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TEMA 7l DEL PROGRAMA 

Examen de los principios de derecho internacional 
t-eferentes a las relaciones de amistad y a Ia co
operaci6n entre los Estados de conformidad con Ia 
Carta de las Naciones Unidas (A/5470 y Add.l y 2, 
A/C.6/L.528, A/C.6/L.530, A/C.6/L.531 y Corr .1, 
A/C.6/L.535) (continuaci6n) 

1. El Sr. NINCIC (Yugoslavia) considera innecesario 
subrayar la importancia que tiene el examen de los 
principios de derecho internacional referentes a las 
relaciones de amistad y a la cooperacion entre los 
Estados, es decir, los principios de la coexistencia 
pacffica. Esta importancia prueba cuanto ha progre
sado la polftica de la coexistencia, a la que se re
conoce ahora como expresion de la realidad profunda 
y las necesidades imperiosas de la epoca contem
poranea y como linica alternativa posible a una guerra 
devastadora. Esta poUtica comienza a dar resultados 
practicos, como lo demuestra el tratado pur el que 
se prohfben los ensayos con armas nucleares en la 
atmosfera, el espacio ultraterrestre y debajo del 
agua, firmado en Moscu el 5 de agosto de 1963. La 
Sexta Comision ha emprendido la tarea de elaborar 
los principios destinados a servir de base a relacio
nes internacionales que, como declaro ultimamente el 
Presidente Tito en la Asamblea General (1251a. sesion 
plenaria). seran mas constructivas y mas humanas, 
es decir, a las relaciones internacionales a que asp ira 
el mundo. Esta mision es de vital interes para todos 
los pafses, pequenos y grandes, sea cual fuere su 
sistema social y su nivel de desarrollo. Hepresenta 
al mismo tiempo la contribucion mas grande que la 
Sexta Comisi6n pueda hacer al desarrollo del derecho 
internacional tal como se lo menciona en la Carta 
y conforme a las necesidades de un mundo en cons
tante evolucion. Hasta 1960 la Sexta Comisi6n habfa 
hecho aun muy poco por desarrollar la cooperaci6n 
internacional en materia polftica y fomentar la evo
luci6n progresiva del derecho internacional y su 
codificacion; pero desde entonces la Asamblea General 
ha ido advirtiendo cada vez mas como se amplfa el 
campo de accion del derecho internacional y la in
fluencia recfproca del derecho y la realidad inter
nacional, y comprendiendo, al propio tiempo, su 
responsabilidad en esta esfera. La Asamblea adopt6 
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asf, succsivamente, las resoluciones 1505 (XV) y 
1686 (XVI), y luego la resoluci6n 1815 (XVII), origen 
del debate actual y de Ia que se ha dicho que es el 
primer paso hacia Ia paz mw1dial y un documento 
cuya importancia hist6rica solo puede compararse a 
la de Ia Declaracion sobre la concesi6n de Ia inde
pendencia a los pafses y pueblos coloniales (resolucion 
1514 (XV) de la Asamblea General). En efecto, a! 
precisar la misi6n encomendada a Ia Sexta Comision 
y definir claramente su mandata, esta resoluci6n 
marca el fin de la primera etapa de los trabajos de 
la Sexta Comision tendientes a elaborar los principios 
fundamentales del derecho internacional, requisito 
indispensable para la construcci6n de un mundo pro
gresista y en el que se pueda vivir en paz. 
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2. La labor encomendada a la Sexta Comision estii 
dividida en tres partes, tan interdependientes entre 
sf que constituyen en realidad un todo: estudios de 
los principios, su desarrollo progresivo y su codifi
cacion. El estudio habra de efectuarse sin perder 
de vista el objetivo final y este ultimo a su vez de
beri.i ser considerado teniendo en cuenta la necesidad 
de asegurar hl aplicaci6n mas eficaz de los principios. 
La cuesti6n que se plantea ahora es saber por que 
raz6n la codificacion y el desarrollo progresivo de 
los principios de derecho internacional referentes a 
las relaciones de amistad y a la cooperacion entre 
los Estadm;, es decir, los principios de la coexisten
cia, son actualmente esenciales para la aplicaci6n 
mils eficaz de dichos principios. Esos principius 
existen ya explfcita o implfcitamente en la Carta de 
las Naciones Cnidas, cuyos principales patrocinadores 
eran E stados que ten fan sistemas sociales diferentt:s 
y se hallaban en niveles de desarrollo distintos. I ,a 
Carta se ocupa del problema de la paz y de la guerra 
en una forma completa y dinamica que constituye la 
esencia misma de la doctrina de la coexistenci.a 
paclfica y activa. Peru la Carta no podfa prever en 
todos sus detalles la aplicacion practica de esta doc
trina ni el alcance y la naturaleza de los cambios 
que se producirfan en el mundo, como tampoco los 
efectos que tendrfan esos cambios sobre las condJ
cioncs en las que habfan de aplicarse los principios 
de la Carta. Esta necesidad de tener en cuenta la 
evoluci6n de las condiciones al aplicar los principios 
fundamcntales de la Carta es precisamente lo que 
impone la necesidad de elaborar creativamente esos 
principios. En realidad, ese proceso de elaboraci6n 
creativa no ha cesado de manifestarse en forma de 
resoluciones, declaraciones, tratados normativos e 
instrumentos bilaterales y multilaterales que procu
raban enunciar los principios de la coexistencia. Si 
la Asamblea General no ha acordado a esa misi6n 
de capital importancia la atencion que la misrra 
merece, es probablemente por las circunstancias 
generales que han retenido hasta ahora su atenci6n 
y que no eran propicias para la preparaci6n de normas 
demasiado abiertamente opuestas a las tendencias que 
dominaban antes las relaciones internacionales. 

