas que impone el Derecho In

ternacional, como hemos sefialado esta es la t6sis que recoge la 

Convenc16n Sobre Derechos y Deberes de los Estados, suscrita en. 

Montevideo el 26 de diciembre de 1933, en la cual se manifiesta 

que la existencia juridica del ~atado es independiente de su 

reconocimiento por los dem!s. 

Unicamente DOS queda sefialar en cuanto al reconocimiento, -

que existen dos maneras b!sicas de realizarlo; la priaera de -

ellas es adoptando una ror•a expresa, cuando un Estado decla.ra

por •edio de un tratado o bien por una declaraci6n unilateral -

que considera al nuevo-Estado como pleno sujeto del Derecho In

ternacional; la segunda do las formas, ea a trav6s de una mane

ra t!citn, de la cual se desprende la 1ntenci6n do.trato.lo en -

un plano de igual~ad. 
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A. LA SOCIEDAD DE NACIONES Y EL REGIMEH IHTERHACIOHAL 

DE LOS MANDATOS 

El sistema de los mandatos internacionales tuvo su origen

en los mftltiples tratados concluidos al t6rmino de la Primera -

Guerra Mundial. Las potencias aliadas en aquel entonces ocupa-

ban casi todas las colonias y posesiones alemanáa de ultramar, -

al igual que las provincias Arabas del Imperio Otomano, y doci~ 

dieron no restituir a Alemania ni a Turquía loa territorios ga

nados. Turquia en ol Tratado de Lauaana, habla renunciado en -

favor de las principales potencias sus territorios asiáticos, -

pero esta cesi6n tenla el car!ctor do provisional •. 

El proyecto qoncreto del sistema de los mandatos se debe -

al estadista sudafricano, Comandante en joto da las tropas Bri

tlnicas de Africa del Sur, General Esmut, quien habla conquista 

do dos grandes colonias alemanas, la primera ora el Africa • 

Oriental y la segunda el Africa Sudoccidental. En un folleto 1;! 

tulado "Tho Leaggue or Nations: A practical suggostion" que •P.! 
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reci6 a fines de 1918, propon1a una forma de gobierno en la que 

una potencia actuando como mandataria de la sociedad internaci2 

nal, administraria los territorios separados de Alemania y Tur

quía, someti6ndose a la Tig;l.lancia y control de la propia soci.2_ 

dad. Durante las semanas que precedieron a la Conferencia de P~ 

ria, varios de los Estados aliados elaboraron los proyectos que 

servirian de base a la discuci6n del Pacto de la Sociedad de --

Naciones, siendo el del General Esmut el sistema adoptado. En 

un principio este incluía ~nicamente a algunos territorios de 

Africa, pero la Sociedad decidió hacerlo extensivo a todas 

aquellas posesiones que se encontraran en condiciones de incapa 

cidad para poderse gobernar por si mismas(!). 

El sistema de los mandatos qued6 establecido en el articu

lo 22. del Pacto de la Sociedad de Naciones, ~.en el cnal se obli

gaba a transferir al organismo internacional, todos los territ2 

rios incapaces. ele dirigirse por el. miamos, en la.s condiciollea -

particularaente dif1ciles del momento. La Soaiedlld, a su vez, -

tenia que ponerlos bajo la tutela de Estados progresivos, que -

no habian de ser necesariamente miembros suyos, para que los d! 

rigieran como mandatarios de la Sociedad y en su nombre (2). -

Este articulo contribuy6 al bienestar y desarrollo de los pue-

bloe, que al terminar la Primera Guerra Mundial, habian dejado

de estar bajo la soberania de las potencias que los gobernaba.n

anterioraente. 

(1) Peralta Di Gregario, Angola., El Ré¡;;imen Intorn11cinnal de -
Administraci6n Fiducieria, M6x:1.c:o, UNAM., 1959., p. 25. 
(2) Verdross, Alfred., op. cit., p. 195. 
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Aquello que atribuya a ia institución de los mandatoa in-

ternacionales un sello original, ea la manera en la cual se or

ganiz6, ya que se encontraba constituido de tal forma que pod1a 

preveer todo un conjunto da garant1as internacionales, suscept! 

blee de salvaguardar loa intereses da los pueblos que son su m~ 

ta, y en cierto modo tambi6n'1oe intereses de la colectividad 

de potencias, que forman parte do la Sociedad de »aciones. 

Loo mandatos eran de un r6gimen seme1ante al de lee colo-

niae pero se les reconoce un grado mayor, el derecho de gober-

narse hasta un n~yel compatible con el desarrollo de su civ111-

tl!.Ol 6P, Eeto 1Mtituci6n, t1 ene como finalidad gl bienestar y -

desarrollo de esos pueblos. constituyendo una miai6n sagrada de 

civilizaci6n, por lo cual se incorporaron a dicho r6gimen garll!!, 

t1as para cumplir tal miai6n. Se trat6 de dar a·las poblaciones 

de estos territorios una mayor seguridad en sus derechos, que -

sin ser Estados soberanos pueden conced6rseles. En estas circ~s 

tanciaa , las potencias administradoras, tenían la obligaci6n -

de dar cuentas a la Sociedad de »aciones de los territorios ,. ..... 

puestos bajo su custodia. 

El presidente norteamericano Wilson, en su mensaje del 8 -

de enero de 1918, present~ catorce puntos que conten1an las coa 

diciones de paz, a las que 51 estuvo dispuesto a firmar. Eataa

t6rmulas tuV1er6n por objeto dar satistacci6n a las aepiracio-

nes humanitarias de aquellos que querian. que 1a conclusi6n de -

la paz ruase la ocasi6n para reglamentar las reivindicaciones -

•. 
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coloniales, siguiendo los criterioe de justicia y teniendo en -

cuenta ol interbs de loe indígenas, que hasta entonces no hab1m 

sido tomados en consideracibn, 

El cuarto punto del mensaje dirigido por el presidente W11. 

eon al Congreso, dispon1a el acuerdo libremente discutido con -

eep1ritu abierto y absolutamente imparcial, de las cuestiones -

coloniales. Propon1a inspirado en el úeneral Esmut, la interna-

cionalizaci6n de las colonias, bajo el control de la Sociedad -

de Ilaciones, la cual tendr1a en cada posesi6n delegada un adld.-

nistrador( 3). 

La adopci6n del,art1culo 22 del Pacto de la Sociedad de 

Naciones, es el resultado de una treneacci6n en materia de loe-

territorios coloniales sustraidos al enemigo, es decir, entre -

el sistema de anexi6n pura y simple, y el sistema de su intern~ 

cionalizaci6n absoluta(4). 

Retirillndonos a las atribuciones de loa mandatarios, &ran -

tantas que no pod1an regularse unitormemente, raz6n por la cual 

se distinguieron tres clases de mandatos, que tueron llamadoe -

con las letrae A, B y c. 

Los territorioe de los mandatos "A" eran los mt..s desarro--

lladoe y capaces de administrarse asimiB111os. Estos territorioe

los constituían las comunidades separadas del Imperio Otomano, -

(3) crr., Peralto Di Gregario, Ansela., o~. cit., p. 2? 
(4) crr., Cuadr~, H6ctor., op. cit., p. 13, 



Y eran: 

TERRITORIO ADMINISTRADO 

IRAK 

PALESTINA Y TRANSJORDANIA 

SIRIA Y LIBAMO 

POTF;NCIA ADMINISTRADORA 

GRAN BRETA.llA 

GRAN BRETANA 

FRANCIA 
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Loe mandatos "B" se re!er1an a territorios con menor desa-

rrollo, por lo que el mandatario aaum1a la responsabilidad de -

administrarlos, estos eran: 

TERRITORIO ADMINISTRADO 

AFRICA ORIEKTAL ALEHAllA O 

TAHGARICA 

RUANDA-URUNDI 

POTENCIA ADMINISTRADORA 

GRAN BRETANA 

BELGICA 

Loa mandatos "C" en cambio, aran administrados con arreglo 

a 1ae leyes del mandatario y como parte integrante de su terri-

torio, estos mandatos eran: 

TERHl'.l'ORIO ADMilllISTRADO. POTENCIA ADMINISTRADORA 

ISLAS SAMOA DE ALEMANIA HUEVA ZELAHDIA 
(SAMOA OCCIDENTAL) 

OTRAS POSESIONES ALEHAllAS DEL MUEVA ZELANDIA 
PACIFICO 

SUR DEL ECUADOR EXCLUYENDO GRAH BRETANA 
NAURA-NAURA · 

AFRICA ~UDOCCIDENTAL ALEHAHA UHION SUDAFRICANA 

ISLAS ALEMANAS AL NORTE DEL J APON 
ECUADOR 

A continuaci6n pasaremos a tra~ar cada una de las clases -
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de los mandatos más detalladamente. 

1. HAliDATOS "A" 

Los mandatos "A" se re ferian a ciertas comunidades del Im-

perio Otomano. El articulo 16 del Tratado de Lausana de 24 de -

junio de 1920, que hab1a remplazado al Tratado de Sevres, se 11 

llitÓ a declarar sin precisar que: "Turqu1a renuncia a todos sus 

derechos y titules sobre loa territorios situados más all! de -

sus fronteras previstas por el presente tratado y sobre las is

las, a no ser aquellas sobre las que la soboran1a le es recono-

cida por dicho tratado, la suerte de estos territorios he islas 

estar!n regidas por loa interesados" ( 5). Esta disposici6n bast& 

para que Siria, Palestina y Mesopotamia(Irák) se sometieran, -

sin que Turqu1a tuviera derecho legal a oponerse al r6gimen in

ternacional de los mandatos, pero falt6 eot~blecerse a qu~ EstA 

dos se dar1a la misi6n de administrarlos, y como serian dividi-

dos entre los diferentes mandatarios. 

Para ser mandatario no bastaba que la naci6n designada a -

esta efecto, tuviera el conjunto de condiciones que se exigj.anr 

pues Aeta tenia que dar su consentimiento de que aceptaba el 

mandato, ya que la Sociedad de Naciones no era un Super Estado-

para imponer un mandato internacional a quien no lo deseaba, e 

incluso el multicitado articulo 22 establecía clara.mente la ne-

cesidad del consentimiento por parte de la potencia designada -

coao encargada de alg6n territorio. 

(5) Peral h. Di Gregcrio, Angela.; op. cit., p. 33. 

ESn TES\S 
SAllft BE LA 

1'11 OElt 
.... j. llTECl ullJI.. 
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En la Conferencia de San Romo, en la sesi6n del 25 de 

abril de 1.920 •· el consejo Supremo delibero sobre la atribuci6n -

de la adainistraci6n de Siria y .L1bano a Francia; y la de Pale~ 

tina e Irák a la Gran Bretaña; aceptando estas el cargo que 

se les hac!a(6). 

2. MAJIDATOS "B" 

Loa mandatos de la clase "B" se formaron de doo principa-

lea ex-colonias alemanao. Esta administraci6n se refería a 

los pueblos del Africa Central(?), en los que el mandatario de

bla ser responsable de la adlllinistraci6n del territorio, en COJ!. 

diciones que garantizaran la libertad de conciencia y religi6n, 

sujeto 0610 al mantenimiento del orden pftblico y la moral; exi~ 

tlan las prohibiciones de abusos tales como el comercio de ea-

clavos, trlfico de armas, de licores, el establecimiento de fo.!: 

tificaciones o bases militares y navales, el adiestramiento mi

litar de los nativos para otros fines que no fueran loa de pol.! 

cla y defensa del territorio. Ademh de estos impedimentos ta.a

bi~n se aseguraban igualdad de oportunidades para la industria -

(6) 11 A las poblaciones de,loa territorios bajo mandato de la clfi 
se "A" habrían de db.raelea la oportunidad de participar en la "4 

aelecci6n de sus mandatarios. Los mandatos de las clases "A" -
eran aplicables en particular a loa pueblos del Medio Oriente, -
la independencia se reconocerla como una meta, pero al mismo 
tiempoel logro de ·la independencia se condicionaba a la tutela
do los mandatarios, loe que habrían de ayudar a los pueblos a -
lograrla~ A excepci6n de Ir&k que alcanz6 la independencia en -
1932, ningfm otro Estado la logre pasando el sistema de los man 
datos. cuadra, Hlctor., op. cit., p. 13. -
( 5) "En el grupo de loe mandatos de- la clase 11 B" estaban coa--
prendidaa las antiguas colonias alemanas en Africa, excepto el 
Sudoeste Atricano, esto es TO!o, CamerCun, Tanganyka y Ruanda-U
rundi. Fuer~n confiadas a Inirl,.terra, Francia y B6lgica'J ·-::t'":''!l'I! 
Hontiel Arguello, Alejandro., op. cit., p. 49. 
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y el comercio para los miembros de la liga, 

Las condiciones de los mandatos "B" ruaron aprobadas por 

el Consejo de la J.ign de las Naciones el 20 de julio de 1922. -

El mandatario ora responsable y se le daban plenos poderes de -

legislaci6n y direcci6n. Adem~s debia asegurarse a los naciona

les de Bstadoa miembros de la Liga, que resid1an en loe territ.2, 

rioa, los mismos derechos de que gozaban sus nacionales. Al 

igual que los mandatos de la clase "A", se deb!a rendir un in-

forme anual sobre su gesti6n, el cual debia ser dirigido al CoA 

sejo de la Liga. 

Loe mandatos de la clase "B" se regían en forma indepen--

diente, estando el mandatario autorizado para constituir unio-

nes administrativas o aduaneras con los paia.es bajo su sobera-

nia. El principio de igualdad econ6mica se aplicaba a los terrl 

torios sometidos bajo mandato "B". 

El articulo 22 del Pacto de la Sociedad de Ilaciones. en su -

plrrafo 5, establecia que:los pueblos del Africa son incapaces

de ¡obernarse a e1 mf smoa. Y en ning4n mpmento mencion6 la posi 

bilidad de alcanzar la plena medida del gobierno propio; y como 

ee 16gico ninguno de loa territorios colocados bajo esta categ2 

ri~ alcanzd la independencia bajo la Sociedad de Nacione;,8) 

(8) Cuadra, R6ctor., op. cit., p. 14. 
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3. MANDATOS "C" 

Comprendieron los territorios del Africa Sudoccidental Y -

las islas del Pacifico que pertenecieron a Alemania, las cuales 

debido a su condici6n geográfica y a su poca deneidad de pobla• 

ci6n, a su escasa su~er!icie, a su distanciamiento de los cen-

tros de civilizaci6n, de la contigüidad geográfica con el terr! 

torio del mandatario y de otras circunstancias, se estableci6 -

que la mejor forma de administrarse es bajo las leyes del mandA 

tario, como parte integrante de su territorio, bajo reserva de

l.as garant!.as previstae.,en favor de la poblaci6n indigena(9). 

Loe mandatos estaban distribuidos de la siguiente manera:-

respecto al Africa Sudoccidental, Samoa y l.a Hueva Guinea, los

mandatos eran ejercidos en nombre del gobierno Británico por la 

Un16n Sudafricana, por los dominios de Nueva Zelandia Y Austra-

lia( 10). 

Estos mandatos se encontraban distribuidos de la siguiente 

manera: 

TERRITORIO ADMINISTRADO 

.AFRICA SUDOCCIDENTAL 
(NAMIBIA) 

SAMOA 

POTENCIA ADHINISTRADOR.l 

UHION SUDA.l''RICAJIA 

NUEVA ZELAllDIA 

(9) Cfr., Cuadra, H6ctor., op. cit., p. 14. 
( 10) "Estos mandatos fueron ejercidos en nombre del gobierno ~ 
Britlnico por.la Uni6n Sudafricana, el dominio de Hueva Zelan-
dia y por el de Australia. Eátos dominios hab1an conquistado dJ. 
choa territorios durante l.a guerra y los hab1an administrado -
hasta la conclusi6n de la paz". Peralta Di Gregario, Angel~ ... -
op. cit., p. lt8. 
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DEL ECUADOR. 
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IMPERIO BRITANICO QUE LO 
CONFIABA A SUS DOMINIOS DE -
AUSTRALIA Y NUEVA il!:LANDIA. 

AUSTRALIA. 

JAPON. 