A/C.6/SIU:W4 
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3. En el curso del debate que precedi6 la aprobaci6n 
de la resoluci6n 1815 (XVII), se sostuvo que la codi
ficaci6n de los principios ya enunciados en la Carta 
era inutil o equivalfa a una revision subrepticia de 
la Carta. Este argumento no tiene en cuenta la natu
raleza de la Carta, que es ante todo un instrumento 
vivo, ni las circunstancias que imperaban en el mundo 
cuando se proclamaron esos principios. Se ha pre
tendido analogamente que al codificar esos principios 
se le s qui tar fa toda flexibilidad y se impedirfa a sf 
su evoluci6n. Es evidente que quienes tal piensan no 
han comprendido que es la esencia misma de la co
existencia pacffica. Ignoran la naturaleza profunda
mente dinamica de dichos principios yde su influencia 
sobre la evoluci6n de las relaciones internacionales 
y del derecho internacional. Por consiguiente, mien
tras mas en cuenta se tengan las condiciones cam
biantes al elaborar los principios referentes a las 
relaciones de amistad y a la cooperaci6n entre los 
Estados, mejores seran los resultados que se obtengan 
de esos principios. 

4. En cuanto al desarrollo progresivo y a la codi
ficaci6n propiamente dichos de los principios enume
rados en la resoluci6n 1815 (XVII), cabe examinar la 
cuesti.6n del metodo de trabajo que debera adoptar la 
Sexta Comisi6n y la cuesti6n de la forma definitiva 
que se ha de dar a los resultados de sus trabajos. 

5. Al formular los principios de la coexistencia la 
Sexta Comisi6n deberfa inspirarse en las definiciones 
de las expresiones "desarrollo progresivo" y "codi
ficaci6n" que figuran en el Artfculo 15 del Regla
mento de la Comisi6n de Derecho Internacional (v!!Jase 
resoluci6n 174 (I~i de la Asamblea General) y pro
curar que los Estados se decidan a adoptar una prac
tica conforme a esos principios en las esferas en que 
no tienen precedentes propios y a sistematizar las 
normas pertinentes del derecho internacional en las 
esferas en que existen los precedentes de los Estados 
y de las organizaciones internacionales. En cuanto 
a la forma que se ha de dar a los resultados de los 
trabajos de la Sexta Comisi6n, la delegaci6n de Yugos
lavia estima que deberfan presentarse como un docu
mento Cmico, porque los principios que la Comisi6n 
debe estudiar son basta tal punto interdependientes 
que si se los formulara aisladamente se los apartarfa 
del sentido del contexto a que pertenecen, haci€mdoles 
perder asf parte de su substa~cia. Es totalmente 
superfluo demostrar la interdependencia, por ejemplo, 
de principios como la prohibici6n de recurrir a la 
amenaza o al empleo de la fuerza y la soluci6n pacffica 
de las controversias, la igualdad soberana y la no 
intervenci6n. Ademas, no se ha de olvidar que el 
sistema que se tiene en mira consistira necesaria
mente en "normas de interdiccion" y en normas 
positivas de acci6n y de cooperaci6n que, por ser 
complementarias, deben ir incluidas en un mismo y 
solo documento. En cuanto a la naturaleza de ese 
documento, la delegacion de Yugoslavia ha expresado 
ya su preferencia por una declaraci6n que ~arfa a 
dichos principios el peso jurfdico y moral deseado. 

6. Eli estudio que se ha de emprender debera ser un 
estudi.o a fondo y habra que tener cuidado de que no 
sea puramente te6rico. La Sexta Comisi6n debera 
definir los aspectos de fondo y el alcance de los prin
cipios, habida cuenta de la Carta, de la evoluci6n de 
las relaciones internacionales y del derecho inter
nacional y de la interdependencia de los propios 
princi.pios. Es lamentable que la Sexta Comision solo 
deba estudiar cuatro de estos principios; mas deberfa 

remediar este inconveniente examinandolos como un 
todo y procurando siempre obtener resultados prac
ticos. 