Los tfirminos de los mandatos de la clase "C" fueron aprob,!!¡ 

dos por el Consejo de la Liga de las Naciones, el 17 de diciem

bre de 1920. Adem!s de delimitar las fronteras, estos prohibie

ron la entrada de bebidas alcoh6licas, la esclavitud y loo trabA 

jos' forzados, a excepci6n de aquellos que se trataran de obras

p6blicas y s6lo si ex1.st1a una remuneraci6n econ6mica adecuada,

tambi~n se prohibi6 el entreaamiento militar de los naturales, -

a no ser que fuera para el servicio de pol1c1a, de igual manera 

se restringi6 el establecimiento de bases ztlitares. o navales -

en los territorios de esta clase. Se permitía la entrada y re-

sidencia de aisioneros, as1 como la libertad de culto. se oto~ 

gaban al administrador plenos poderes de legislaci6n y de gob&_!!' 

no dentro del territorio bajo de su responsabilidad. 

Al igual que en las demfis categorias tratadas, en esta se

tenia la obligaci6n de enviar un informe anual al Consejo de la 

Liga de las Naciones. Se necesitaba el consentimiento del mismo 

Organo para la modificaci6n de cualquiera de las condiciones 

del mandato. En la presente categor1a no se preViÓ disposici6n

alguna de igualdad ocon6mica en los territorios bajo mandato, -

para los nacionales de los Estados pertenecientes a la Liga de -
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las Naciones, tampoco existió nada que se refiriera a las leyes 

rela~ivaa a la poseai6n o transacci6n de las tierras. 

B. NATURALEZA DE LOS MANDATOS 

La Comisi6n de ~os Mandatos rue precisando la verdadera n.!i 

turaleza de los mismos. De la s1ntesis de sus resoluciones pue-

den resumirse los principios eiguiPnteafll): 

1.- Los pa1sea bajo mandato no eran parto dol territorio -

del mandatario, cada uno de ellos ton1a un territorio propio ~ 

(12). 

2.- Loa s6bditoa de los paises bajo mandato no lo eran del 

mandatario, sino que gozaban de un estatuto jur1dico-internaci2 

nal propio. El mandatario odiaba hacerse cargo de su protecci6n 

ante terceros Estados, adn ~uando pod1a hacerlo. 

3.- Loa paises bajo mandato contaban con un patrimonio Pr.ll. 

pio, distinto del patrimonio del mandatario. 

4.- Loa tratados suscritos por el mandatario no eran apli

cables para el pa1s sujeto a mandato. El mandatario pod1a nego

ciar tratados para el pa1s bajo custodia, y los derechos a que

diera lugar subsistir1an aunque el mandato se suprimiera. 

5.- Los paises bajo mandato gozaban de una personalidad 

Jur1dico-internacional propia.·contaban con capacidad jur1dica, 

puesto que pod1an adquirir derechos, pero carecían de capacidad 

do obrar, ya que solamente el mandatario pod1a obrar jur1dica-

mente por ellos. Ahora bien, ·no son Bstados por faltarles la nct= 

ta de la autodeterm1nac16# plena. 

(11) Cfr., Peralta Di Gregorio, Angela., op. cit., pp. 33-:-34. 
(12) Vid. supra, p. ??. 
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6.- En principio, los mandatarios no administraban 9n pro

vecho propio, si no de la poblaci6n indigena. El mandatario de

b1a suprimir abusos (trata de esclavos, armas, alcohol, etc.) Yi 

asegurar la libertad de culto y de conciencia. 

7.- En los mandatos "A" regla el principio de la igualdad -

econ6mica ( puerta abierta ) para todos los miembros de la So-

ciedad, fundado en los tratados sobro mandatos(t3). 

En los puntos anteriores se seiialan las caracter1sticas -

m~s sobresalientes del r6gimen de los mandatos internacionales. 

En cúanto a las facultades del pa1s mandatario, estas variaban-

según el grado de civilizaci6n y otras circunstancias del pais-

bajo tutela, por esta raz6n se establecieron tres categorias 

diferentes. Sin embargo, ni aCtn en el caso de los mandatos de -

la Ctlt:l.ma categoria podia considerarse este:·como una cesi6n o -

transferencia de territorio( 111). 

C. COMENTARIO AL REGIMEN DE LOS MANDATOS 

Antes de hacer un comentario acerca de tan importante r•I!.! 

men, es necesario distinguirlo del protectorado. as1 pues, de

beaos entender la instituci6n que nos ocupa como: "Mandato In--

ternac:l.onal. Potestad titular que conferida e intervenida par

la Sociedad de las Naciones, ejerce una potencia o un Estado a~ 

bre pueblos de cultura y capacidad politica atrasada11 (15). En -

tanto el protectorado, 11 ••• existe cuando un pais transfiere a -

(13) Cfr., Verdross, Alfred., op. cit., p. lit. 
(14) Cfr,, cuadra, H6ctor., op. cit., p. 14. 
( 15) Real Academia Espal\ola, Diccionario do lo. Lengua Española, 
Madrid, Ed. Espafa-calpo S.A., 19?0. 
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otro, mediante un tratado la dirección de sus negocios intern.!!. 

cionales,. pero conserva au personalidad. Generalmente se confi.!, 

re tambi6n al protector el mando militar, las finanzas y otros

atributos internos ••• "( 16). 

Las principales diferencias que encontramos entre el mand.!!. 

to y el protectorado son: 

1.-Mientras el mandato supone una población de cultura Y 

capacidad pol1tica atrasada, el protectorado por el contrario -

requiere de un Estado soberano. 

2.- El mandato ae encontraba bajo la supervisión de la So

ciedad do Kaciones, en tanto que el ~rotectorado es bilateral -

entre el Estado protector y el protegido. 

Hablemos ahora del sistema de loa mandatos'internacionale~ 

establecido en el articulo 22 del Pacto de la Sociedad de Maci2 

nea, el cual estipulaba, que este no se aplicarla a las colo--

nias o protectorados de E~tados que hab!an ganado la guerra, 

sino solamente a loa territorios gobernados por Estados que .1-

hab!an perdido 6sta. 

Aun cuando e~ sistema de los mandatos equ1va11a a una !ra& 

mentaci6n legalizada del Imperio Otomano y·al reparto de las c2 

lonias alemanas entre las potencias victoriosas, proporcionaba

tamb18n una serie de garant1as para los pueblos de los territo

rios sometidos a ~ato. 

( 16) Montiel Argüello, P.lejc.r.dro., op. cit., p. 45. 
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Muchas críticas se han hecho al sistema de los mandatea -

tnternacionalee, pero los resultados aún con todas sus deficie.!! 

ciaa fueron bastante buenos, ya que l!larcaron el camino hacia el 

proceso descolonizador. Gracias a este pudieron ponerse en con

diciones de convertirse en entidades pol1ticas independientes a 

muchaa áreas que do otra manera se hubierall convertido en oh-je

tos de disputa entre las potencias, y en causa de fricciones Y

tal vez de guerras. 

Además como se ha señalado, el hecho de que se crearall con 

el sistema una serie de obligaciones de las potencias para con -

las poblaciones ind1genaa, seHala el objetivo indiscutible de -

tratar de incorporar a la vida pol1tica libre a esos grandes n!!

cleoa de poblaci6n, los que de otra manera hubieran permanecido 

sin ninguna esperanza. Estos motivos juatiflcan en si su exie-

tencia, ya que al fomentar la descolonizaci6n no solamente pre

tend1a la formac16n de nuevos Estados, sino tambi~n el respeto

ª loa derechos fundamentales del hombre. 

Una de las pocas cr1 ticas que se podr1all hac~raele, ea que. 

no existi6 un contacto directo entre la Comiai6n Permanente de

los Mandatos, y loe pueblos dependientes de ~ate. El 6nico ina

trumento para supervisar esas áreas era un informe de loa mandA 

tarioa y las conversaciones con loa representantes especiales -

de las zonas bajo mandato. Sin embargo, comparándolo con loa in 

tantos anteriores de supervia16n internacional da áreas depon-

dientes, demostr6 las posibilidades de una orgs.nizaci6n internA 
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ciona1. Y si comparamos éste con la antigua prlctioa de domina

ci6n unilaterál de loa pueblos atrazados •. es notorio inmediata

mente al progreso logrado en este rengl~n. 
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CAPITULO IV 

LA DESCOLONIZACION EH LA O.N.U. 
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A. EL PROBLEMA COLOliIAL EN LA CARTA DE LAS NACIONES -

UNIDAS 

En este capitulo presentamos el panorama que ha seguido la 

actiYidad descolonizadora apartir de la Segunda Guerra Mundial. 

Haciendo referencia a las soluciones propuestas en la Organiza

ci6n ~e las Naciones Unidas para la resoluci6n de este problema 

tan aflojo. As! mia•o heaoa da tratar algunos principios que se -

han conYertido en pilares del movimiento a•ancipador, Y que 40n 

el tiempo han llido plasmados en muy diversos documentos interns 

cionalee, entre loa que cabe destacar a la Reeoluci6n 1514(XV) -

considerada por muchos como la Carta Magna de la descolonisa--

ci6n mundial. 

Las Naciones Unidas establecieron un nuevo orden mundial.

Creando las bases y loe principios generales que rigen las r•l5 

cianea internacionales, 1.ncorporando todo e'eto en el prebbulo -

de la Carta de las Naciones Unidas y aplic&ndolo en todo su Ca

pitulado, en especial en el I sobre prop6eitos y principios. 
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La actual Organizaci6n Mundial, cre6 un sistema nuevo, sin 

precedentes, cuyo prop6sito final es establecer el pleno gobie~ 

no para todos los pueblos dependientes. Si hacemos una breve -

comparaci6n de este sistema con el de la Sociedad de Naciones, -

encontramos que los mandatos se aplicaban 6nicamente a los te-

rritorios de los paises que hab1an perdido la guerra, por lo -

que no ten1an aplicaci6n alguna en las colonias, protectorados

y otro tipo de dominios, de los Estados victoriosos. En cambio -

en el nuevo orden mundial, se establece un sistema universal 

aplicable a todos los territorios que no han alcanzado su inde

pendencia, na1 mismo se comienza a dar respeto y evoluci6n a 

principios fundamentales para la actividad descolonizadora, 

como lo son el de la libre determinaci6n de los pueblos, el de

recho a la independencia pol1tica, el de igualdad y el de la no 

intervenci6n. 

Como ya se señal6 la Carta de las Naciones Unidas estable

ce un sistema universal aplicable a todos los territorios some

tidos, dividi~ndolos en dos categor1as: Los Territorios No Aut! 

nomos (Capitulo XI); y los territorios bajo el R6gimen de Admi

nistraci6n Fiduciaria (Capitulas XII y XIII). 

Al Ré¡;imen de Adc,1inistraci6n Fiduciaria habr1an de ser so

metidos los territorios entonces bajo mandato de la Sociedad de 

Naciones, los que como resultado de la Segunda 3uerra Mundial -

ruaron segregados do los Estados enemigos, as1 como los que vo

luntariamente fueren colocados bajo este r~zimen por lo~ Esta--
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doe responsables de eu administraci6n. En este momento no ahon

daremos mlta re·epecto a este r~gimen, reservándonoe para tratar

lo en particular en el siguiente capitulo. 

Las restantes dependencias extraeuropeas y algunas europe-. 

ae como Gibra1tar, Chipre y Malta, que basta entonces eran cla

sificadas en las categorias de colonias, protectorados y otros-

semejantes, fueron englobados por el Capitulo XI, bajo la deno

minaci6n de Territorios No Aut6nomos. 

Co•o puede apreciarse el cambio surgido no rue solamente -

en el t'r•ino colonia, que era sin6nimo de irreversible depen-

dencia. Este es totalmente inovador y a decir de H6ctor Cuadra, 

"sienta las bases incuestionables para la liquldaci6n del colo-

nialismo. La misi6n Sagrgda establepida pgr lgs·mapdatos. fue -

substituida ppr un principio lur1dipo pgncretg de administra---

.ci6n Uduci.tria11 ( 1) • 

En el articulo 73 de la Carta de las Naciones Unidas, ae 

establece la obligaci6n para los miembros que tengan o asuman 

la responsabilidad de administrar territorios, cuyos pueblos no 

hayan alcanzado todavia la plenitud del gobierno propio(2), 

Con la entrada en vigor del nuevo orden internacional, los 

( 1) Cuadra, H~ctor., op. cit • ., p. 15. 
(2) "El gobierno propio se refiere a los pueblos que no han al
canzado 11 todav1a11 el gobierno propio, dando a entender que ba-
brln de alcanzar el gobierno propio mlts adelante. Asi todos loa 
territorios conocidos como colonias se convirtieron en territo
rios no aut6nomos". Ibidem., p.·•6. 
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pueblos coloniales, cuyo finico recurso hab1a sido la rebeli6n -

armada o pasiva, adquirieron varios derechos, 

En la lucha entre los partidarios y loa adversarios de la -

colonizaci6n, estos 6ltimoa han encontrado en la Carta de las -

Naciones Unidas, la base de su actitud, apoyfuidose en lo dis--

puesto en el Capitulo XI, en loe art1culos 1 y 55 de la citada

carta, en los cuales se hace referencia al respeto del princi-

pio de la libre determinaci6n de los pueblos, 

Manifiesta Miaja de la Muela, que la multiplicidad de eig~. 

ni!icaciones que la autodeterminaci6n puede revestir, no en to.-, 

das las ocasiones son conforme a la letra y el eep1ritu del ea ... 

tatuto de las Naciones Unidas. Y es por este carticter un tanto -

equivoco e indeterminado que este principio!haya sido perfecta

mente aplicable a alentar el movimiento emancipatorio de loe -

pueblos ·dependientes(3). 

Pasemos a tratar cada uno de estos principios de descolo~ 

zaci6n en particular, que tanta !Uerza han cobrado, haciendo "'

hincapi6 sobre todo en la autodeterminaci6n de los pueblos. 

B. LOS PRINCIPIOS DE DESCOLONIZACION EN LA O.H.U. 

La existencia de los Estados se relaciona con el fundamen

to miamo del Derecho Internacional. Los principios y derechos -

fundamentales son aquellos que se derivan del solo hecho de la 

(3) Cfr., Miaja de la Muela, Adolfo., op. cit., pp. Gn-61. 
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personalidad internacional de los Estados como miembros de una

comunidad. 

Los derechos y principios de descolonizaci6n de los que 

hablsromoe, son aquel.los que se encuentran señalados , en mfilt.!; 

ples resoluciones de la 4.aamblea ~eneral de las Naciones Unidas 

ae1 como en en m6ltiplee convenciones de organismos regionales, 

y en forma universal en la Carta de las Waciones Unidas. 

1 , LA. LIBRE DETERMINACION 

El. principio de la autodeterminaci6n de loe pueblos adqúi~ 

re importancia por vez primera en la Revoluci6n Francesa de 

1789, siendo pronto olvidado por el imperialismo de •apole6n I. 

Renaciendo la idea con el romanticismo alemán y la doctrina 

italiana del Derecho Internacional del siglo XIX, para enlazar~ 

se con el principio de Estado nacional, que reiYindica el dere

cho de toda comunidad .nacional a formar un Estado por conside-

rar a las naciones como (micas entidades naturalee(4). 

El principio de autodeterminaci6n de loe pueblos ee uno de 

los m~e uaados en la ret6rica pol1tica internacional, en ocaB1R, 

nea ha sido con!Ul)dido con otras instituciones, como el princi

pio de democracia o de no intervenci6n, Este es inaplicable 7 -

carente de valor juridico en el caso de las minorian nacional•• 

(5), y e6lo tiene Yalor jur1dico cuando se aplica a los pue--~ 

(4)Ctr., Verdroaa, Al!red., op. cit., p. 554. 
(5) Ejemplos u~aros de la no aplicaci6n del principio a las mi
nor!as nacionales son las intervenciones de las l~aciones Ulrl.das 
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blos coloniales. 

Este principio encuentra au manifeatacibn m's clara en el

pronunciamiento del Presidente norteamericano Woodrow Wilson, -

hecho en el afio de 1916, ratificado en 1917 y finalmente impl1-

cito en los 14 puntos. En los cuales declara entfüicamente que -

todos los pueblos tienen el dorecho de escoger la soberauia ba-

ig la cual yiyir6n, que no existia ningfu¡ dereehg de traspaso 

a los pueblgs de una soberon1a a otra. como ai fueran bienes 

matoriol,es. 