7. La delegaci6n yugoslava se propane examinar cada 
uno de los principios cuyo estudio se ha encargado a 
la Comisi6n teniendo en cuenta las consideraciones 
generales que acaba de exponer. No parece urgente 
decidir si existe entre ellos cierta jerarqufa. Seglin 
las circunstancias tendran mas o menos valor en w1 
momento determinado, sin que disminuya por ello la 
importancia de los unos con relacion a los otros. La 
prohibici6n de recurrir a la amenaza o al empleo 
de la fuerza en las relaciones internacionales, por 
ejemplo, que es actualmente el principio que esta 
en primer plano, es la culminacion de la evolucion 
del concepto jus ad bellum bajo la presion de los 
acontecimientos y de los aterradores progresos de la 
tecnica militar. E sta prohibici6n debe ir aun mas 
lejos de lo previsto en el p<irrafo 4 del Artrculo 2 
de la Carta. Se ha de establecer muy claramente 
que el termino "fuer za" no se a plica unicamente a 
la fuerza militar en el sentido que se atribuye eo
rrientemente a ese termino sino tambiE'm a la £uerza 
en cualquier forma, en particular en sus formas 
economicas y polfticas. La definicion de la amenaza 
de recurrir a la fuerza debe englobar asimismo los 
medios de presion directos o indirectos dirigidos 
contra la integridad territorial o la independencia 
poHtica de un Estado y deberfa extenderse en pJ.r
ticular a la carrera de armamentos. Las (micas 
excepciones a esa prohibici6n absoluta de recurrir a 
la amenaza o al empleo de la fuerza en las relaciones 
internacion..:les son las previstas expresamente en la 
Carta y deben ser interpretadas stricto sensu. 

8. El principia de arreglo pacffico de las contro
versias es el corolario natural de la prohibicion de 
recurrir al empleo de la fuerza. Por consiguiente, 
esta obligacion es tan imperativa como la prohibici6n, 
y la unica opci6n que tienen los Estados es la refe
rente al medio pacffico que deseen emplear en un 
caso determinado. Esta eleccion depende de la natu
raleza de la controversia y del contexto internacional 
en que se ha producido la misma. En la actualidad 
los Estados prefieren recurrir a la diplomacia mas 
bien que a los medios judiciales para solucionar las 
diferencias que ponen en juego sus intereses mayores. 
Ello deberfa incitar a los juristas internacionales a 
crear una estructura jurfdica mejor definida para 
solucionar las controversias por la vfa diplomatica, 
como tambien un ambiente polftico mas propicio para 
que los Estados recurrieran mas a las soluciones 
judiciales. Es esencial, pues, prever que el medio 
escogido para solucionar pacfficamente una contro
versia debera ser compatible con los demas principios 
de la doexistencia como, por ejemplo, el de la igualdad 
soberana, y estar desprovisto de todo lo que le qui
tarfa su caracter pacffico' en particular de toda forma 
de presion. Asimismo se ha de aclarar que las con
troversias deben ser resueltas lo antes posible, antes 
de que asuman proporciones exageradas. 

9. El principia de la no intervenci6n en los asuntos 
internos de los de mas E stados es inherente al espfritu 
mismo de la Carta y parte esencial de todo sistema 
de coexistencia. Su importancia es evidente en una 
epoca en que Estados con sistemas sociales diferentes 
viven lado a lado y en que la faz del mundo se trans
forma como consecuencia de la lucha por la emanci
pacion de pueblos que estaban basta ahora en una 
situaci6n de dependencia. En la actualidad, tratar de 
impedir que un pafs ejerza su derecho de libre de-
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terminaci6n y siga la orientaci6n de su elecci6n 
constituye una injerencia, y habrfa allf una amenaza 
directa contra lapaz internacional. Es natural, pues, 
que el principia de la no intervenci6n haya sido pre
vista en muchos instrumentos multilaterales impor
tantes, en particular en la Carta de la Organizaci6n 
de los Estados Americanos, en la Declaraci6n que 
figura en el comunicado final de la Conferencia de 
parses de Asia y Africa, celebrada en Bandung, en 
1955, y en la Declaraci6n de los Jefes de Estado y 
de Gobierno de pafses no alineados, en ocasi6n de 
la Conferencia celebrada en Belgrado, en 1961. Es 
inutil subrayar que ese principio es totalmente distinto 
de la cHiusula relativa a la jurisdicci6n interna que 
figura en el phrafo 7 del Artfculo 2 de la Carta. 

10. El principia de la igualdad soberana de los Esta
dos debe interpretarse como el derecho de todos los 
Estados a la igualdad polftica y econ6mica en la co
munidad de naciones, sean cuales fueren su extensi6n 
y su forma de gobierno, su regimen econ6mico 0 

social y su nivel de desarrollo. Todos los Estados 
deberfan tener la posibilidad de participar en condi
ciones de igualdad en la vida internacional, particu
larmente en la elaboraci6n de las normas de derecho 
internacional; y deberfan recibir toda la ayuda nece
saria para lograr esta igualdad, en particular en la 
esfera econ6mica. Los aspectos econ6micos de la 
soberanfa adquieren, pues, una importartciaparticular 
en el mundo actual yes necesario, por consiguiente, 
esforzan;e por desarrollar el derecho internacional 
en esa esfera. 