La Sociedad de llaciones eaboz6 ligeramente el principio en 

la cueati6n de los mandatos internacionales, Pero aCm asi entre 

las dos guerras no pudo percibirse avance alguno en este impor-

tan te rengl6n. ·· 

En la prActica internacional este precepto es usado con ·~ 

veheaencia, llegando en ocasiones a tener un sentido inexacto.-

E• una expreai6n bastante controvertida, que ablo ba ido encon

trando un contenido viable, hasta hace pocos ailos. La autodete~ 

minaci6n ha sido asociada tanto en la teoria como por la pr6ct.!, 

ca, con doctrinas tales como las de soberania popular, de las -

nacionalidades, e incluso con la igualdad de las naciones(6). 

ei el Congo, en favor de la integridad nacional y en contra del 
aovimiento secesionista de Katanga, o en su actitud trente al -
intento de crear el Estado de Biafra en Wigeria.Seara V6~quez, -
Modesto., Tratado Goneral'de la Organizaci6n Interaaciona1, M6-
x:l.co, Ed. F.c.E., 1982, p. 404. 
(6) Cfr., Sep6lveda, Cfisar., op. cit., p. 490. 
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En la actualidad el principio se encuentra vinculado con -

el anticolonia'l~smo, y ha progresado intensamente. Las Naciones 

Unidas han ido imprimiendo carácter juridico a este que fue un

principio mal esbozado y mal entendido, al que ee le atribuia 

una naturaleza abstra,cta y confusa. Este desarrollo se inicia -· 

con la Resoluci6n 648 (VII) de 10 de diciembre de 1952, en don4 

de aparece la idea de que un territorio dependiente puege og-~w 

tener el grado completo de auto gobierno a trav6s de tres cami-

aos: El logro de la indenendencia; la consecuci6n de otros sis-

temas separadoe de auto gobierno; la libre asociaci6n de un te-

rritorio con otras partes componentea gel territorio metropoli-

tano dq otro paia. 

En el afio de 1953 se completaron dos convenciones sobre 

Derechos Humanos, Politicos, Econ6micos, Culturales y Sociales, 

que habian de ser aceptados por la Asamblea aeneral trece ellos -

despuh, en ambos se señala que "todos los puqblos tienen el d.e:_ 

recbo de libre determinac16n. En yirtug de este derecho establa 

cen libremente su condic16n pol1t1ca y proveen aa1 miamos a ou-

desarrollo econ6m1co. sod11l y cultyra.l.". En estas resoluciones 

se puede observar la manera en que ha quedado precisado el der.!, 

cho a la autodete~minaci6n, y la obligac16n de loa demás Esta-

dos de la comunidad internacional a respetarlo. 

La Asamblea General de las Naciones Unidas hab1a mostrado -

su inter&a por loa pueblos sometidos, y sobre todo por analizar 

las comunicaciones que en forma voluntaria realizaban las pote,a 
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cias administradoras de los av1111ces politices do los territo--

rioa no autónomos, proceso que no podia sino llevar a la plena

indepondencia de estos pueblos. En el año de 1959 la Asamblea -

exhortó a las potencias administradoras de territorios no autó

nomos para que establecieran "planea cronológicos intermedios -

para que estos territorios alcancen el objetivo del pleno go---

bierno11 (?). 

En el afio de 1960 el primer ministro de la Uni6n Soviétic~ 

~ikita Kruachov, pronunció un discurso ante la Asamblea General 

de las Naciones Unidas, presentando un documento con una "decl,!!. 

rac16n sobre conaes16n de la independencia a los paises y a loa 

pueblos coloniales", sol:l.ci tanda que se exigiera la :l.nmediata -

independencia de todos estos pueblos y la abolición de todos -" 

loa reg!menes coloniales. Este proyecto no éer1a el que pasaría 

a crear la Resolución 1514(XV), sino el presentado por cuarenta 

y tres paises africanos, e1 que fuera aprobado el 14 de diciem

bre de 1960, convirti6ndoae en la Resolución 1514(XV), llamada-

"Declaracil>n sobre la conceai6n de la independencia a los pa1-.

ses y pueblos coloniales"( 8). A decir de Césa21 Sep<ilveda, esta -

resolución constituye el avance definitivo para precisar el al

cance del derecho a la libre determinación. Esta declaración --

unida a la Resolución 1541(XV) expedida un d1a después, contie

nen el concepto de la existencia del derecho a la libre determ! 

naci6n Y las condiciones bajo la~ cuales puede 6ste ejercerse. -

Es importante hacer notar que eate derecho se ref:l.ere a territ,g_ 

(?) Seara Vlizquez, Modesto., Tratado Gen·Jral ••• , p. 401. 
(8) Ibídem, pp. 401-402. 
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rios co1onia.les solamente. Raz6n por la cual serla impreciso S.!!. 

ftalar, si otros grupos podrían obtener reivindicaciones con apg 

yo en esto derecho creado y madurado por la pr&ctica de las Na

ciones Unidas(9). 

Por otra parte, puede considerarse el derecho a la autode

terminaci6n, establecido como norma juridica generalmente aceP

tada, pero siguen existiendo dudas en cuanto a su alcance y coa 

tenido. Es evidente que la auto determinaci6n do los pueblos 

coloniales ha recibido, atravbs de la Asamblea General, una 

fuerza jurídica que le ha sido negada al mismo principio cuando 

se trata de aplicarla a las minorías nacionales. La sociedad ia 

ternacional ha dado su mAs abierto apoyo a la descolonizaci6n, -

manifestando en reiteradas resoluciones, la necesidad de que se 

conceda la independencia a los territorios sujetos todavia a a~ 

ministrac16n colonial. Dirigi~ndose en ocasiones a una catego-~ 

ria concreta de territorios coloniales. 

Una ~ltima observaci6n, nos indica que esto principio es -

tpansitorio, pues una vez que cobra existencia el nuevo Estado

croado o nuevo Estado independiente, no procede que siga invo-

cando ~ate, Contr~buyendo de esta manera al proceso descoloniz~ 

dor, pero sin. por esto perder importancia ya que en el momento

de la transici6n juega una importancia capital, dando muestra -

de esta manera del progreso del Derecho Internacional, y de la

tendencia a incorporar nuevos sujetos al sistema internacional. 

(9) Sep6lveda, C§sar., op. cit., p. 491. 
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2. EL DERECHO A LA INDEPE!WENCIA POLITICA 

Seg6n el Derecho Internacional com6n, los Estadoo tienen -

el deber reciproco de respetar su independencia politica y su -

ordenaci6n interna. 

Por independencia politica se entiende la facultad do loe -

Estados de decidir con autonomia acerca de sus asuntos internos 

y externos on el marco del Derecho Internacional. Esta no ea cm 

respecto al derecho, sino frente al poder de mando de otros Es

tados( 10) •. Debemos entender entonces que la independencia de 

los Estados abarca tan.to su politica interior como exterior, -...< 

obligando a todos los sujetos internacionales a respetar por 

igual ambas esferas(ll). La independencia de los Estados unos -

frente a otros, tra~ como consecuencia que ninguno de ellos, 

en cuanto sujeto de derecho, se encuentre sometido al ordenamie~ 

to juridico de otro. 

Señala Seara Vázquez, que el principio de autodetermina---

ci6n de los pueblos se ofrece con caracter!aticas más puras, 

cuando se entiende como derecho a la independencia, y que en -

realidad esta es la 6nica forma correcta en que se presenta -

este principio, teniendo como consecuencia automática, el dere-

cho a la sececi6n. El cual pude ser de dos tipos: a) el de loa

(10) Cfr., Verdross, Alfred., op. cit.·, p. 2JO. 
(11) La Resoluci6n 375/IV, estipula en su articulo lo. "Todo Es 
tado tiene derecho a la independencia y por ende, a ejercer ll 
bremente todas sus facultades legales". Al igual el articulo 3n 
de la Declaraci6n de Derechos y Deberes de la o.N.U., señaia 
"Todo Estado tiene el deber de abstenerse de intervenir en los -
asuntos internos o externos de cualquier otro Estad o". 
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pueblos sometidos al dominio colonial de otros diferentes; b) -

el de los pueblos con una identidad nacional indiscutible, que -

como minor1a se encuentran formando parte de la poblaci6n de un 

Estado, pero que se sienten separados de 61 por la historia, 

cultura, idioma, etc,,(12). En la pr~ctica internacional como -

ya se dijo, la finica aplicaci6n real ea la que se refiere a los 

pueblos coloniales, 

El reconocimiento del derecho a la independencia, se ha d,a 

earrollado mucho desde la Segunda Guerra Mundial, cuando reci-

bi6 un gran illpuleo la deecolonizaci6n que en algunoo casos, 7-

ante la resistencia de las potencias a concederla, se produjo -

el surgimiento de movimientos clandestinos cuyos dirigentes, o¡: 

ganizados de modo similar a un gobierno obten1an el reconocilli.SJ. 

to como gobiernos leg1timos de su pa1s, por par'te de otros EstA 

dos que simpatizaban con ellos. C~sar Sep6lveda sostiene que en 

realidad reconocimiento de indepenqenc:i.a y reconocimiento de 

Esta.do viene a ser la misma cosa, pues se ~rata del nacimiento -

de un nuevo miembro 1nternacional(13). Se entiende que el pro-

blema planteado por el surgimiento de un doble gobierno dentro -

de un mismo territorio, en el caso especifico de un pueblo auj!. 

to a alguna forma.de dominaci6n colonial, ea totalmente ditera.a. 

te al que se plantea con el reconocimiento de beligerancia, ya

que en este se manifiesta el problema del reconocimiento de go

biernos, es decir, el gobierno rebelde contra el establecido -

dentro de un 111.smo Estado. En cambio, el problema en un pueblo -

(12) Cfr., Seara V1zquez,.Modesto., Derecho Internacional, P• 6.7. 
(13) Cfr., Sepfilveda, C~sar., op, cit., p. 257, 

"~, 
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colonia1 ea totalmente 1liferente ya que en este caso las tacul

tadea gubernrunentales son compartidas, en mayor o menor grado, -

por un gobierno que pretendo crear un Estado, y otro que desea

impedirlo, Generalmente el reconocimiento de Estados coincide -

con el de eu primer gobiorno(14). 

El derecho a la independencia pol1tica ha encontrado un 

tuerta apoyo en las Naciones Unidas, tanto en su Carta, como en 

m~ltiples declaraciones entre la que destaca por su importancia 

l.~ Declaraci6n Sobre la Conceei6n de la Independencia a los .:..

Paises y Pueblos Coloniales, la cual en loe puntos 4 y 5 de eu

texto señala 114, A fin de que los pueblos dependientes puedan -

ejercer pac1tica y ,1:1.bremente su derecho a la independencia COJ!!. 

Jll.A1¡¡., deber! cesar toda acci6n armada o de toda claae de medi

das represivas de cualquier 1ndole dirigidda contra ellos, y ~~· 

deberá respetarse la integridad de su territorio nacional. 

5.En los territorios !ideicometidoa y no aut6nomoe y en todoa 

loe demle territorios que no han logrado a6n su independencia 

deberán tomarse inmediatamente medidaa para traspasar todos los 

poderes a los pueblos de esos territorios, sin condiciones ni -

reservas, en conformidad con su voluntad y sus deseos libremen

te expresados, y sin distinci6n de razas, credos ni color0 para 

permitirles gozar do su libertad y una independencia abaolutaV

Ea claro y evidente en este documento que el derecho a la inde

pendencia a cobrado una gran importancia con la actual organiz~ 

ci6n internacional y en la conciencia de la mayor parte de loe

( 14) Vid •. Supra., p. 68 a ?O. 
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paises del mundo. 

Como ejemplos claros del reconocinúento de este derecho -

podemos sefialar .varios,el.acordado por numerosos paises atroa-

siáticos y socialista~, al gobierno provisional de la Repll.blica· 

Argelina trente a Francia, o los movimientos independentistas -

en las colonias portuguesas de Angola, Mozambique y en particu

lar de Guinea-Bissau cuya independencia rue reconocida por la -

Asamblea General de las Naciones Unidas, en virtud de la Resol!! 

ci6n 3061(XXVIII), del 2 de noviembre de 19?3, despuás que hu•~ 

hiera sido proclamada por la Primera Asamblea Popular de ese t.!!. 

rritorio, el 24 de septiembre del mismo afio, eeHala Seara Váz-

quez, "La presencia de las tropas portuguesas, que controlaban -

en aquel momento una parte de Guinea-Bissau, hace que el acto -

de la Asamblea General caiga en esta categor!a y aparezca coao

una protesta contra el mantenimiento del lazo colonial por par

te de :¡>ortugal"' 15). Otro ejemplo es el de la Repll.blica Ara be -

del Sahara, proclamada el 29 de febrero de 19?6 por loa dirige!!. 

tes del Frente Polisario, en contra de la decisi6n de reparto·~ 

de la antigua colonia espafiola entre Marruecos y Mauritania, -

acordada en Madrid en noviembre de 19?5. El Gobierno de la Rep! 

blica Democrática Arabe del Sahara tue inmediatamente reconoci

do por Argelia. 

3. PRINCIPIO DE IGUALDAD 

La igualdad de los Estados es uno de los principios tunda

( 15) 'seara Vllzquez, Modesto., Tratado General ••• , ;p. 8?. 
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mentales del Derecho Internacional Pfiblico, sin embargo, cuando 

se trata de precisar esta noci6n surgen graves dificultades, 

pues existe un gran deaaoaerdo por lo que se refiere a su natu

raleza y contenido. Para la doctrina clásica consiste en le 

igualdad jur1dica material, mientras que para la doctrina con-

temporÍlllea no es más que la capacidad de ostentar idánticos d,!!. 

rachas y deberes. 

Dentro de lo que podr1amos denominar antiguo rágimen inte~ 

nacional, ~a noci6n de igualdad carec1a de lugar, se inspiraba

en una idea de jerarqu1a, retlejo del principio de ordenaci6n -

que regia la socieda4 interna. En los siglos XVII y XVIII, este 

concepto no tenia contenido propio y a falta de una sociedad 

internacional organizada, se confund!a con otros como loa de i~ 

dependencia y aoberan1a. Durante el siglo XIX, se puode obser--... 

var que en el derecho se afirma el principio de igualdad, do 

donde resulta que ning6n Estado puede ejercer jurisdici6n sobra 

otro, además de que ningdn Estado puede ser sometido a una re-

gla que no haya aceptado. 

La igualdad en la 6poca de las organizaciones internacio-

nales , se caracteriza por la tendencia a disociar los conceP-

tos de igualdad de los de soberan1a e independencia, asl va 

apareciendo una noci6n aut6noma de la igualdad, concebida como

algo estricta111ente jur1dico y legal. 

En la Organizac16n de las Naciones Unidas la igualdad ha -
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quedando consagrada en el articulo 2o,, el cual aei\ala "la 

Organizaci6n está fundada en la igualdad soberana de loa Esta-

dos". En el articulo 90 de la Carta de la O.E~A. también se se-

flala este principio al decir " ••• Los Estados son juridicamente -

iguales, disfrutan dq iguales derechos e igual capacidad para -

ejercerlos, y tienen iguales deberes". 

Por otra parte seflala Montiel ArgÜello, "la igualdad se r.!!, 

fiera a loa derechos fundamentales pero no a loa derivados•¡ ea-

decir, a loa adqu~ridos por medio de un tratado que pueden con

ferir determinados dorechoa a un Estado y a otro no( 16). 