11. El Sr. TABIBI (Afganistiin) dice que si el mundo 
quiere evitar Lma guerra at6mica los parses deberiin 
basar su polltica en los principios de no intervenci6n, 
el respeto a la soberanfa nacional y a la integridad 
territorial de los E stados, la soluci6n de las contro
versias internacionales por medios pacfficos, la eli
minaci6n del colonialismo en todas sus formas y el 
respeto del derecho de los pueblos a disponer de sf 
mismos en la esfera polftica y econ6mica. Afganistan 
estii en favor de toda medida que permita alcanzar 
esos fines. La delegaci6n afgana esta convencida de 
que las re laciones de amistad entre los pafses y el 
respeto de los principios de derecho internacional y 
de la Carta de las Naciones Unidas harfan posible 
construir un mundo que viva en paz y salvar a la 
humanidad de la destrucci6n at6mica. El imperio del 
derer;ho es primordial, no s6lo para la protecci6n de 
los pequefi.os parses que no poseen la bomba at6mica 
sino igualmente para la protecci6n de las grandes 
Potencias que la poseen. Por esta raz6n el deber de 
los juristas es contribuir ::nediante la formulaci6n 
de principios s6lidos tendientes a afianzar las rela
ciones de amistad entre los pafses. Como el <J.m!Jiente 
internacional se ha despej<J.do considerablemente des
pues del decimoseptimo perfodo de sesiones de la 
,\samblea General, la Sexta Comisi6n tiene el deber 
de aprovechar esta oportunidad para tralmjar en pro 
de Ia comprensi6n mutua, formulando los principios 
esendales de derecho que tanto necesita la humanidad. 
Los juristas deberfan demostrar a los polfticos que 
la teorfa de que la fuerza de las armas y las reservas 
at6micas son Ia (mica protecci6n de los Estados es 
falsa, c insistir en que la (mica protecci6n verdadera 
de la humanidad consiste en el respcto del derecho 
y la cooperaci6n paeffica. Sin embargo,cabe subrayar 
que los juristas deben dar mas flexibilidad al dere
cho, hacerlo mas adaptable y, teniendo en cuenta las 
modificaciones que se han producido en el rrnmdo, 
elaborar normas s6lidas, estables y flexibles que 

permitan regir pacfficamente las relaciones entre 
los pafses. Los esfuerzos hechos en otra epoca para 
garantizar la paz no corresponden ya a las necesi
dades ni a las exigencias de la epoca contemporiinea. 
El Pacto de la Sociedad de las Naciones, el Pacto 
Briand-Kelloggliy finalmente la Carta de las Naciones 
Unidas, responden a las necesidades de una epoca 
determinada y no podr!an ser considerados instru
mentos inmutables. Los horrores de la segunda guerra 
mundial fue lo que llev6 a los aliados a adoptar los 
principios de la Carta del Atliintico, en la que se 
basaron los creadores de las Naciones Unidas para 
preparar su Carta. La Carta de las Naciones Unidas 
saca su fuerza del derecho internacional general. 
La mayor parte de los principios que ella formula 
tiene el cariicter de normas de orientaci6n funda
mentales que deben servir de gufa a la Organizaci6n 
y a sus 1\Iiembros. Su aceptaci6n por 111 naciones 
ha colocado al derecho internacional positivo en Lm 
plano universal muy elevado. 

12. La Carta de las Naciones Unidas es muy dife
rente del Pacto de la Sociedad de las Naciones porque 
en el fnterin han aparecido armas cuyos efectos des
tructores son tales que las nociones de guerra y de 
paz no tienen yael mismo contenido. Conscientes de 
esta evoluci6n los autores de la Carta de las Naciones 
Unidas confiaron a la Asamblea General la misi6n 
de fomentar el desarrollo progresivo del derecho 
internacional y su codificaci6n, a fin de completar 
las disposiciones de la Carta relativas al manteni
miento de relaciones de amistad entre los pa!ses. 

13. Ahora bien: no se puede negar que la sociedad 
internacional ha evolucionado desde la creaci6n de las 
Naciones Unidas. La Carta expresa en realidad las 
opiniones de una cincuentena de pafses, la mayor 
parte de los cuales son europeos o latinoamericanos. 
En la actualidad la Organizaci6n cuenta con 111 Esta
dos 1\liembros y la mayorfa son pafses de ,\sia y 
Africa reci€m emancipados. La Carta tiene induda
blemente cariicter universal; pero no lo lJastante 
universal como para reflejar las ideas de esos nuevos 
Miembros. Quienes sostienen que las disposiciones 
de la Carta son inmutables olvidan los profundos 
cambios ocurridos en el mundo desde que se Iirm6 
la Carta, en particular la emancipaci6n de las colo
nias; esos cambios han influido sobre los principios 
generales del derecho internacional. Es necesario, 
pues, adaptar la Carta a las necesidades de la era 
nuclear y tener en cuenta las ideas de los nuevos 
Estados lV!iembros. 

14. En Ia Conferencia de Bandung, celebrada en 
1955, y posteriormente en la Conferencia en la cum
bre de Estados Africanos Independientes, celebrada 
en Addis Abeba, en 1963, los pafses de Asia y de 
Africa, la mayor parte de los cuales no habfan parti
cipado en la Conferencia de las Naciones Unidas sobre 
Organizaci6n Internacional, celebrada en San Fran
cisco, adoptaron los principios que les parecfan res
ponder mejor a las necesidades de la epoca actual 
y permitir una aplicaci6n m{l;; eficaz de la Carta. 

15. No se debe olvidar tampoco la funci6n cada vez 
mayor que corresponde a los pafses no alineados, 
en particular desde la Declaraci6n de Belgrado, de 
1961, que tuvo repercusiones mundiales y que es 
indudablemente conforme a los principios de la Carta. 