Este princip~o también ha sido tomado dentro de algunas --

declaraciones tendientes a llevar acabo el proceso deacoloniza

dor, el máximo ejemplo de estas, lo constituye 
0

la Resoluci6n 

1514(XV), en la cual se hace menci6n al citado concepto, y en -

especial en el segundo pflrrafo de su texto, en el cual sai\ala: -

11 Conciente de la necesidad de crear condiciones de estabilidad -

y bienestar y relaciones pacificas y amistosas basadas en el ..-. 

raaneto a la i!lua1d•d de dere'cboa y la libre determinaci6n d.e .... ·-

todos los pueblos y de asegurar el respeto universal de lOa de~ 

rechos humanos y l.ao libertades fundamentales para todos sin 

hacer diatinci6n por motivos de raza, sexo, idioma o religi6n, -

y las efectividades de tales derechos y libertades". De igual -

manera en el punto siete de la citada resoluci6n ae sei\ala "To-

dos los Estados deberán observar fiel y estrictamente las disp.2, 

siciones de la Carta de las Naciones Unidas, la Declaraci6n 

( 16) Cfr., Montiel. ArgÜello, Alejandro., op. cit., p. 77. 
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Universal de Derechos Humanos y de la presente declaracil>n ao-

bre la base de la ignaldad. da la no j nteryend l>n en los aeun-

tos internos de los dem~s Estados y del respeto de los derechos 

sebera.nos de todos los pueblos y de su integridad territorial". 

Consideramos que el concepto de igualdad puede ser aplica

ble también a los territorios que no han logrado su independen

cia politica, ya que como so ha señalado la actual Organizaci6n 

Internacional lo ha integrado dentro de muchas declaraciones en 

materia de descolonizacibn, e incluso en algunas tan importan-

tes como la 1514(XV), considerada por algunos como la Carta Mag 

na de la descolonizaci6n. Por estos motivos consideramos que su 

aplicaci6n no so limita (micamente a los Estados soberanos o ia 

dependientes. 

l¡. LA. UO IMTERVENCIOH 

Ahora pasemos a tratar otro de los principios que nos ocu

pan, el do la no intervenci6n, el cual a sido y es pieza funda

mental de las modernas relaciones internacionales. 

La doctrina a discutido fuertemente si existen casos en 

loa cuales la intervenci6n es permitida, habi~ndose invocado 

como justificativo el derecho de defensa y los motivos humanitA 

rios, pero en la actualidad toda intervencibn por la fuerza 

esta prohibida. Incluso el articulo 20., p~rrafo 4, do la Carta 

de las Naciones Unidas, establece 11 , •• Los miembros do la Orga-

nizacibn, en sus relaciones internacionales, se abetendrfui de -
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a la amenaza o al uso de la fuerza contra la integridad terri-

torial o la independencia pol1tica de cualquier Estado, o en 

cualquier otra forma incompatible con los propósitos de las Na

ciones Unidas". En estas lineas queda claramente expresada la -

prohibición que la Organización de las Naciones Unidas hace a ~ 

la intervención en los asuntos que son esencialmente de la ju-

risdicción interna de loa Estados miembros. 

Por su parte el articulo 18 de la Carta de la O.E.A. aefta

la 11 ••• Ningfm Estado o i;rupo de Estados tiene derecho de in ter_ 

venir, directa o indirectamente, y sea cual fuere el motivo, en

loa asuntos internos o externos de cualquier otro". 

El principio comentado, incluye no solamente la prohibi--

ci6n de la utilización de la tuerza armada, sino tambi6n cual-

quier otra forma de ingerencia o de tendencia atentatoria de la 

personalidad del Estado, de loa elementos pol1ticos, econ6micos 

y culturales que lo constituyen. De igual forma, la misma Carta 

de las Naciones Unidas señala que ninglí.n Estado podrá aplicar -

o estimular medidas coercitivas de car!cter económico y pol1ti

co para forzar la voluntad soberana de otro y obtener de 6ete -

ventajas de cualquier naturaleza. 

Por su parte la multicitada Declaración Sobre la Concesión 

de la Independencia, nos hace mención al respecto en su punto -

7 al señalar 11 ••• Todos los Estados deberán observar fiel y ea--
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trictamente las disposiciones de la Carta de las Naciones Uni~ 

das, de la Declarnc16n Universal de los Derechos Humanos Y la -

presente declaraci6n.sobre las bases de la igualdad, de la no -

intervencibn en 1.os asuntos internos de los demáo Estadon y del 

respeto de los derechos soberanos de todos los pueblos Y de su 

integridad territorial". Este al igual quo los principios ante ... 

riormente citados, han jugado un papel de primera importancia -

en el proceso descolonizador emprendido en la actual Organiza--

ci6n Mundial, 

Pasemos ahora a tratar la Doctrina Monroe y la Drago, res

pecto de la no intervención. 

a. DOCTRINA MOHROE 

El origen de esta doctrina se aitfia en,. el mensaje quo el -

presidente Jálllea Monroe dirig:t.6 al Congreso Norteamericano, el -

2 de diciembre de 1823. En esta declaraci6n se hace aluai6n a -

dos importantes cuestiones de politice exterior; la primera de -

ellas era acerca del peligro que se cern1a en Alaalta, debido a -

la amenaza de axpansi6n rusa(17); el segundo peligro a que alu

d1a Monroe afectaba a Am~rica del Sur, pues la amenaza de inte.J: 

venci6n de l.a Santa Alianza para reducir a la obediencia a las -

colonias eapo.ílolas alzadas contra la metr6poli desde 1811, are~ 

( 17) " Rusia poseia esta regi6n desde el siglo XVIII y deseaba -
extender en ella su intluencia, puesto que en UKASE elaborado -
entre los dj.aa 4 y 16 de septiembre de 1821, babia decidido ex
tender loa derechos de Rusia basta el paralelo 45 de latitud 
norte, ea decir, prácticamente hasta California, con l.a consi-
guiente amenaza que ello representaba para la futura expansi6n -
de los Estados Unidoe". Roussoau, Charlns., Derecho Internacio
nal , Barcelona, Ed. Ariel S.A., 1966, p. 342. 
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taba no solamente a estas, sino también a los Estados Unidos da

Norteo.mérica, puesto que si Espafia hubiera recuperado sus pose-

s1ones de Am6rica del Sur, Inglaterra hubiera podido sentir la~ 

intenc16n de hacer lo mismo con sus antiguas colonias de Am6ri

ca del Norte. 

Por otra parte, seg&n 111.anifiesta Charlea Rousseau(18), den 

tro del contenido de la Doctrina de Monroo, es posible distin--

guir tres principios, que son: no colonizaci6n, no intervenc16n 

y aislamiento. Pasemos ahora a tratar cada uno de ellos en par-

ticular. 

As1 pues el principio de la no colonizaci6n, se refiere a

la prohibic16n de adqu1s1ci6n de un titulo original, mediante -

un primer establecimiento colonial, sobre torri~orio sin sobar.1. 

no en el Continente Americano, de eata manera la RES NULLIUS -

( 19) americana quedaba reservada en lo aucesiYo 6nicamente a la 

expansi6n de loa Estados independientes de Ambrica. Este princ! 

pio ea m&a que nada una respuesta a las ambiciones de expanai6n 

rusas sobre Alaska, quedando expresado en el plltra!o 7 del men-

saje de Monroe, el cual sefiala: " Un principio que afecta a loo 

derechos y a los intereses de loa Estados Unidos es el de que -

el Continente Americano, por la libre e independiente condici6n 

que ha adquirido y que mantiene, no pude ~n lo sucesivo, ser -

considerado sujeto a ultorior·colonizaci6n por parte de ninguna 

potencia europoa.11 • Dentro de este texto se puede apreciar una -

(18) Cfr., Rousaeau, Charlea., op. cit., p. 324. 
( 19) Vid. supra., pp. 32-33. 
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doble limitaci6n que ea importante sefialar y que consiste en: -

primero la colonizeci6n queda prohibida a todos loa Estados no~ 

Americanos, no as1 para los de este Continente. que siguen sie~ 

do libres de adquirirlo en todo o en parte el territorio de 

otro Estado; la segunda prohibe la colonizaci6n en lo futuro, -

pero sin conceder efectos retroactivos, en virtud al respeto ~ 

del STATUS QUO. 

El principio de no intervonci6n, señalado en el citado pr2 

nunciamien.to, ea una reacci6n contra loa deeignioa reales o su

puestos de la Santa Alianza, por recuperar las ex-colonias eypA 

ftolaa en Am6rica. Esta declaraci6n se manifiesta como la opoai

ci6n a cualquier tentativa de intervenci6n de las potencias 

europeas en el Continente Americano. Implica la prohibici6n 

para loa Estados europeos, primeramente de extender su sistema

pol1tico al continente; en segundo t6rmino el de atentar contra 

la independencia de loe Estados americanos; y por fil timo la de -

combatir 0 suprimir.las libertades que disfruten loa pueblos de 

loe nuevos Estados. 

En la evoluci6n del principio de la no intervenci6n se pu

den apreciar dos aspectos importantes: 

"a) La tendencia a la aplicaci6n estricta de la doctrina -

inicial, que implica la excluai6n de toda intervenci6n de las 

potencias europeas sobre el Continente Americano, cualquiera 

que sea el pretexto y la modalidad que adopte. Esta pol1tica ha 

sido afirmada en varias ocasiones, especialmente con motivo de-

e,, . .-
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la intervenci6n francesa en Mlixico. 

b) Existe una tendencia a suavizar la doctrina, lo que ha -

llevado a distinguir dos categor1as de intervenciones: primero, 

las intervenciones licitas, y las intervenciones il1citas. Per

mitiéndose la acci6n coercitiva fundada en reivindicaciones ju~ 

tas, a condici6n de que no lleven consigo el establecimiento de 

un control territorial y pol1ticol/(20). 

La atenuacHm de 1a Doctrina de Monroe se hizo patente en -

ocasi6n de la acci6n coercitiva emprendida afines de 1902, por

Alemania, Inglaterra e Italia contra Venezuela, para obtener el 

cumplimiento de las ob1igaciones financieras de lista fil tima, y -

con motivo de la cual surge la Doctrina Drago de la que hablar,! 

moa unas lineas mt.s adelante. 

Por filtimo, el principio de aislamiento enunciado por Mon

roe, consiste en no mezclarse en los asuntos de Europa y en .;..;;1; 

cierto modo en la formulaci6n de una manifestaci6n de desinte-

r&s respecto a las cuestiones europeas, este principio se debe -

mt.s que nada a las circunstancias iaperantes en el momento del -

pronunciamiento. 

b, DOCTRINA. DRAGO 

S~ la Doctrina de Monroe conden6 la intervenci6n europea -

en los paises americanos, el·principio de no intervenci6n esta 

contenido tambilln en la Doctrina Drago. 

(20) Rouaseau, Cnarl.es.,. op, cit,, pp. 225 a 22?. 
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Esta posicibn es enunciada en el año de 1902, por el mini~ 

tro de asuntos exteriores de Argentina Luis Maria Drago, con mQ 

tivo del bombardeo y bloqueo de los puertos venezolanos por ba~ 

coa ingleses, alemanes e itnlianoa, en raz6n de esta actitud 

Drago envib al Secretario de Estado Norteamericano una carta 

en la que pedia la adhesi6n del gobierno de Washington a la prQ 

testa que formulaba contra la intervencibn europea en Venezuel~ 

el contenido de la misiva queda expresado en la frase siguiente: 

11 ••• el principio que la Argentina quisiera ver reconocido es 

que la deuda pfiblica no pudiera provocar la intervencibn armada 

ni mucho menos la ocupacibn militar del territorio de las naciQ 

nea americanas por parte de una potencia europea"(21). 

La Doctrina de Drago contiene dos reservas dignas de seña-

larse y que son: 

a) No es de ninguna manera la de!ens~ de la mala re, del -

desorden y de la inaolvencia deliberada y voluntaria. Se trata-

simplemente de la proteccibn debida a la dignidad de la entidad 

pfiblica internacional(22). 

b) La segunaa es una aclaracibn posterior de Drago, en la

cual señala que la Doctrina por 61 enunciada se dirige finicame!!: 

te contra las intervenciones armadas y no contra las interven--

cienes diplomáticas. 

Solo nos resta señalar que apesar del regionalismo de am~• 

has doctrinas, el principio de la no intervencibn se ha conver

(21) Luis Maria Drago cit. pos., ·searn V5.zquoz, Mo:iesto., Dere
cho Internacional; p. 319. 
(22) Ibidem, p. 319. 
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tido en univereal, al ser recogido por mfiltiples ordenamientos

jur1dicoe internacionales, as1 como por mdltiplee resoluciones

en materia de deecolonizaci6n emanadas de la Organizaci6n de -

las Naciones Unidas, extendiGndoee y fortaleciendo la actividad 

emancipadora de loe ~uebloe dependientes. 



CAPITULO V 

LA O.N.U. Y EL REGIHEH INTERNACIONAL 
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A, EL REGIMEN INTERNACIONAL DE ADHIN.ISTRACION FIDUCIA 

RIA 

Como ya se ha mencionado en cap1tulos anteriores, las Ra-

ciones Unidas esbozan un sistema nuevo y sin precedentes, cuyo

prop6aito final es el de obtener el pleno gobierno propio para

todos los pueblos dependientes. A di!erencia de'loa mandatos 

que 6nicamente se aplicaban a los territorios de los Estados 

perdedores de la Primera Guerra Mundial;. la Carta de las Nacio

nes Unidas estructura un sistema universal, aplicable a todos -

los territorios subyugados,. separándolos en dos categor1ae:zloa 

territorios no auton6mos y los territorios bajo el r6gimen de -

administraci6n fiduciaria. 

La instituci6n de los mandatos de la Sociedad de Nacionea

tue el inicio del movimiento descolonizador moderno, en el sen

tido de que loa paises no cXvilizados, ya no fueron declarados 

simplemente objetos del Derecho Internacional, de los que las -

naciones avanzadas podían disponer libremente, se ofreció con -
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este una serie de garantías internacionales que derivaban del 

reconocimiento universal de que el fin ~ltimo de esta sujeci6n

era la plena independencia. Cambiando totalmente con esto el S,!!I 

tido de la colonizaci6n como instituci6n de explotaci6n, 

Por au parte la Organizaci6n de las Naciones Unidas reco.,-. 

g16 la idea y la acrecent6. Hecho evidente de esta actitud es -

la creaci6n de un 6rgano principal, destinado a velar por el -

cumplimiento de las disposiciones elaboradas, para garantizar

el cambio de los territorios llamados fideicometidos o bajo tu

tela, hacia el autogobierne pleno. 

Como hemos señalado el sistema de los mandatos sirvi6 de -

precursor para el régimen internacional de administraci6n fidu

ciaria. En ambas instituciones se puede observar la obligaci6n· 

de un pais de dar cuentas de su gesti6n en el !rea que se le 

ha conferido , ast como la supervisi6n internacional sobre la -

administraci6n reali&ada. Existen diferencias entre ambos sis-

temas que son dignas de señalarse: 

1.-El régimen de los mandatos fue instituido para resolver 

una cuesti6n que surgi6 específicamente, con respecto a como se 

proceder1a con los antiguos territorios de Turquia y de Alema-

nia, resultando m!s bien un compromiso. En cambio el sistema de 

fideicomiso, aunque constituye una expansi6n 16gica de los man

datos, viene a ser el·~esultado de un plan bien estudiado, que

tom6 en cuenta algunos defectos de la experiencia anterior. 

2.-En la administraci6n fiduciaria participan las poten---
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cias menores, en tanto que en los mandatos no concurr1a ninguna 

intervenc16n de ellas. 

3.-En contraste con la aplicaci6n r1gida de los territo--

rios bajo mandatos A, B y e, de acuerdo con sus estatutos vari~ 

bles de desarrollo, 1a Carta de las Naciones Unidas prevea una~ 

divisi6n flexible de territorios adminiatrndos en fideicomiso,

en !reas estrat6gicas y no estrat6gicas, clasificaci6n basada -

en consideraciones de seguridad, de las cuales hablaremos m&s • 

adelante, 

4.-El sistema de administraci6n fiduciaria no establece la 

desmili.tarizaci6n como en el sistema de loo mandatos, por el -

contrario sefiala que en cada &rea tideicometida deber&n desemp~ 

fiarse las actividades necesarias para el matenimiento de la paz 

y seguridad internacionales; sefialando que puede ser eefialado -

todo o parte del territorio como !rea estrat6g:t.ca, 

5.-La geto del sistema de adginistrac16n tiducia.ria. como -

et eapesi,f;Lca an lo Carto de las Nacionea Uni,dae. es la autQno

mla g ;lpd¡p1nd1pci1. aogfm eeo mls apropiodo a las circunstap-

cios porticularea de cada territorio x su pQb1oc16n, de acuerdo 

con los deseos libremente expresados por los pueblos interesa-

dos, lo cual hab1a sido expresamente previsto 6nicamente en el -

caso de los terri~orioe de loe mandatos de la clase "A". 