1_: Tratado Ceneral de RenunCla a la Cuerra como lnstruntt'nto de 
flolftjca I"<acional, f1rrnado en Parfs el 27 de ap;osto de llJ2tl (vease 
Leaf:ue of i\atwns, Treaty Sencs, Vol. XCIV, ~o. 2137). 
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Precisamente esta polftica de "no alineamiento activo" 
es lo que ha creado un clima propicio a la coexistencia 
y a una polftica de cooperaci6n internacional. Como 
dijo el Presidente Tito, de Yugoslavia, en su decla
raci6n del 22 de octubre de 1963, en la Asamblea 
General (1251a. sesi6n plenaria), la expresi6n "pafses 
no aline ados" tiene hoy un sentido diferente tanto 
cualitativa como cuantitativamente, porque todos los 
dfas aumenta el numero de los pafses que luchan 
por la paz, y se acelera en todos los pafses la pola
rizaci6n de las fuerzas de paz y de las fuerzas de 
la guerra frfa. El no alineamiento evoluciona, pues, 
hacia una participaci6n cada vez mas amplia y activa 
en la lucha emprendida para hacer triun£ar los prin
cipi.os de la Carta, 

16. El Gobierno de Afganistan ve, pues, con satis
facci6n los esfuerzos que realiza desde hace dos 
anos la Sexta Comisi6n para formular los principios 
de la coexistencia de los Estados, Como indic6 en su 
respuesta al Secretario General (A/5470), esta dis
puesto a apoyar toda f6rmula conforme a las dispo
siciones de la Carta, de la Declaraci6n de Bandung 
de 1955, de la Declaraci6n de Belgrado de 1961 y de 
la Declaraci6n de Addis Abeba de 1963, Este Gobierno 
cree ademas que el estudio de los principios de la 
coexistenc:ia es conforme al Artfculo 13 de la Carta 
y que debera permitir tener en cuenta los cambios 
profundos que se han producido desde la creaci6n de 
las Naciones Unidas. En cuanto al metoda que se lla 
de seguir para proceder a ese examen, la Asamblea 
General ha decidido ya, en su resoluci6n 1815 (XVII), 
que se ha de dar prioridad a cuatro principios fun
damentales enunciados. 

17. La coclificac:i6n del primer principia, a saber, la 
prohibici6n de recurrir a la fuerza, es relativamente 
facil porque la guerra de agresi6n ha sido ya con
denada en muchos instrumentos y por la humanidad 
en general. Lo que importa hoy es formular ese prin
cipio teniendo en cuenta la situaci6n actual. En efecto, 
la Carta no ha previsto todas las formas de amenaza 
o de empleo de la fuerza. No contiene, por ejemplo, 
disposici6n alguna que proteja el derecho de libre 
acceso al mar de los pafses sin litoral marftimo, que 
representan hoy una ;o:exta parte de los pafses del 
mundo, Un bloqueo econ6mico serfa tan peligroso para 
esos pafses como la amenaza o el empleo de la fuerza, 
El estudio de ese principio y su formulaci6n serviran, 
pues, la causa de la paz, porque se trata de una cues
ti6n que no s6lo es polftica o econ6mica sino tambi€m 
jurfdica. 

18. El principia conforme al cual los Estados deben 
solucionar sus controversias internacionales por 
medias padficos es igualmente importante y esta 
estrechamente ligado al principio precedente. No 
falta documentaci6n sobre esta cuesti6n y la Comisi6n 
de Derecho Internacional puede prestar ayuda a la 
Sexta Comisi6n. Parece necesario codificar esta 
rama del derecho internacional en interes de lapaz, 
y modificar el Articulo 33 de la Carta a fin de ajus
tarlo mejor a las exigencias de la epoca actual. 

19. En cuanto al tercer principio, a saber, el de 
la no intervenci6n en los asuntos internos de otros 
Estados, puede decirse que existen al respecto muchas 
resoluciones y decisiones de las Naciones Unidas, 
como tambi€m muchos tratados. Pero el parrafo 7 
del Artfculo 2 de la Carta es interpretado en diversas 
formas por los Estados Miembros y ha llegado cier
tamente el momenta de poner fin a esas divergencias. 
El principia de la igualdad soberana de los Estados, 

por el contrario, no es discutido por nadie y ha sido 
reconocido en todos los acuerdos y tratados inter
nacionales" La formulaci6n de este principia, piedra 
fundamental de la coexistencia de los Estados, no 
deberfa provocar dificultades. 

20. A juicio de la delegaci6n de Afganistan, serfa 
conveniente que despues del debate general se cons
tituya un grupo de trabajo, cuyos miembros se desig
narfan teniendo presente la necesidad de que haya 
una representaci6n equilibrada, al que se encomen
darfa la redacci6n de los cuatro principios, para 
establecer asf un documento de conjunto que contenga 
todos los principios de derecho internacional que 
rigen las relaciones de amistad y la cooperaci6n 
entre los Estados. Una vez adoptados los resultados 
de los trabajos de la Comisi6n sobre los cuatro prin
cipios que se estan estudiando, serfa conveniente 
decidir que otros principios se examinaran a conti
nuaci6n. A juicio del orador lo mas urgente serfa 
estudiar el principia de la libre determinaci6n que 
algunos consideran un principia polftico pero que ha 
sido reconocido por la Carta como un derecho con 
fuerza obligatoria, La emancipaci6n de los pueblos 
coloniales estableci6 ese principia sabre bases s6li
das, y la Declaraci6n de 1960 sobre la concesi6n de 
la independencia a los pafses y pueblos coloniales 
le ha dado nuevo impulso, Es includable que este 
principia esta reconocido en los Capftulo8 Xl, XII y 
XIII de la Carta; pero la libre determinacion polftica 
no basta si no se apoya en la libre determinacion 
economic a o, dicho de otro modo, en el reconocimiento 
de la soberanfa nacional sabre los recursos naturales. 