6.-El principio de puerta abierta que se eatableci6 para -

loa mandatos de lns clases A y B, ha dado lugar para que en el -

siste•a de administrac16n fiduciaria, se le subordine a loe in

tereses de los habitantes de los territorios administrados en -

fideicomiso, 
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i.-El sistema de fideicomiso contempla una administraci6n

colectiva y directa de los territorios sometidos a este, lo --. 

cual hab1a sido descartado en el sistema de mandatos por consi

derarlo impracticable e imprudente. 

a-Lo m~s caracter1stico del nuevo sistema es la creaci6n

de un 6rgano supervisor, llamado Consejo de Adminiatraci6n Fid~ 

ciaria, compuesto por un nfimero igual da representantes del go~ 

bierno de las potencias administradoras y no administradoras, -

en lugar de los mandatos que no permit1an esta participaci6n. 

9.-Las disposiciones para visitas peri6dicas y audioncias

oraleo, para los peticionarioo inconformes, han encontrado rem~ 

dio a las omisiones o defectos m~s serios del sistema de loe m'!!. 

datos, creando nuevas posibilidades de obtener informaci6n de -

primera mano, es decir, directamente de los territorios admini~ 

trados. 

10.-A diferencia de los mandatos, en el nuevo sistema se -

toman en consideraci6n loa derechos pol1ticos de.los pueblos -

dependientes. 

11.-En tanto que la Comisi6n Permanente de los Mandatos ,_ 

era un cuerpo consultivo formado por expertos privados, que no

eran nacionales de las potencias mandatarias; al 6rgano actual

se encuentra formado por representantes de loe Estados adminis

tradores. 

As1, las Naciones uii.idas han establecido bajo su autoridad 

un r6gimen internacional de administraci6n fiduciaria (Interna

tional Trusteeship System) para la adminintraci6n y vigilancia 
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de los territorios no aut6nomos que pudieran colocarse bajo ese 

r~gimen, en virtud de acuerdos especiales posteriores con los -

antiguos Estados mandatarios. A estas posesiones se lea denomi

nb territorios fideicometidoa. 

l. FINES DEL REGIMEN 

Los fines de la administraci6n fiduciaria, se encuentran -

enumerados en el articulo 76 de la Carta de las Naciones Unidas 

donde se afirma que liste responde a los princ.ipios de la Orgaaj,, 

zaci6n, enunciados en el articulo lo.del citado documento. Del

estudio del articulo 76 podemos desprender como fines importan

tes: 1.- El fomento de la paz y seguridad internacionales, que -

en relaci6n con el articulo 84 del mismo ordenruniedto, confiere 

a la autoridad administradora la obligaci6n de velar porque el

pais fideicometido contribuya al mantenimiento de la paz. Para

tal fin se autoriza a la utilizaci6n de la fuerza de dicho te-

rritorio, a la ayuda en general del mismo. con el fin de c1111pl:tr 

las obligaciones contraidas a este respecto con el Consejo de -

Seguridad, asi como para el mantenimiento del orden y de la ley 

dentro del mismo. 

z.- Promover el adelanto politico, econ6mico, social y ed:2 

estivo de los habitantes de los pueblos bajo tutela, y a su de

sarrollo progresivo hacia el gobierno propio o la indepepdepc¡e 

tomando en ·consideraci6n para ello, las circunstancias particu

lares de cada caso, asi como. el libre deseo de cada pueblo y -

teniendo en consideraci6n sobre todo los acuerdos sobre adlli.-

nistraci6n fiduciaria. 
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3.- Promover el reopeto a loa derechos humanos, y lns 11-

bertadea fundamentales de todos, sin hacer distinci6n por moti

vos de raza, sexo, idioma o religi6n, as1 como ol reconocimien

to de la interdependencia de los pueblos del mundo. Es nqu! 

donde encontramos la base de una serie de recomendaciones de la 

Asamblea General y del Consejo de Admin1straci6n Fiduciaria, 

tendientes al respeto de los derecho~ humanos fundamentales y a 

la abolici6n de las pr~cticas racialea(l). 

4.- El r6gimen de administraci6n fiduciaria tiene como uno 

de sus fines el aseguramiento en la igualdad de trato para los

miembros de las Ilaciones Unidas y sus nacionales, en materia d&-

car!cter econ6mico, social y comercial y en la administraci6n -

de justicia(2). 

2. TERRITORIOS A LOS QUE SE APLIC~ EL REGIMEN 

Al crearce el r6gimen de adminiatraci6n fiduciaria tambi6n 

se delimitaron los territorios que hab1an de ser objeto de est~ 

aa1 pues no todos loa que se encontraban en condiciones de suj~ 

ci6n respecto de una potencia colonial iban a ser colocados b~ 

jo el sistema de administraci6n internacional, es decir, que 

s6lo unas cuantas porciones terrestres bien determinadas iban -

a quedar sujetas a 6ste, aai en el art1culo 77 de la Carta de -

las Naciones .Unidas, se delimitan a aquC,11os que habrán de ser -

sujetos de Late, tomando un criterio totalmente diferente al "~ 

ll) Un ejemplo claro que ha surgido del seno de las Waciones -
Unidas, es en cuanto al respeto·de tratamiento y respeto de los 
derechos fundamentales del hombre, y está const~tuido por la e 
soluc16n Sobre la Discriminaci6n Racial en los Territorios No :. 
Aut6nomoa. 
(2) Cfr., Seara V~zquez, Modeato, Tratado 3eneral ••• , pp. 193-194. 
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toa. Pasemos ahora a hacer un breve comentario del articulo 7i' 

de la Carta de las Naciones Unidas. 

a. EL ARTICULO 77 IJE LA CAR1'A DE LAS NACIOHES UHIDAS 

Seg6n este articulo, el régimen de administraci6n fiducia

ria se aplicar! a: 

a) Territorios actualmente bajo mandato; 

b) Territorios que como resultado de la Segunda Guerra Mil!!. 

dial, fueron segregados de Estados enemigos; y 

c) T~rritorios voluntariamente colocados bajo este régimen 

por los Estados responsables de su administracibn. 

Pasemos ahora a tratar cada uno de los supuestos seftalados 

en este precepto internacional. 

1) TERRITORIOS BAJO MANDATO 

El régimen de administraci6n fiduciaria se aplic6 primera

mente a los territorios que al terminar la Seguaa Guerra Mun--

dial, afín as hallaban sujetos al sistema de loa mandatos inter

nacionales. Esto de conformidad con lo dispuesto por el ~nciso

a) del citado articulo. 

Eran nueve los territorios sometidos a mandato que ae en -

centraban en este caso y se sometieron al nuevo régimen en vir

tud de acuerdos de fideicomiso aprobados por la Asamblea Gene-

ral de las Naciones Unidas. El 13 de diciembre de 19116 se apro• 

baron loa ocho primeros acuerdos de fideicomiso, para los terr!.. 
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torios de: el Togo·.y el Camerfl.11, bajo mandato franclls, quedando 

en fideicomiso de Francia; el Togo y el Cnmer!un, bajo mandato -

brit~nico, quedando en fideicomiso de Gran Bretaña; los territ.Q. 

rios de Ruanda-Urundi, bajo fideicomiso do B6lgica; Tanganyka -

bajo fideicomiso de G,ran Bretaña; Nueva Guinea bajo fideicomiso· 

de Australia; y Samoa Occidental, bajo fideicomiso de Nueva Ze

landa. El primero de noviembre de 1947 se aprobb el noveno -•~"' 

acuerdo de fideicomiso, para el territorio de la isla de Nauru, 

quedando en fideicomiso colectivo de Gran Bretaña, Australia y

Nueva Zelanda. Por lo que"se refiere a las islas del Pacifico -

que estuvieron sometidas n mandato japon6s, fuer~n colocadas 

a partir del 2 de abril de 1947 bajo fideicomiso eetrat~gico de 

loe Estados Unidos(3). 

De loe antiguos territorios sometidos al r~gimen de los 

mandatos internacionales, el del Sudoeste Africano, es el Cmico 

que no ha sido incluido en el sistema de administraci6n fiduciA 

ria, ya que el gobierno de la Uni6n Sudafricana se ha negado de 

.manera rotunda a colocarlo bajo el sistema adoptado en la nueva 

Organizaci6n Mundial, e incluso se ha resistido a presentar a -

la Asamblea General, los informes sobre sus gestiones, como ee

encontraba establ~cido por los mandatos internaciona1ee. Eete·

caso en particular merece ser tratado de manera independiente,~ 

por lo que m~e adelante haremos referencia a 61 con mayor llllPl.1 

tud, tomando en cuenta su peculiar situaci6n internacional. 

(3) Cfr., Rousseau, Charles, op. cit., p. 167. 
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2) TERRITORIOS SLGREGADOS DE ESTADOS ENEMIGOS 

De las potencias enemigas, Italia era la !mica que poseia -

colonias, por esta raz6n la Somalia Italiana fue la finica poae

ci6n de esta clase, que por un periodo de diez afioa ae encentro 

sometida al r~gimen de administraci6n fiduciaria. A pesar de 

que Italia no era miembro de la Organizaci6n, tue designada 

como potencia adminiatradora(4), para quo asistida por un censo 

jo consultivo de carácter internacional, llevara a cabo las fil!! 

cienes de su encargo por un periodo de diez años. al cabo de --

loa cuales el ter·itorio obtendria su independencia(5). 

Por lo que se refiere a las islas del Pacifico que se hallA 

ban en mandato de Jap6n, fueron puestas en adminiatrac16n,.c099! 

zonaz estrat6gicas de los Eatadoa Unidos de No~team6rica. PensA 

moa que es inexacto considerar dichos territorios dentro de ~ 

esta categoria, toda vez que ya se encontraban sometidos a UA -

rfigimen internacional, por lo que consideramos correcta la atit 

maci6n hecha por Seara Vázquez, quien entiende este caso en pat 

ticular como una combinaci6n de loa plrrafoa a) y b) del art1c! 

lo 77(6). 

3) TERRITORIOS VOLUHTARIA.MEMTE COLOCADOS 

Hasta ahora el inciso e) del articulo 77 de la Carta de --

las Naciones Unidas, tiene un simple valor te6rico, debido a -

l4} El proyecto de acuerdo de adminiatraci6n fiduciaria, nego-
ciado por Italia con ol Consejo de Adn1iniatraci6n Fiduciaria, -
fue aprobado por la Asamblea General mediante su resol •1ci60 --
442 (V). Seara Vázqu~z, Modesto,, Tratado General ••• ,p. )6~. 
(5} Cfr., Pousseau, Charles., op. cit., p. 168. 
( 6) Cfr., Sear<t Vázquez, Modesto., Tratado General ••• , p. 196. 
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que su aplicaci6n depende de la voluntad discrecional de las P2 

tencias interesadas. La Asamblea General, en su resoluci6n 226-

(III) dirigi6 un llamado a los miembros do las Naciones Unidas-

responsables de la administraci6n de territorios no aut6nomos -

para que los colocaran bajo el sistema de admin1straci6n fidu-

ciaria, reconociendo impl1citamente que la aplicaci6n de este -

en aquellos territorios requiere del consentimiento de los pai

ses responsables de su tutela (7). A pesar de los llamados de -

las Naciones Unidas, el inciso e) del art1culo 77 ha permaneci

do sin efectos prlcticos, y a6n cuando por esta raz6n su conte-

nido no ha tenido aplicac16n, no pierde por ello su importancia 

trascendental. 

b. EL CASO DEL SUDOESTE AFRICANO ( NAMIBIA ) 

Todas las potencias mandatarias aceptar,on someter al r6g1-

men de administraci6n fiduciaria los territorios colocados bajo 

su responsabilidad, y que todav1a no hubieran alcanzado su ind~ 

pendencia, celebrando los acuerdos al respecto. El Sudoeste A-

fricano es el fm:ico entre los que se hallaban sujetos a mandato 

que no· fue incluido en el nuevo rtlgimen, ya que el gobierno de -

la Uni6n Sudafricaua se ha negado de manera obstinada, a elabo-

rar el acuerdo de fideicomiso, para que este sea inclui.dO, a s1 

misao se ha negado a presentar a la Asamblea General de las Na

ciones Unidas los informes sobre su gseti6n(8). 

(7) En resoluci6n de fecha 1 de noviembre de 1947, la Asamblea
General ha especificado bien claramente que el r6gimen interna
cional de fideicomiso no ea aplicable de pleno derecho a loe t.\!. 
rritorios coloniales. Rouaaeau, Charles., op. cit., p. 168. 
(8) Ibidem, P• 167. 
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El gobierno de Pretoria, desde el afto de 1934 pretende --

anexionar el t~rri.torio del Sudoeste A!ricano(9), e incorporar

lo al suyo como quinta provincia de la Uni6n. 

En el año de 194.9, cuando una ley Sudafricana estableci6 -· 

una asociaci6n m~s estrecha en el territorio, la Asamblea Gene-

ral busc6 entonces la opinibn consultiva de la Corte Internaci2 

nal de Justicia, sobre los derechos y obligaciones legales con-

respecto a es e territorio( 10), pidiendo respuesta a tres pregUJl 

tas fundamentales: 

1 ·-La primera de estas cuestiones, &ra si la Uni6n seguia -

ligada por las obligaciones que le impon1a el sistema de manda

tos internacionales, y cuáles eran esas obligaciones en caso d&

ser positiva la respueeta. La Corte Internacional, respondió 

afirmativamente(11), seftalando que la Uni6n sud~!ricana seguia

ligada por las disposicioneo del articulo 22 del Pacto de la s2 

ciedad de Naciones, y en particular debia trasmitir las peticiJl 

l9) "Territorios que tienen como limite al Norte, Angola y la. 
Rep6blica de Sudafrica, al Sur y se extiende en una longitud de 
1 448 Kms en la costa sudoccidental de Africa. La poblaci6n de
Namibia, aeg6n estimaciones en 1968, era de 610 mil habitantes
Y su superficie de 824 296 kms2"Cuadra, Hllctor., op. cit., p.}4. 
l 10) Ctr., Ibídem. 
( 11) 11 El IUdoeilte".Atricano es un territorio sometido al manda
to internacional asumido por la Uni6n Sudafricana el 17 de di-
ciembre de 1920 ••• La Uni6n Sudafricana continlia sometida a laa
obligaciones internacionales enunciadas en el articulo 22 del -
Pacto de la Sociedad de Naciones y en el mandato para el Sudo-
este Africano, asi como las obligaciones de trasmitir las peti
ciones de los habitantes de ese territorio, debiendo ejercer 
las !unciones de control las Naciones Unidas, a las cuales deb~ 
rln ser sometidos los informes anuales y las peticiones, y la -
referencia a la Corte Permanente de Justicia Internacional debe 
rl ser reemplazada por la referencia de la Corte Internacional":. 
de Jueticia, contarme al articulo 7 del mandato y al articulo -
37 del Estatuto de la Corte" C.I.J., 1950, p. 143, cit. pos., -
·seara V!tzquez, Modesto., Tratado General. •• , p. 195. 
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nea de loa habitantes del territorio; aceptar el control ojercl 

do por la Organizaci6n de las Naciones Unidas, a la que debia -

dirigir las peticiones y los informes anuales; por filtimo, laa-

referencias de la Corte Permanente de Justicia Internacional, -

debian ser substituidas por referencias de la Corte Internacio

nal de Justicia. 

2.- La segunda de las cuestiones planteadas era, si las •-

disposiciones del Capitulo XII eran aplicables y en que forma -

al territorio del Sudoeste Africano. A lo que la Corte Interna~ 

cional respondi0(12) 1 manifestando que el Capitulo XII es apli

cable, ya que !acilita los medica para qua el mandato so trans

forme en administraci6n tiduciaria, paro seftala también que 

SudA!rica no eetA obligada juridicamente a colocar bajo el nu! 

vo r6gimen a Namibia, ya que existe un procedimiento juridico -

para que el mandato se transforme en admin~straci~n fiduciaria, 

en el cual el papel principal le corresponde al antiguo mandatA 

rio, el cual puede negarse a celebrar los acuerdos para la tran.!l, 

!ormaci6n del sistema. 

3.- La filtima de las preguntas era si la Uni6n Sudafricana 

podia modificar el estatuto internacional del territorio del S~ 

doeste Africano, o en caso contrario quibn tendr1a tal competea 

cia. A eate respecto la Corto Internacional neg6 todo derecho a 

Sud&frica, pero se le concedi6, siempre y cuando actuara de CO!: 

b2) " Las disposiciones del Capitulo XII de la Carta no impo-
nen a la Uni6n Sudafricana la obligaci6n jur1dica de colocar al 
territorio bajo el r6gimen de administraci6n fiduciaria" Seara
Vlzquez, Modesto., Tratado General ••• , p. 195. 
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formidad con las Naciones Unidas, es decir, que actuando sola ... 

no tiene derecho para modificar el estatuto de ese territorio,

en canbio si lo tiene cuando act6e con el consentimiento de las 

Raciones Unidas(13). 

La Asamblea General aceptó la opini6n de la Corte Interna

cional de justicia y estableci6 un comit6 especial para que co~ 

ferenciara con Sudflfrica acerca de su cumplimiento •. Conlliniende 

la Unión en negociar con el Comit6, pero no estuvo de acuerdo -

en que las Naciones Unidas supervisaran el territorio ni en pr~ 

sentar informes o peticiones. Entre los afios 1953 y 1962 se ea-

tablecieron sucesivamente otros Comit6s para negociar con el &!?. 

bierno de Pretoria. 

En estas circunstancias y despu&s de muchas recomendacio--

nea por parte de la actual Organización Mundial al gobierno de 

la Uni6n Sudafricana, para que entregara en fideicomiso, al Su: 

doeste Africano, se determinó por Resolución 2145 (XXI) de fe-

cha 27 de octubre de 1966, dar por terminado el mandato y poneJ:L 

en adelante al Africa Sudoccidenta~ (Namibia) bajo responsabil:.!r 

dad directa de las naciones Unidas. Pidiendo al Consejo de Segy, 

ridad que adoptar~ medidas eficaces para asegurar el retiro en

Na.mibia de la presencia de la Uni6n Sudafricana y lograr la in

( 13) 11 .. ,La Unión Sudafricana actuando sola no tiene competen
cia para modificar el estatuto del territorio del Sudoeste Afr! 
cano, y que la competencia para determinar o modificar ese eatA 
tuto internacional pertenece a la Uni6n Sudafricana actuando -
con el consentimiento de las Naciones Unidas" C,I,J., 1950. --
p. 144, cit. pos., Seara 'lflzquez, Modesto.·, Tratado General ... , 
p. 196. 
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dependencia del mismo. r:n estas circunstancias la Asamblea Gen!_ 

ral daba por terminado el mandato que por 46 años hab!a ejerci

do Sudáfrica, al manifestar que 6sta hab1a dejado de cumplir -

con sus obligaciones internacionales y que por consiguiente el -

cargo que le fuera conferido quedaba terminado. Solicitándole -

que se abstuviera de tomar cualquier medida constitucional, ad

ministrativa, pol1tica o de otra naturaleza que cambiara la si-

tuaci6n internacional del territorio(14). 

Para dar cumplimiento a esta decisi6n, se estableci6 en --

1967 un comitb especial denominado Consejo de las "acionee Uni

das para el Africa Sudoccidental, integrada por ll Estados mie~ 

broa, que se har1an cargo de la administraci6n del territorio y 

lo conducir!an a la independencia. Sudáfrica se ha mostrado coa 

traria a acatar las disposiciones de la resbluci6n do la Aaam~• 

blea General , considerándola como ilegal, por lo que hasta el 

momento sigue administrando el territor1o(15). Como es rácil de 

apreciar, el problema del Sudoeste Africano, plantea un gran 

reto para la Organizaci6n de las Naciones Unidas, la cunl ha 

seguido invitando insistentemente al Gobierno de Pretoria, para 

que coloque a éste bajo el rbgirnen internacional de administra

c16n fiduciaria, concluyendo con un acuerdo do fideicomiso que 

so ajuste a lo dispuesto en la Capitulo XII de la Carta(16). 

(14) Cfr., Cuadra, R~ctor., op. cit., pp. 34 á 38 
( 15) crr., Ibidem., p. 35. 
(16) Cfr., Rousseau, Charles., op. cit., pp. 16?-168. 

.·., .. 
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B. EL CONSEJO DE ADMINISTRACION FIDUCIARIA 

La vigilancia de las condiciones en que se aplica el r6gi

men ha sido confiada por el Cap1tulo XIII de la multicitada CaJ: 

ta a un Organo especial, llamado Consejo de Administraci6n Fid.!!, 

ciaria, el cual ocup~ un lugar principal dentro de la Organiza• 

ci6n, tal y como lo establece el art1culo 7 del Instrumento 

Constitutivo de las Naciones Unidas, el cual textualmente sefta

la: 11 1. Se establecen como 6rganos principales de las Naciones 

Unidas: Una Asamblea Geneval , un Consejo de Seguridad, un Con-· 

sejo Econ6mico y Social, un Coneejo de Administraci6n Fiducia~~ 

ria, una Corte Internacional de Justicia y una Secrotar1a11 • 

1. COMPOSICION DBL CONSEJO 

El Consejo de Administraci6n so integra por miembros de -

tres clases: A. Pa1sos administradores de territorios tideicom!!. 

tidos; B. Miembros permanentes del Consejo de Seguridad, que no 

estln administrando ning6n territorio; c. Miembros elegidos por 

la Asamblea General, para un periodo de tres años, en n6mero SJ!: 

ficiente para que haya en el Consejo tantos pa1ses adm1n1strad2 

res como no administradores. 

Nos indica S~ara V~zquez, que un problema no previsto en -

la Carta se plante6, en ocast6n de la independencia de Nauru en 

1968, en la que se dej& el n~mero de paises administradores re

ducido a dos, Estados Unidos·y Australia. En ol art1culo 86 se

contempla el supuesto de que los pa1ses administradores serian-
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mis que los no administradores, pero desde 1968 la situaci6n -

era contraria, y dado que los miembros permanentes del Consejo

de Seguridad lo eran automáticamente del Consejo de Administra

ci6n, en estas circunotancias este Consejo quedaba con tan s~lo 

dos miembros administradores y cuatro paises no administradorea 

En talos condiciones era necesario encontrar una soluci6n al ._ 

problema, asl el Consejo de Administrac16n Fiduciaria, a solic! 

tud de su presidente, decidi6 el 22 de noviembre de 196?, pedir 

al Secretario Gene~al un dictamen, que fue sometido a consider~ 

ci6n del Consejo, quedando sus recomendaciones aceptadas de la

siguiento manera: Primero, Liberia miembro electo, seguiría en

el Consejo basta la expiraci6n de su término; Segundo, en lo ru 

tlJt? ~1 Consg1p de ft.dmini5trac1fm F1dpc1a,..:ia estar1a formado 

por los miembros permanentes del Conse1o de Seguridad Y por los 

paises administradores(!?). 

Por otra parte los miembros de las Naciones Unidas, que no 

lo sean del Consejo de Administrac16n Fiduciaria podr&n partic! 

par en los trabajos a invitací6n de ~ste, en los casos siguien

tes: 1. Cuando hubiere propuesto alguna cuesti6n para ser incl~ 

ida en el orden del d1a del Consejo; 2.Cuando el Conoejo consi-

dere conveniente o necesario conocer la opin16n cobre asuntos -

que hayan de discutirse. En ambos casos loo pa1soa invitados no 

tendr&n derecho a voto. 

Otro problema fue el que se presentó acerca do la ndmisi6n 

(17) Cfr., Ssara V&zqucz, Modesto., Tr<1t11do General. •• , pp. 185-. 
186. 
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de Italia en el Consejo Consultivo para Somalia. Aun que no hay 

nada en la Carta que impidiera a 6ste(Eatado no miembro de la -

O.N.U. en eso entonces) asumir la administraci6n de un territo

rio f'ideicometido. Eeta aituacHm cre6 la necesidad de definir -

la poaici6n de ase pa1s en el Consejo de Adm1nistraci6n Fiduci~ 

ria. El proble11a era en si resolver el hecho de que ese Estado

rueae autoridad administradora, pero no miembro del Consejo. A.l 

respecto en su octava sesi6n el citado organismo cre6 un comit6 

de seis para resolver la cuesti6n, usando el papel de trabajo -

del Secretario, como base de las diacucionea, as1 como para·-

crear las reglas adicionales de procedimiento que ruaran necea_! 

rias para decidir las relaciones peculiares de este pá1s con -

los dem~s, en ln Comisi6n Consultiva para Somalia y en el Cona.!, 

jo de Ad.::iiniFtraci6n Fiduciaria(18). 

El com1t6 recomendb B reglas de procedimiento para regular 

estas relaciones en especial, de las cuales 6 son las más illPOJ: 

tantea y que eneeguida mencionamos: 

11 1.- Italia era invitada para designar un represenil1111t•-oe~ 

pecial, que eat6 presente en todas las sesiones del Consejo y -

participar sin voto en las cuestiones relacionadas espec1fica-

mente con Somalia, y a invitac16n del Presidente para partici-

par en discusiones de asuntos generales relacionados con el si~ 

tema de administraci6n fiduciaria. 

2,- Se notificarfi a Italia como regla, .. cuand<!l menos con -

treinta d1aa de ant1cipac16n, del comieazo de cada ses16n del -· 

(18) Ctr., Pernlte Di Gregot·io, Angela., op. cit., p. 73. 
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Consejo y de la Agenda Provisional en cada caso. 

}.- Italia puede solicitar que se incluyan asuntos en la -

Agenda Provisional, si estos tienen relaci6n con 8oma1ia, o la

operaci6n general del sistema de fideicomiso. 

4.- Italia puede solicitar una sesi6n especial del Consejo 

5.- El representante italiano puede proponer resolueiones, 

mociones o modificaciones, en asuntos que traten sobre 8omalia -

o la operaci6n.Kenera1 del sistema de administraci6n fiduciaria 

6.- El representante italiano puede solicitar que la e:apo-

sici6n de sus puntos de vista se afiada a cualquier reporte o 

resoluci6n del Consejo, relacionada con Somalia11 (19). 

El principi~ de paridad entre miembros administradores y -

no administradores en el Consejo, fijado por el articulo 87, t~ 

vo tambiAn aplicaci6n en todos los 6rganos ~ubsidiarios creados 

por el Consejo, excepto en algunos casos en que tuvieron la ma-

yorfa los no administradores. 

2. FUNCIONES Y PODtRES 

a. RESPECTO A LA ADMiiHSi'RACION nDUCIARIA ORDINARIA 

La administraci6n fiduciaria ordinaria se encuentra delim1 

tada en el Capituio XIII, en los articulos 87 y 88 de la Carta~ 

El articulo 88 saliala textualmente: "el Consejo de Admini§. 

traci6n Fiduciaria formular~ un cuestionario sobre el adelanto

( 19) James N. Murray, The Unitd Nations Trusteeship System,, --
cit. pos., Peralta Di Grecorio, Angela., op. cit., pp. 73-14. 
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da territorio fideicometido; y la autoridad administradora de -

cada territorio administrado dentro de la competencia de la 

Asamblea General, rendirá a 6sta un informe anual sobro la base 

de dicho cuestionario.". Como se desprende del análisis de este .: 

precepto, es el Consejo de Adatnistract6n Fiduciaria la autori

dad con facultades de formular loa cuestionarios, que deber~ -

llenar las autoridades responsables para sooeterlos a la Asam-

blea General. Por otra parte estas autoridades debertui design!U' 

representantes para atender las sesiones del Consejo de Admini~ 

trac16n Fiduciaria en que se consideren los reportes anuales y -

lo relacionado con la administraci6n(20). 

Por su parte, el articulo 87 señala una serie de !unciones 

que el Consejo de Administraci6n Fiduciaria debórá desempeñar -

bajo la autoridad de la Aslllllblea General, asi pues este articu-

1.o señala: "En el. desempeño de sus funciones la Asamblea Gene-

ral, y bajo su autoridad, elr.Consejo de Admin1straci6n Fiducia

ria podr!: 

a)Considerar informes que le hayan rendido la autoridad aa 

ministradora; 

b) Aceptar peticiones y examinarlas en consulta con la 

autoridad administradora; 

c} Disponer visitas peri6dicas a los territorios fideicom~ 

tidos en fechas convenidas po"r la autoridad administradora¡ ;r 

d) Tomar éstas y otras medidas de conformidad con los t6r

( 20) Cfr., Per1üta Di Greeo::-io, Angela., op. cit., .p. 71. 



133 

minos de los acuerdos sobre administraci6n fiduciaria". 

Al. respecto de cada una de estas funcionea, en la pr!ctica 

de las Naciones Unidas, podemos sefialar(21): 

1.- En lo que se refiere a loa informes presentados por la 

autoridad administradora, pueden ser de dos clases, los prime-~ 

roa son loe anuales, que son siempre dirigidos a la Asamblea G~ 

neral, pero ésta hasta ahora nunca ha estudiado informea indiv! 

duales. El Consejo examina los informes de las autoridades adm! 

nistradoras y redacta ol suyo(22), que es el que se env1a a la -

Asamblea General, y es en base a este cuando la Asamblea conei-

dera las condiciones de vida de los territorios bajo adminiatr~ 

ci6n fiduciaria. En ocasiones el Consejo ha propuesto el examen 

de informes de las potencias administradoras, para hacer coinc! 

dir estos con los rendidos por las mieiones~de visita. 

Existen otro tipo de informes que son llamados especiales, 

siendo estos loe 6nicos que la Asamblea General. estudia indivi

dualmente, un ejemplo de ellos son loe informes especiales pre

(21) Seara V!zqucz, Modesto., Tratado General ••• , pp. 186-189. 
(22) En general el Consejo sigue siempre un procedimiento simi
lar, en el que normalmente los pasos seguidos son los siguien_.. 
tea: "a. el representante del pa1s administrador hace la prosen 
taci6n inicial; b. loe miembros del Consejo proceden a formular 
las preguntas aclaratorias que consideren convenientes; c. el -
representante del pa1s administrador da las respuestas adecua~ ... 
das; d. se procede al debate en el Consejo; e. ~l colllit~ de re
dacci6n del Consejo redacta un proyecto de informe que incluye -
las recomendaciones que como resultado del debate, se hayan -
cre1do que el Consejo deba formular; f. el Consejo decide acer
ca de ese informe y lo adopta, con las correcciones pertinentes 
incluyendo en el informe anual a la Asamblea o al Conse1o de So 
guridad, seg6n el tipo de administraci6n de que traten.' Seara ":: 
V&.zquez, Modesto., Tratado General. •• ,¡;.. 187. 
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parados de acuerdo con la resoluci6n 440 (V) de la Asamblea Ge

neral y relativos a la cueeti6n de la abolici6n del castigo co~ 

poral en los territorios sometidos a adminiatraci6n fiduciaria. 

2.- En lo que re,specta a las peticiones de los territorios 

fideicometidos, su estudio es una de las fuentes mAa importan-

tea del Consejo. La prActica de este 6rgano permite distinguir

varias clases de peticiones: 

a)Comunicaciones del Consejo de Administraci6n Fiduciaria; 

b) Peticiones improcedentes que no tenian que ser comunicA 

das por el Secretario a los miembros, limitándose a incluirlaa

en una lista, que con el sumario de su contenido eran comunica

das a los miembros del Consejo; 

c) Peticiones inadmisibles "si contenían disposiciones in

compatibles con las disposiciones de la Carta o'los acuerdos de 

administraci6n fiduciaria"; 

d) Peticiones confidenciales presentadas por personas que

na deseaban que su nombre fuese conocido por la autoridad admi

nistradora; 

e) Peticiones an6nimas; 

f) Peticiones relativas a zonas estrat~gicas; y 

g) Exposiciones orales en apoyo de peticiones escritas y -

orales previamente presentadas ante el Consejo. 

3.- Por lo que se refiere a las misiones de visita a algu

nos de los territorios fideic·ometidoa. Estas se encuentran int.! 

gradas por dos personas nombradas por paises administradores· 

miembros del Consejo y otras dos por loa miembros del Consejo -
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no administradores. El personal necesario para auxiliar a las -

comisiones en sus trabajos, ea designado por el Secretario Gen.!!. 

ral. Par mejorar la eituaci6n de las misiones el Consejo cre6 -

en au octavo per1odo de sesiones una Com1ei6n sobre Misiones de 

Visita. 