21. La Comisi6r: poclrfa asimismo estudiar el prin
cipio de la cooperaci6n econ6mica entre los Estados, 
el del respeto de los derechos humanos y el de la 
eliminaci6n de todas las formas de colonialismo. La 
delegaci6n de Afganistan estima que los principios de 
la Carta se de ben examinar, no para modificarlos 
sino para reafirmarlos y perfeccionarlos, Con este 
espfritu particip6 en el debate y present6 un proyecto 
de resoluci6n en el decimoseptimo perfodo de sesio
nes y tiene la intenci6n de proceder en la misma 
forma en el actual perfodo. 

22, El Sr. BERNSTEIN (Chile) sefiala que su pafs 
ha hecho de los principios de la Carta una norma de 
las relaciones internacionales, En efecto,ningunpafs, 
grande o pequefio, puede desentenderse de las graves 
amenazas que hace pesar sabre la paz la falta de 
relaciones de amistad y de cooperaci6n entre los 
Estados, El orador recuerda que en el decimoseptimo 
perfodo de sesiones la delegaci6n de su pafs fue uno 
de los patrocinadores del proyecto que constituy6 la 
base de la resoluci6n 1815 (XVII), en la cual la Asam
blea General resolvi6 iniciar un estudio de los prin
cipios de derecho internacional referentes a las 
relaciones de amistad y a la cooperaci6n entre los 
Estados, c:omenzando por el estudio de cuatro prin
cipios importantes para el desarrollo progresivo de 
ese derecho. No obstante, aunque la meta es clara 
hay discrepancia de opiniones en cuanto al metoda 
que se ha de seguir. El orador noes de los que piensan 
que la Sexta Comisi6n debe limitarse a un debate 
meramente academico sobre estos cuatro principios. 
Este estudio debe contribuir al desarrollo progresivo 
del derecho internacional y a su codificaci6n. El 
representante de Chile no cree tampoco que se deba 
formular desde el primer momenta una declaraci6n 
de principios; conviene esperar los resultados del 
intercambio de opiniones sobre la cuesti6n. 
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23. Este estudio se inicia bajo favorables auspicios. 
Por otra parte, incluso en la ~poca en que la guerra 
frfa se habfa transformado en un sistema de equilibria 
amenazador, la Sexta Comision, con un gran cono
cimiento de la transitoriedad de las crisis inter
nacionales, continuo sus trabajos sobre la cooperacion 
de los Estados y aprobo el proyecto de resoluci6n 
que paso a ser la resolucion 1815 (XVII). Los hechos 
le dieron la razon. El orador opina que la Sexta 
Comision debe descartar la posibilidad de tomar 
el camino facil de encargar a la Comision de Derecho 
Internacional la redaccion final de los cuatro prin
cipios. En primer lugar esta ultima tiene ya un pro
grama muy recargado; en segundo lugar, esos cuatro 
principios tienen una importancia polftica que no 
cabe desconocer y la decision que se ha de tomar 
no es de caracter puramente t~cnico. Los miembros 
de la Sexta Comision, que representan a sus Gobier
nos, son los que mejor pueden tomar esta decision. 

24. A juicio del representante de Chile, la distri
bucion de estos cuatro principios en dos grupos es 
perfectamente logica. Existe, en efecto, una relacion 
entre la igualdad soberana y la no intervencion, por 
una parte, y la prohibicion del uso de la fuerza y la 
obligaci6n de resolver pacfficamente las controver
sias internacionales, por otra. No se trata de modi
ficar las disposiciones de la Carta, que constituyen 
un marco jurfdico en que han de desarrollarse las 
relaciones entre los Estados, sino unicamente de 
tratar de hacer mas efectiva su aplicacion. A dife
rencia del Pacto de la Sociedad de las Naciones, la 
Carta proclama en su preambulo su fe en la igualdad 
soberana de las naciones, grandes y pequefi.as. Esta 
expresi6n es mas nove do sa que la expresi6n "igualdad 
jurfdica", y mas amplia. No se trata solamente de 
igualdad ante el derecho sino de la afirmacion de 
que los E stados existen como entidades soberanas. 
Otros instrumentos internacionales han sido mas 
prolijos sobre esta cuesti6n; por ejemplo, la Carta 
de la Organizacion de los Estados Americanos, basada 
tambi~n en el principia de la igualdad entre los Esta
dos Miembros. Los artfculos 6 y 7 de esta Carta 
reflejan, en particular, la conviccion juridic a de los 
Estados latinoamericanos sobre elcontenido y alcance 
de este postulado. Una derivaci6n logwa del principia 
de la igualdad soberana es que todos los E stados 
disfrutan de iguales derechos y de igual capacidad 
para ejercerlos. No es posible admitir actualmente 
la existencia de Estados marginales, excluidos del 
disfrute de ciertos derechos. Los siglos XVII y XVIII, 
y aun parte del siglo XIX, conocicron una distinci6n 
segun la cual existfan naciones "fuera de la cris
tiandad", y no pertenecfan ala "familia de naciones". 
Naturalmente, entre parses de culturas y de sistemas 
jurfdicos diferentes no se aplicaban las normas del 
derecho de gentes y la historia de esta epoca abunda 
en intervenciones, empleo de la fuerza y actos de 
pil.lajc contra naciones o grupos humanos sustrafdos 
a los beneficios del derecho internacional. Pero, en 
la actualidad, todas las naciones deben gozar de los 
derechos de los parses independientes, sin distinciones 
basadas en su grado de desarrollo. 