Para el cumplimiento de las funciones que le han sido enc2 

mendadas respecto a la administraci6n fiduciaria ordinaria, el

Consejo de Administración Fiduciaria puede hacer recomendacio-

nes a la Asamblea General y a los Estados miembros, o tomar de

cisiones. 

b. RESPECTO A LA ADM!l!ISTRACION FIDUCIARIA DE LOS TE

RRITORIOS ESTRATEGICOS 

Manifiesta Sepfllveda, que el concepto 9-e tirea estrat6gica

rue creado a instancia de los Estados ~nidos, por la necesidad

de controlar ciertas zonas del Oceano Pacifico, para evitar de

esta manera algfln eventual ataque sorpresivo como el de Peral -

Harbor. Esta clase de administraci6n viene a repreaentar la 

transacci6n entre el principio de no ongrandecimiento territo-

rial y la necesidad de ejercer control sobre determinados terri 

torios por razones de seguridad(23). 

Respecto de esta clase de territorios las funciones del -

Consejo de Administraci6n Fiduciaria aparecen enunciadas de ma

nera muy general en el articulo 83, plirrato 3, de la Oarta de -

(23) Cfr., -SepUveda, César., op. cit., p. 329. 
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las Naciones Unidas, en estas zonas se pueden establecer fidei

comisos especiales. La administración en estos difiere en cua-~ 

tro puntos esenciales del fideicomiso ordinario: 

111.- Las potenci~s administradoras pueden establecer en -

ellos bases militares, navales, a6reas. Lo que no ocurre en los 

territorios sometidos a fideicomiso ordinario; 

2.- En estas zonas se puede prohibir el acceso a los extl'!'!!. 

jaros e incluso a los agentes de las Naciones Unidas, salvo CU,!!l 

do se trate de vigilar la aplicación de acuerdos sobre desarme

Y energ1a atómica; 

3.- En lo que se refiere al control ejercido por las Naci2 

nea Unidas, no se llevan acabo inspecciones en los territorios -

estrat6gicos, el 6nico control que se ejerce es en cuanto a los· 

informes que ha de presentar la autoridad administradora; y 

~;¡- Todas:".las funciones que en el fideicomiso ordinario c2 

rresponden a la Asamblea General y al Consejo de Administraci6n 

Fiduciaria, son ejercidos en esta clase de territorios por el -

Consejo de Seguridad.(24)"'• 

El articulo 82 de la Carta, señala que se pueden designar

como ~reas estrat~gicas todo o parte del territorio dado en ad

ministración. En la práctica esta clase de fideicomiso no ha 

tenido más aplicación, que en el de las 623 islas del Pacifico, 

que se encontraban sometidas al mandato japon6s, y que con la -

creación de las Naciones Unidas, y por Resolución del Consejo -

(24) Rousseau, Charles., op. cit., p. 170. 
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de Seguridad, de fecha 2 de abril de 194?, fueron puestas en !1 

deicomiso estratbgico de los Estados Unidos. Este conjunto se -

encuentra administrado por un alto comisariado Nortea111ericano.

siendo el conjunto agrupado en seis distritos que son: 

1.- Islas Marianas; 

2.- Islas Palaos; 

3.- Islas Yap¡ 

4.- Islas Truk; 

5.- Islas Ponape; y 

6.- Islas Marshal. 

En cada uno de estos distritos se encuentra al frente un -

administrador. Y afin cuando la competencia legislativa pertene

ce al Congreso de los Eetados Unidos, los administradores deben 

sin embargo, ser asesorados por consejos co~aultivos locales -

compuestos por sujetos ind1genas(25). 

3. VOTACION 

La Carta de las Naciones Unidas, dispone que cada miembro

del Consejo tendr! un voto, y que este tomar! sus decisiones -

por mayor1a de los miembros presentes y votantes. Para que se -

pueda proceder v!lidamente a una votación se requiere de la pr~ 

sencia de dos tercios de los miembros del Consejo. En los casos 

en que se produce un empate, se har! una segunda votación, que

puede llevarse a cabo en la junta siguiente, o por decisión del 

Consejo de Administración Fiduciaria después de un breve receso 

(25) Cfr., Rousaeau, Charlea., op. cit., p. 170. 
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(26), en caso de que persista el empate se considerará que la -

propuesta no prosper6(2?). 

Las acciones que tome el Consejo para poner en práctica, -

las estipulaciones de. la Carta sobre administraci6n fiduciaria,· 

deberán ser seguidas por alguna cooperaci6n por parte de loa 

Estados administradores y de loa no administradores en el Cona!, 

jo. 

Lao mismas normas relativas a la votaci6n de<l Consejo se -

aplicarán a sus 6rganos subsidiarios, acarea de loa cuales tra

taremos un poco más adelante. 

4. PROCEDIMIENTO 

lii cuanto al procedimiénto son necesarias analizar las si

guientes cuestiones: t.- El reglamento, 2.- Las sesiones, 3.- -

El presidente y 4.- La agenda. Pasemos a tratar cada uno de ea-

tos puntos tan importantes. 

1.- El reglamento: La Carta de las Naciones Unidas, en su

art1culo 90 párrafo 1, deja la facultad de elaborar su propio -

reglamento al Consejo. El reglamento tue adoptado en la vig6si-

ma segunda reuni6~ de su primer periodo de sesiones, en poste--

riores ocasiones ha sido modificado en algunas de sus dispoai-

ciones. 

(26) Cfr., Peralta Di Gre5orio, Angola., op. cit., p. 75. 
(27) Cfr., Seara Vázquez, Hodei::to., Tratado General. •• , pp. 189-
190. 
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2.- Las sesiones: La Carta deja al Consejo de Administra-• 

ci6n Fiduciaria la disposici6n de sus sesiones y sus reglas de 

procedimiento, con la condici6n de que estas contengan disposi

ciones para la convocaci6n de juntas, solicitando una mayoria -

de sus miembros(28). Existen dos tipos de sesiones(29) que son: 

Las ordinarias y las especiales; las primeras se llevarán a cabo 

en loa meses de enero y julio; las especiales son convocadas por 

el Consejo de Adminiatraci6n Fiduciaria, por la mayor1a de sus -

miembros, por la Asamblea General, por el Consejo de Seguridad, 

por el Consejo Bcon6mico y Social, o por cualquier miembro del

Consejo de Administraci6n Fiduciaria, cuando concurra una mayo-· 

ria de miembros de ese Consejo. 

Las sesiones se celebrar&n ordinariamente en la sede de la 

Organizaci6n, pero pueden tener lugar en otr.as partes, en vir-

tud de una deciai6n previa del Consejo ó a petici6n de la mayo-

ria de sus miembros. 

3.- El Presidente: Este es ·elegido al igual que el vicepr~ 

sidente en la oesi6n de enero y de entre los representantes do -

(28) Cfr., Peralta Di Gregoric, Angola., op. cit., p. 76. 
(29) ·11 La costumbre de la Comiai6n Permanente de Mandatos,' sugi
r16 que el Consejo de Administraci6n Fiduciaria se reuniera en
sesi6n regular una vez al año. Cuando la Comisi6n Preparatoria
se reuni6, sin embargo, cambi6 esto a dos sesiones por año. --
Esto tue aceptado por el Consejo con la modificaci6n de que una 
seai6n seria en noviembre y la otra en junio. Adem!e se pueden -
hacer sesiones especiales a solicitud de una mayoria de miem--
bros del Consejo, de la Asamblea General, del Consejo de Seguri 
dad, o del Consejo Econ6mico y Social. En raz6n de la dificul-= 
tad que planteaba el reunirse en el mes de noviembre, se propu
so que se cambiara esta fecha para el mes de enero, siendo ace~ 
tada esta modificaci6n por unanimidad". Ibidem. 
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los miembros del Consejo. 

4.- La agenda: Esta es elaborada por el Secretario General 

de acuerdo con las indicaciones .del presidente del Consejo , e -

incluye los siguientes puntos: "a. informes anuales y otros do

cumentos de las auto~idades administradoras; b. peticiones pre

sentadas; c. arreglos e informes sobre visitas a los territo--

rios !ideicometidos; d. cuestiones propuestas por el Consejo en 

el periodo anterior; e. cuestiones propuestas p~r un miembro de 

las Naciones Unidas; r. Cuestiones propuestas por; a'~ La Asam

blea General, b 1 • el Consejo de Seguridad, c•. el Consejo Econ~ 

mico y Social, d 1 • cualquier organismo especializado, dentro de 

los t6rminos de su acuerdo con las Naciones Unidas; g. cuestio

nes o informes que el Presidente o el Secretario General crean

convenientes someter al Consejo .de Administraci6n(3Q)~ 

Por otra parte, la discuci6n de los asuntos se encuentra

regulada por las normas del reglamento relativas a los asuntos -

sometidos al consejo, estas ruaron adoptadas teniendo en cuenta 

las que se utilizaban ya por otros 6rganos de las Naciones Uni

das cuando el Consejo deAdministraci6n Fiduciaria comenz6 a...,. 

funcionar. 

5. ORGANOS SUBSIDIARIOS DEL CONSEJO 

La Carta de las Naciones Unidas otorga a la Asamblea Gene

ral, al Consejo de Seguridad o al Consejo Econ6mico y Social, -

las facultades para crear 6rganos subsidiarios que les auxilien 

(30) Cfr., Seara V~zqucz, Mod~sto •• ~ratado General ••• , p. 190. 

' • > ~. ; • 
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en el deseBpeño de sus funciones, pero en lo que respecta al -

Consejo do Adm1niGtruc16n Fiduciaria nuda encontramos en el Ca

pitulo XIII, que pueda dar facultad a ~Gte para crear los 6rga

noo subsidiarios, por lo que es necesario buscar tul facultad -

en el reglamento del Consejo, y en particular en los articulas -

66 y 67, que le conceden la posibilidad de crear 6rgnnos para -

llevar acubo las funciones que tiene encomendadao. En uso de 

este derecho el Consejo a establecido varios 6rgnnos auxiliares 

para llevar acabo sus trabajos, ejemplos claros de estos los -

constituyen las misiones de visita, la Comisión Permanente so-

bre Uniones Administrativas, Lu Comisi6n Permanente sobre Peti

ciones, la Com1s16n sobre Desarrollo F.con6mico Rural de loo Te

rritorios Bajo Admin1straci6n Fiduciaria, y en general los va-

rios comit~s de redacción creados para elaborar proyectos de -

resolucHm o informes a la Asamblea, con bti·ae en las discucio-

neo celebradas en el Consejo, los comit~s creados para estudiar 

y realizar informes sobre las reglas de procedimiento del Cona~ 

jo, etc. ,(31). 

c. LA ADMINISTRi,CIOli FIDUCIARIA PROMOTORA DE LA 

DESCOLOHIZACIOJI COMO UN FRWCIPIO Dt: SOBERAHIA 

En 6ste inciso se tratará lo primordial del presente trab~ 

jo, intentando en el demostrar como la descolonizaci~n es un -

principio de soberan1a a favor de los pucbloa sometidoo al R6i:i 

men de Administraci6n Fiduciaria, para probar ésta hip6tesis, -

podemos señalar lo sieuiente: 

C31) Seara Vázquoz, Modesto., Tratado General ••• , p. 191. 
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A partir del r6gimen de los mandatos se transformo el panQ 

rama de la colonizaci6n y se e stableci6 un orden internacional -

para los pueblos sometidos, se cre6 la idea y el principio de -

que el pa1s administrador nctfia en provecho de los pueblos som~ 

tidos a su dominio y no en beneficio propio, Llevando con ello-: 

a la tendencia cada vez m~s marcada y reconocida por los orga--

nismos internacionales de conducir a estos pueblos al pleno 

ejercicio del gobierno propio. 

Bajo estas circunstancias entendemos que, lo que se entre

ga al pa1s administrador no es la soberan1a de los pueblos suj~ 

toa a su tutela, sino el ejercicio de esta, la finalidad de la-

adminiatrnci6n entonces, no os el engrandecimiento torri torial -

de la potencia administradora, sino el avance de los pueblos SQ 

metidos a este r~gimen(32), tal y como se establP.ce en el art1-

culo 76 inciso b) de la Carta de las Ilaciones Unidas. 

Al abrigo de estas ideas se cre6 el sistema de administra-

ci6n fiduciaria, en el cual los pueblos sometidos a ~ste se vi~ 

ron m~s favorecidos, yn que la finalidad principal en 61 es 11~ 

(32) 11 Fideicomiso y tutela son Urminos de connotaci6n legal, -
significando una delegnci6n y limitaci6n rundamP.ntal de la autQ 
ridad, con la exclusiva ventaja o ilimitada plenitud de poder -
de la autoridad depositada. ~as ventajas directas del Estado -
investido con las funciones de adminiotrador, la relaci6n de -
fideicomiso implico fundamentalmente una relaci6n de servicio 1 
delegaci6n totalmente incompatibles con nin¡¡una exclusividad de 
derechos de soberan1a en la del Bstado respectivo. El hecho de
la delegaci6n implica el 61 t:l.mo poder de revocaci6n en caso de -
abuso o fracaso del fideicom:l.so ejercidm por el Estado adlli.nia-· 
trador. Las provisiones de loo varioo convenios de fideicomiso,.. 
apuntan al eventual autogobierno o independencia de los territa 
rios admini~trados, enfatizando la ausencia de la intenci6n de
transferir la soberan1a a lon ¡;!obhdOs administradores. LauterpA 
cht, cit. pos., Peralta Di Gre5orio, Angeln., op. cit., pp. 77-
78. 
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varlos a la obtencibn del pleno gobierno propio o la independcn 

cia, la cual al crearcc el sistema sblo se planto6 como una po

sibilidad muy remota dadas las circunstancias particulares de -· 

la bpoca, pero en el transcurrir de loa años ea la que más acti 

vidad a tenido, llevando con ella a muchos nuevos Estados al 

ejercicio pleno de ou soberan1a, creando do esta mancr~ la pras 

tlca de descolonizacibn seguida en las Naciones Unidas un verd.!!. 

deroprincipio para que los pueblos sometidos alcancen la pleni

tud de sus facultados soberanas por medios pac1ficos, sin tener 

que adoptar posturas violentas que podr1an llegar a poner en p~ 

ligro la paz y seguridad internacional. 

Es muy cierto que la Organizacibn de las Naciones Unidas 

se 1nteres6 desde su inicio por el problema del colonialiomo, -

como tambi6n lo es que la intensidad con quQ se avoc6 n la res~ 

lucibn del mismo cambio radicalmente en el transcurso de los --

años. Aai,en el seno de la Asamblea General se ha promovido una 

ntm6afera fuertemente anticolonialista dirigida por el bloque -

de. los paises afroasiáticos, compuesto en su inmenza mayoria -

por Estados que han obtenido su independencia al abrigo de la -

nueva organizaci6n(33). 

Tal vez el año más importante dentro del movimiento deseo. 

lonizador fue el de 1960, en el que se admitieron en el seno de 

la Organizaci6n de las llacionen Unidas 17 ex-colonias, todas 

ellas africanas a excepctbn de Chirre. As1 como la aprobacibn -

( 33) Sobarzo, Alejandro., "La o. t1, \J. a Ve in te años de Vida", -
Revista de la Facultad de Dercch" de i1é:<ico, !To. 61, l'.~:<ic<l D.F.. 
enero-marzo de 1966. 
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el 14 de diciembre del mismo año, de la famosa Resoluci6n 1514-

(XV). En la 1ue se reconoce que los pueblos del mundo desean 

ardientemente el fin del colonialismo en todas aus manifestaci2 

nes y que su continuidad no s6lo impide el desarrollo de la co2 

peraci6n econ6mica in.ternacional y entorpeae el desarrollo so--· 

cial, cultural y econ6mico de los pueblos dependientes, sino 

que va en contra del ideal de paz universal y se opone a la CaL 

ta de las Naciones Unidas. 