25. El principia de la igualdad soberana implica 
tambi~n que todos los Estados se han de so meter, 
en las mismas condiciones, a las obligaciones del 
derecho internacional. Los parses avanzados no de ben 
ui:iar i:iU poder para sustraerse a estas obligaciones; 
por el contrario, su situaci6n privilegiada les impone 
el deber de cumplir mas escrupulosamente alin las 
normas del derecho internacional. 

26. Del principia de igualdad soberana se deriva no 
solamente que todos los Estados gozan de los mismos 
derechos sino, ademas, que cada Estado ejerce estos 
derechos en las mismas condiciones, sean cuales 
fueren las relaciones de poder que en un momento 
determinado existan entre los Estados interesados. 
En efecto, los derechos vinculados a la categorfa de 
Estados corresponden a todo Estado por el simple 
hecho de su existencia como persona de derecho 
internacional. Es evidente que la eficacia practica 
de estos postulados jurfdicos depende mucho del 
desarrollo del derecho internacional en campos tales 
como los de la prohibici6n del uso de la fuerza o la 
soluci6n pacifica de las controversias. 

27. El principia de la igualdad soberana tiene como 
corolario el derecho de todo Estado a participar en 
la soluci6n de los problemas internacionales. En 
un mundo interdependiente, no puede ser de otro modo, 
pues las consecuencias de las depresiones econ6micas, 
de los deseqmlibrios demograficos y de la miseria 
no se detienen ante las fronteras de los parses pe
quefi.os. Todos los Estados deben tener asimismo 
igual participaci6n en la elaboracion y modificaci6n 
de las reglas de derecho internacional. Para ser 
verdaderamente universal, el derecho internacional 
debe responder a las necesidades de todos los Estados, 
incluidos los nuevos Estados, y su universalidad de
pendera de la universalidad en el procedimiento de 
su elaboraci6n. 

28. El principia de no intervenci6n, proclamado en 
el parrafo 7 del Articulo 2 de la Carta, deriva direc
tamente del principia de igualdad soberana de los 
Estados. Se ha definido la intervenci6n como la in
jerencia de un Estado en los asuntos internos o ex
ternos de otro Estado, con el proposito de obligar 
a este ultimo a actuar de acuerdo con la voluntad del 
primero. Se trata de una verdadera usurpaci6n de 
poderes. Como sucede en todos los parses de Am~ rica 
Latina, en Chile este principia estii muy anclado en 
la. tradici6n. El orador recuerda los esfuerzos des·
plegados por los Estados de America Latina, desde 
19 28, para extraer, formular y codificar este prin
cipio. En la Convenci6n sobre Derechoi:i y Deberes 
de los Estados, adoptada en Montevideo en 1933, se 
prohibio la intervenci6n de un Estado en los asuntos 
internos y externos de otro E stado. Lo mismo cabe 
decir de la Conferencia Interamericana de Consoli
daci6n de la Paz, que se celebr6 en Buenos Aires en 
diciembre de 1936, en la que se previ6 tambi~n que 
en caso de violaci6n de esa regla se celebrara un.l 
consulta entre las partes contratantes para buscar 
un procedimiento de avenimiento pacffico. La Carta 
de la Organizaci6n de los Estados Americanos.?./ 
dispone, en su articulo 15, que ningun Estado o grupo 
de E stados tiene derecho de intervenir, directa o 
indirectamente, y sea cual fuere el motivo, en lo:o> 
asuntos internos o externos de cualquier otro, y que 
este principia excluye no solamente lafuerzaarmada, 
sino tambien cualquier otra forma de injerencia o 
de tendencia atentatoria de lapersonalidaddelEstado, 
ode los elementos polfticos, econ6micos y culturales 
que lo constituyen. El principia de no intervenci6n 
fue reafirmado en la Quinta Reunion de Consulta du 
Ministros de Relaciones Exteriorei:i, celebrada en 
Santiago en 1959, yen la Conferencia Interamericana, 
que se reunira en Quito en 1964, se presentara un 
proyecto de articulado sobre la materia. A juicio del 

3./ UmteJ Nations, Treaty Series, Vol. II 'I (1952), No. !609, p. 12. 
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representante de Chile, el principia de no intervenci6n 
impide la intervenci6n de un Estado en los asuntos 
internos o externos de otro, aunque esa intervenci6n 
sea solicitada por un gobierno establecido. 