En este orden de ideas y por lo que se vefiere en particu

lar al r~gimon de administraci6n fiduciaria, ea sin duda impre

sionante enterarse que nueve de los once territorioo colocadoa

bajo este sistema, han obtenido su independencia o bien han en

trado a constituir parte de Estados independientes. Comprobando 

de manera fehaciente que el movimiento descolonizndor y en par

ticular el R6gimen Internacional de Administraci6n Fiduciaria -

se ha constituido en un verdadero principio para que los pue--

blos sometidos a 61 pudan lograr el pleno ejercicio de su sob~ 

ran!a a travez de medios pac1ficos. Dando cumplimiento con elle 

a lo que a6lo se plante6 en un principio como una posibilidad -

muy remota, es decir, el convertir a los paises sometidos en 

Estados Soberanos, llegando con esta realidad m5s nll~ de lo a~ 

ñalado en el "rt!culo 76 de la Cart" de l:is !laciones Unidas. 

Por lo que respecta a lrio 6ltimos dos territorios fideico

metidos, podemos mencionar que l~ ~ueva Guinea se prepara fuer

temente " obtener su independencia junto con Pap6a 1 formando ª!!! 

boa lo que se conoce como Pap6a-Hueva <1uinea; El segundo de los 



11+5 

territorios todav1a bajo administracHm es el constituido por -

las Ialns del Pac1fico bajo administraci~n estrat6gica de los -

Estadoa Unidos de llorteam~rica. 

Por filtimo, el régimen de adminiotraci6n fiduciaria Y la -

práctica de deacolonizaci6n aeguida en las Naciones Unidas, 

constituyen un verdadero principio para que loa pueblos someti

doa puedan lograr el ejercicio pleno de ou soberan1a, llevando

con ello no solamente el desligarse de una potencia extranjera, 

sino tambi~n la desnparici6n junto con ~sta de pr~cticas discr~ 

minatorias y raciales, que van en contra de la dignidad del ho~ 

bre y que obstruyen el avance de la convivencia humana pacifica 

D. RESULTADOS Y FU'.PURO O;; LA. ADMillISTHACION FIDUCIARIA 

Los resultadoa obtenidos con la nueva ~nstituci6n han sido 

bastnnte favorables, ya que el nuevo r6gimen ha cumplido oasi -

totalmente con los fines para los cuales fuo creado, asi pues,

la mayor parte de los pueblos colocados o han pasado a formar -

parte del territorio de algfin otro Estado o bién han obtenido 

su independencia. De los territorios que fueron colocados bajo -

administraci6n, aparte de la cuestibn do Namibia, los finicos ~" 

que a mediados de la década de loa setenta seguian bajo admini~ 

traci6n eran: lfuevo. Guinoa, bajo administraci6n de Aut:tralia y 

las Islas del Pacifico colocada bajo ln administraci6n estrat~

&ica de los Estados Unidos. 

Como ha quedado soñalndo con anterioridad on la d6cado. de -

los sesenta el movimiento dAsr.oloniznrlor logra su mnynr ~ctivi-
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dad, siendo en este momento cuando la mayor parte de los pueblos 

sometidos al rl!gimen obtienen su independencia. A continuaci6n -

presentamos un enlistado de pa1aea que fueron colocados en admJ.. 

nistraci6n y qua han dejado do estar bajo lista: 

TaJ1gañica, independiente apartir del 9 de diciembre de 

1961. 

~. bajo administraci6n del Reino Unido, se encontra-

ba dividido en dos rceiones; la primera de ellas el Camerful Se,2 

tentrional, qued6 unida a la Federaci6n de Nigeria, el lo. de -

junio de 1961; la segunda reei6n, el CamerÍln Meridional, qued6 -

unido a la RepÍlblica de Camer6n(34), el lo. de octubre de 1961. 

En ambos casos se actu6 respetando los deseos expresados por --

las poblaciones en loa plebiscitos realizodos los d1as 11 y 12-

de febrero de 1961. 

Togo, Administrado por el Reino Unido, quod6 unido a Costa 

de Oro para formar el nuevo Estado de Ghana, concluyendo el r6-

gimen de administrac16n fiduciaria el 6 de marzo de 1957. 

~. Administrado por Francia, es independiente desde

el lo. de enero de 1960. 

Ruanda-Urundl, dej6 de estar bajo administraci6n Ciducia-

ria el lo. de junio de 1962, territorio del que en esa fecha se 

formaron los Esta~os de Ruanda y Burudi. 

~. obtuvo su independencia el 10. de junio de 1960, -

cinco meses antes de la fecha prevista en el acuerdo. 

Snmoa Occidental, obtuvo su independencia el lo. de enero

de 1962 • 

.l'íil.Jll:.M., se independiz6 el 31 de enero de 1968. 

{34) Tenalle, Frnnk., Las 56 Africas: Guia Pol1tica, Ed Siglo -
XXI, Mf>xico, 1979, p. 31. 
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En todoG estos territorios el ejercicio pleno de la sobe~

rania se obtuvo eeg6n lo dispuesto en el articulo 76, el cual -

señala como objetivoe del régimen el fomento de la paz y aeguri 

dad internacionalee, as1 como promover.el adelanto pol1tico, -

econ6mico, social y educativo de loe habitantes de esos paises, 

aei como el desarrollo progresivo hacia el gobierno propio o la 

independencia, teniendo en cuenta las circunstancias particula

ree de cada territorio y los deseos libremente expreoados de -

loe pueblos interesadoo. La pr~ctica nos demuestra.que estos -

objetivos no han quedado solamente en el papel, ya que en va-

rios de estos se llevaron a cabo plebiscitoe en los cuales se -

muestran los deseos de las poblaciones de los territorios admi

nistrados, en algunos caGos, se lleg6 m~s lejos ya que en los -

convenios do administraci6n fiduciaria se plante6 un periodo de 

tiempo para lograr la independencia, tal e6: el caso de Somalia -

para la cunl se previ6 una adminietraci6n por diez años. Por 

otra parte, la prueba de que estos pueblos han alcanzado el pl~ 

no ejercicio de su soberania lo constituye el hecho de que han

adoptado la forma de gobierno que mejor satisface sus necesida

dee, alcanzando con ello el pleno ejercicio del poder eoberano

en su interior, y proyectando esa soberania en el exterior al -

participar en las relaciones internacionales. Por Ciltimo, s6lo -

nos reotn sefinlar que la mejor prueba de que han lo6rado su eo

berania plena, ln cona ti tuye el ser miembros to:idos ellos de la -

Organizaci6n de las Naciones Unidas. 

Por lo que respecta al futuro de la administraci6n fiduci~ 

ria, es relativamente poco lo que queda por hacer, yn que en la 
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mayor1a de los casos, los pa1ses sometidos han logrado obten.er

eu independencia, por lo que en muy poco tiempo quedar! conclu

ida totalmente su miei6n respectp a los territorios que fueron -

inicialmente colocados bajo es r6gimen, 1nicamente queda la po

sibilidad planteada e~ el art1culo 77 inciso c), que hasta abo-. 

ra no ha tenido ninguna aplicaci6n pr~ctica, pero que sigue la

tente como probabilidad do inyectarle un nuevo impulso al sist.!!, 

ma. 

En estas condiciones es 16gico que se plantee ya el probl.!!, 

ma del futuro del Consejo de Administraci6n Fiduciaria, que 

para algunos, cumplida su misi6n y las escazas funciones que 

desempeña, as1 como el n~mero decresiente de ous miembros, no -

justifica ya su existencia como 6rgano priacip.,:l de las ?lacio-

nea Unidas; algunos otros consideran que ce le podr1a inyectar -

nueva vida atribuyéndole funciones 17especto a loa territorios -

no aut6nomos, en idénticas condiciones a las que realiza en la

actualidad. Lo cierto es que en cuesti6n de poco tiempo el Con

sejo de Administraci6n Fiduciaria terminar! con sus actividades 

lo que significar1a que ha cumplido con los objetivos para los

cuales fue creado, que no son otros que los de ver realizado el 

derecho a ln libre autodcterminaci6n de los pueblos coloniales, 

situaci6n que lleva consigo como consecuencia la plenitud de la 

soberan1a y exterminio de las pr~cticas coloniales en oete ren

gl6n. 

Solo noe resta hacer un breve comentnrio a la resoluci6n -
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1514 (XV), que ha sido uno de los pilares más solidos para el -

movimiento descolonizador emprendido en las Naciones Unidas Y -

que a tenido aplicaci6n no sólo en los territorios bajo admini~ 

traci6n fiduciaria, sino en general en todos loa pueblos depen

dientes. 

E. COMENTARIO A LA RESOLUCIO!i 1514 (XV) 

La Declaraci6n sobre la Conceaibn de la Independencia a -

los Paises y Pueblos Coloniales, fue aprobada por la Asamblea -

General, en base a la propuesta del bloque Afroaaiático, la 

cual obtuvo ochenta y nueve votos a favor, ninguno en contra y 

nueve abstenciones, que fueron a saber de: Portugal, Espafta, 

Uni6n Sudafricana, Reino Unido, Estados Unidos, Australia, B61-

gica, Rep~blica Dominicana y Francia. 

Dentro del contenido de esta reaoluci6n el punto considera_ 

do como el más revolucionario, y tambi~n el más criticado es el 

tercero, por el que se proclama que la !alta de preparaci6n de

los pueblos colonia1es no puede constituir un pretexto para re

trazar su independencia, seftala Miaja de la Muela que parece -

di!!cl.l armonizar esta idea con la a!irmaci6n del "sagrado trua" 

o misi6n de civilizaci6n, que tanto el pacto de la Sociedad de -

Naciones, como la ~arta de las Naciones Unidas manejan con tan

ta insistencia, y que obliga a los paises administradores de -

mandatos, fideicomisos y territorios no aut6nomoa, de preparar

a estos para su independencia. 

.'7, -
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Lo m~s interesante desde el punto de vista jur1dico, ea -

la determinacifin de vigencia espacial de la reaoluci6n, que en -

su quin to punto, extiende esta ª· tres clase o de territorios: 

los sujetos a administraci6n fiduciaria; los no aut6nomos; y 

loo que tod11v1a no han aseelidido a" la-' ilidoelideni:la.1,Loe~prilae.:, 

ros tunbitos no ofrecen mayor problema, 6ete surge en relaci6n -

con la tercera clase. 

El doctor Velázquez(35) entiende que: 11 no parece dificil, 

a la luz de lo que el Derecho Internacional reconoce como dere

cho de independencia, es decir, en sentido favorable a la apli

caci6n del p!rrafo 5, el caso de algunos territorios o Estados -

cuya situaci6n juridtca actual presenta a dudas y contusiones", 

de esta manera alude a los territorioa vinculadoo de alguna fot 

ma a un 'Estado, y sobre .los que exioten reivindicaciones por -

Parte de otro, ejemplo claro de esto son las islas Malvinas o -

Falltlan, el de la llueva Guinea Nerlandeaa o Iran Occidental y -

Gibraltar. 

En general estos dos puntos son los m!s inovadores y revo

lucionarios, sin por esto quitarle fuerza al demás contenido da 

la resoluci6n. Este documento ha sido y será la base de muchaa

otraa resoluciones, que han dado mnyor fuerza al movimiento de~ 

colonizador en todos sus aspectos y modos de adminiatraciOn. 

(35) Cit. pos., Miaj~ de la Muela, Adolfo., op. cit., p. 112. 
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e o N e L u s I o N E s 

PRIM~RA.- En la evoluci6n hist6rica del colonialismo, pod.!!. 

moa observar que ~ate fen6meno se ha adaptado en todo momento Y 

en cada lugar no a6lo a las caracter1sticas derivadas de la in

fraeutructura social y econ6mica de la ~poca, sino tambi~n a -

las necesidades y posibilidades de los pueblos que la han llev~ 

do a cabo. Observando que las bases y los f.ines do esta activi

dad son totalmente diferentes en cada momento, as1 pues, os im

posible querer comparar la colonizaci6n en sus diferentes per12 

dos. 

S~GUNDA.- Observando las diforentea doctrinas respecto a -

la soberan1a, entendemos que ésta es la capacidad tanto jur1di

ca como real de decidir de manera definitiva y eficaz, en todo

conflicto que altere la unidad de la cooperaci6n aocial-territ~ 

rial. En tales condiciones, se puede decir, que un Estado solo -

es Soberano si es juridicamente independiP.nte y esta finicamente 

subordinado al Derecho Internacional. Siendo esta caracter1sti

ca la que lo distingue de las colonias y dominios qu; se gobie~ 
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nan a s1 mismos. 

TERCERA.- Los Mandatos de la Sociedad de Nacionea, eran un 

régimen semejante al de las colonias, pero en éste se reconoc1a 

el derecho a gobernax:so hasta un nivel compatible con el desa--· 

rrollo de su civilizaci6n. Ésta instituci6n tenia como finali·

dad el bienestar y desarrollo de loa pueblos sometidos, consti• 

tuyendo una misi6u sagrada de civilizaci6n. 

CUARTA.- La Organizaci6n de las Naciones Unidas por su pa.t. 

te estableci6 las bases jur1dicas de la descolonizaci6n y eabo

z6 un siatema nuevo, cuyo prop~sito final es establecer el ple

no ejercicio del gobierno propio para todos loa pueblos depon-

dientes, separ!ndolos en dos categor1as: la primera de los Te-

rri torios No Aut6nomos y la segunda de los territorios bajo Ad

ministraci~n Fiduciaria. 

QUINTA.- El R6gimen Internacional de Administraci6n Fidu-

ciaria, seftalado en el Capitulo XI de la Carta de las Nacionea

Unidaa, marca el !in aceptado de la colonia de explotaci6n y r~ 

conoce la verdadera naturaleza de este fon6meno, es decir, la -

obligaci6n de los.Estados colonizadores para con los pueblos s~ 

metidos, as1 como el inalienable deber de llevarlos a obtener -

el pleno gobierno propio o la independencia. 

SEXTA.- Los varios acuerdos de fideicomiso apuntaban al 

eventual autogobiorno o la independencia de loa territorios so-



153 

metidos, enfatizando la ausencia de la intenci6n de transferir

la soberan1a a los paises administradores. 

SEPTlMA.- La independencia señalada como posibilidad en el 

inciso b) del articulo ?6 de la Carta de las Ilaciones Unidas se 

ha convertido en una realidad, que lleva con sigo el pleno eje~ 

cicio de la noberan1a en los pueblos antes sometidos, prueba -

irrefutable de ello os que la mayor parte de ~stos se han con-

vertido en Estados Soberanos, y son en la actualidad miembros -

de la Organizaci6n de las Naciones Unidas. 

OCTAVA.- El R~gimen Internacional de Administraci6n Fidu~~· 

ciaria, cor.io pr5.ct1cn descolonizadora, constituye un verdadero -

principio p.~ra que loa puebloo coloniales obtengan el pleno 

ejercicio de su soberan1a por medios pac1fi0os. 

NOVEliA.- La descolonizaci6n como un principio de soberan1a 

implica tambi6n la desaparici6n de las pr~cticas raciales y di~ 

criminatorias que van on contra de la dignidad humana y que ob~ 

truyon el avance de la convivencia pacifica. 

DECIHA.- El sistema de loa mandatos internacional'>s por au 

parte y el de loa territorios fideicometidoa por la otra, con -

todos los defectos que se les puedan señalar y atribuir, conati 

tuyen sin embar~o formas dignas y elocu.,ntes de lo que puede 12, 

grarse cuando los hombres deciden cooperar entre s1 para la so

luci6n de problemas comunes que af1>ct:m c. la colectiv1.da<l inter. 

nacional. 
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DECIJllA'·PRIMERA.- En cuanto al futuro de 111 AdministraciSn -

Fiduciaria, se plantea incierto, debido a que son muy escazas -

las funciones que realiza en la.actualidad, por lo que se ha 

planteado su desaparici6n. Por otra parte, la posibilidad de 

darle un nuevo impul~o se encuentra plasmada en el inciso e) 

del articulo 77 de la Carta de las Naciones Unidas. 

Considero que los resultados obtenidos en e o te r6gimen de -

administraci6n internacional son bastante buenos, por lo que me 

atreva a sugerir que sus funciones pudieran ser ampliadas al 

sistema de los Territorios No Aut6nomos y en general a todos 

los pueblos dependientes, para tratar de lograr la descoloniza

ci6n total antes de terminar el presente siglo. 
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