29. El oraclor agradece al representante de Checos
lovaquia la contribuci6n que ha aportaclo al debate 
sobre este tema. Celebra que haya tenido en cuet ~a 
ciertas observaciones formuladas por la delegaci6n 
de Chile en el decimoseptimo perfodo de sesiones 
y especialmente que haya incluido en el principia de 
no intervenci6n la prohibici6n de la injerencia en 
las relaciones exteriores de un Estado. En el actual 
perfodo de sesioaes, la Sexta Comisi6n se limitara 
a estudiar cuatro principios. Para examinarlos en 
ulteriores perfodos de sesiones podrfa seleccionar 
los principios enunciados en los incisos ~), ~) y !f) del 
parrafo 1 de la parte dispositiva de la resoluci6n 
1815 (XVII) de la Asamblea General. 

30. Con respecto a la expresi6n "coexistencia pa
cffica" el orador indica que este es un termino 
que se' presta a discusi6n, pero que el no se siente 
atemorizado al usarlo, pues le da un significado eti
mol6g;ico: coexistencia padfica significa vivir juntos 
en paz. La Carta de las Naciones Unidas constituye 
una declaraci6n w1iversal de principios destinados a 
gobernar las relaciones amistosas y de colaborac~6n 
entre los Estados, cualesquiera que fueren sus SIS

temas econ6micos .. 

31. El Gobierno de Chile siempre ha compartido 
este criteria, y el representante de Chile cita a este 
respecto las palabras de bienvenida que dirigiera el 
Presidente Alessandri al Mariscal Tito a la llegada 
de este ultimo a su pafs en visita oficial, en las que 
recalc6 el significado de las relaciones amistosas y 
de cooperaci6n entre dos Estados con distinta estruc
tura econ6mico-soeial. 

32. Por ultimo, el representante de Chile expresa 
su convicci6n de que los principios jurfdicos esta
blecidlos en la Carta que conduzcan al mantenimiento 
de relaciones de amistad y de la cooperaci6n entre 
los Estados miembros pueden y deben ser desarro
lladoe:. 

33. El Sr. URIBE (Colombia) estima que existe un 
estrecho paralelismo entre la justicia y lapaz, entre 
el imperio del derecho y la seguridad, que enaltece 
y torna mucho mas delicada la tarea de las Naciones 
Unidas. Es cierto que, de conformidad con sus ob
jetivos, las Naciones Unidas pueden formular las 
normas consuetudinarias existentes y crear nuevas 
princ:lpios jurfdicos, pero tambien es includable que 
no deben salirse de los lfmites de competencia que 
les impone la Carta. 

Litho in U.N. 

34. A juicio de la delegaci6n de Colombia serfa 
necesario elaborar un tratado universal relativo a la 
soluci6n pacffica de controversias, en el que se codi
ficasen los procedimientos consuetudinarios y se 
formulasen las nuevas normas que se requieren para 
lograr un orden internacional mas firme. Dentro del 
sistema interamericano, el Pacto de Bogota de 1948 
responde a esa necesidad. El orador cree que la Sexta 
Comisi6n deberfa tratar de sentar las bases de un 
estatuto universal de paz, que serfa la consecuencia 
logic a de la prohibici6n del uso de la fuerza en contra 
de la integridad territorial o la independencia polftica 
de cualquier Estado. Dentro de ese estatuto cabrfa 
perfeccionar los medias de conciliaci6n y aprovechar 
sugerencias tales como la que ha hecho el repre
sentante de los Pafses Bajos en la 803a. sesi6n res
pecto de la creaci6n de un centro especializado de 
investigaci6n. El desarrollo del derecho internacional 
no depende de su reiterada consagraci6n te6rica, sino 
mas bien de la creaci6n de instituciones que puedan 
aplicar ese derecho. De ahf que sea necesario amp liar 
la jurisdicci6n obligatoria de la Corte Internacional 
de Justicia, asf como mejorar y acelerar los proce
dimientos arbitrales. La firma del Tratado de Moscu 
por el que se proh:fben los ensayos con armas nu
cleares en la atmosfera, el espacio ultraterrestre y 
debajo del agua, crea una situaci6n particularmente 
favorable para el desarrollo de los principios del 
derecho internacional y para la elaboraci6n de un 
estatuto universal de paz. En este estatuto podrfan 
recogerse buena parte de los preceptos que durante 
el tiempo de vigencia de la Carta se han ido elabo
rando para favorecer la seguridad internacional, y 
en particular ciertas recomendaciones y resoluciones 
de la Asamblea General. 

35. Ta~poco se deberfa abandonar la cuesti6n de 
la agresi6n. Podrfa ser exarriinada de nuevo en rela
ci6n con la posibilidad de violaciones del principia 
de no intervenci6n. 

36. Finalmente, el orador estima que el estudio de 
los principios del derecho internacional referentes a 
las relaciones de amistad y a la cooperaci6n entre 
los Estados no debe encomendarse a la Comisi6n de 
Derecho Internacional, cuyo programa esta ya muy 
recargado. El estudio a fonda de estos principios 
deberfa confiarse a grupos de trabajo creados en el 
seno de la propia Sexta Comisi6n. Sabre este par
ticular el representante del Ecuador ha formulado 
observaciones rnuy interesantes. 

37. Para finalizar, el representante de Colombia 
reafirma la adhesi6n de su pafs a los altos principios 
de derecho internacional que favorecen el imperio 
de la justicia y de la paz. 

Se levanta la sesi6n a las 13.10 horas. 
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