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TEMA 7l DEL PROGRAMA 

Examen de los principios de derecho internacional 
referentes 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 
y 3, A/C.6/L.535, A/C.6/L.537) (continuaci6n) 

1. El Sr. STELMASHOK (Republica Socialista SovH§
tica de Bielorrusia) dice que el tema que la Comisi6n 
esta considerando es sumamente importante; en las 
condiciones actuales, las Naciones Unidas no podrfan 
tener una tarea mas urgente que la de asegurar las 
relaciones de amistad y la cooperaci6n entre los 
Estados. Para lograrlo es necesario que los Estados 
Miembros procuren hallar puntas de acuerdo mas 
bien que de desacuerdo. La formulaci6n mas clara y 
mas precisa posible de los principios fundamentales 
del derecho internacional contemporaneo beneficiara 
a todos los pafses amantes de la paz; la vaguedad y 
la falta de precisi6n facilitan la arbitrariedad y los 
actqs de agresi6n. En el mundo contemporaneo es 
esencial que los problemas fundamentales de la vida 
internacional sean resueltos partiendo de los prin
cipios de la coexistencia pacffica. Algunos repre
sentantes parecen hallar inaceptable esta ultima 
expresi6n; pero en nada se diferencia de la frase 
"principios de derecho internacional referentes a 
las relaciones de amistad y a la cooperaci6n entre 
los Estados" y significa en realidad la existencia 
de un derecho internacional obligatorio para todos 
los Estados que hace posible la coexistencia pacffica 
entre pafses con sistemas sociales y econ6micos 
diferentes. 

2. El representante de la Republica Socialista Sovie
tica de Bielorrusia se refiere a los cuatro principios 
cuyo estudio se ha encomendado a la Comisi6n en 
virtud de la resoluci6n 1815 (XVII) de la Asamblea 
General, y sefiala que en una epoca en que el uso de 
las armas nucleares puede producir el aniquilamiento 
universal, la codificaci6n del principia de la prohi
bici6n de recurrir a la amenaza o al uso de la fuerza 
es una cuesti6n apremiante y vital. Es tambien de la 
mayor importancia que el principia del arreglo pacf
fico de las controversias sea formulado mas explf
citamente. No hay ninguna c:ontroversia internacional 
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que no pueda ser resuelta por alguno de los medios 
especificados en la Carta, el mas efectivo de los 
cuales es la negociaci6n directa; pero sera necesario 
establecer claramente que el metodo que se escoja 
ha de ser aceptado de comun acuerdo por los Estados 
interesados. El principio de la no intervenci6n en los 
asuntos internos de los Estados es ya una norma 
general de derecho internacional y su aplicaci6n es 
requisito previa para el mantenimiento de relaciones 
de amistad entre los Estados. Ese principia fue in
cluido en uno de los primeros decretos de la Union 
Sovietica, la Declaraci6n de clerechos de los pueblos 
rusos de 1917, e incorporado posteriormente a la 
polftica exterior sovietica. Es uno de los dogmas 
fundamentales de la Carta y esta inextricablemente 
ligado al principia de la libre determinaci6n de los 
pueblos. Cuando se formule el principia de la no 
intervenci6n se debera prestar la debida atenci6n a 
las diversas formulaciones contenidas en los tratados 
multilaterales, en resoluciones de la Asamblea Gene
ral y en otros instrumentos internacionales. Final
mente, el principia de la igualdad soberana de los 
Estados es esencial para que haya cooperaci6n entre 
los Estados y de primordial importancia para las 
relaciones entre Estados con estructuras polfticas 
diferentes y entre las naciones mas poderosas y los 
nuevas Estados independientes. La Declaraci6n con
tenida en el comunicado final de la Conferencia de 
parses de Africa y de Asia, celebrada en Bandung, 
ha demostrado que esos nuevas Estados estan de
cididos a lograr completa indepenclencia y derechos 
soberanos e iguales. La formulaci6n que se adopte 
debera poner bien en clara que la igualdad deriva 
de la soberanfa y que todos los Estados tienen igual 
derecho a participar en las relaciones internacionales. 

3. La estrecha interrelaci6n de los cuatro principios 
que se estan examinanclo se refleja en las Decla
raciones de Bandung, de los Jefes de Estaclo y de 
Gobierno de pafses no alineados, emitida en ocasi6n 
de la Conferencia de Belgrado, y en la Carta de la 
Organizaci6n de la Unidad Africana. La delegaci6n de 
Bielorrusia considera que el primer paso deberfa 
ser su formulaci6n por un grupo de trabajo sobre la 
base del proceclimiento propuesto por Checoslovaquia 
(A/C.6/L.528). La adopci6n de un proyecto de decla
raci6n que incluya los cuatro principios a tiempo para 
el Afio de la Cooperaci6n Internacional contribuira 
en gran medida al afianzamiento del clerecho inter
nacional. 

4. El Sr. MOLINA (Venezuela) dice que, con su 
resoluci6n 1815 (XVII), la Asamblea General ha dado 
a la Sexta Comisi6n un mandata que supone una grave 
responsabilidad. Afortunadamente, gracias ala mejora 
en las relaciones internacionales debida, entre otras 
cosas, a la firma del Tratado por el que se prohiben 
parcialmente los ensayos con armas nucleares, cabe 
esperar que la Comisi6n pueda adoptar conclusiones 
que fortalezcan los principios de derecho internacional 
y contribuir asr a consolidar la paz mundial. 

A/C.5/SR.820 
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5. El representante de Venezuela ruega a los miem
bros de la Com:lsi6n que discutan sus diferencias 
sobre el tema que se estA considerando con Animo 
de e:fectiva cooperaci6n, buena voluntad y buena fe. 
El trAgico suceso en el que pocos dfas atra.s perdiera 
la vida un gran estadista, el Presidente de 10s Estados 
Unidos de Am~riea, obliga a la reflexi6n serena; y 
ahora mAs que nunca se debe hacer todo lo posible 
en pro de un entendimiento amistoso. 

6. Los cuatro pr:lncipios que la Comisi6n ha escogido 
para iniciar su estudio son de capital importancia 
para Venezuela porque forman parte de su tradici6n 
de naci6n dedicada a la paz, la libertad y la demo
cracia, Ya en 1826 Colombia, Centroamerica, Peru 
y los Eshdos Unidos Mexicanos habfan firmado en 
PanamA un tratado en el cual se hablaba de la soluci6n 
amigable de las eontroversias, de la prohibici6n de 
recurrir a la fuerza hasta no haber agotado todos 
los medios posibles de soluci6n, de la garantra mutua 
de la integridad territorial y de la no intervenci6n 
en el ejercicio de la soberanfa por las partes. 

7. La igualdad soberana de los Estados es un prin
cipia fundamental de las Naciones Unidas; en virtud 
de la Carta, independiente:nente del regimen especial 
establecido en su Artfculo 27, todos los Estados 
Miembros tienen la misma capacidad en cuanto a 
derechos y obligaciones. Al estudiar el principia de 
la igualdad serA de gran ayuda tener en cuenta no 
s6lo las disposicilones del artrculo 6 de la Carta de 
la O:rganizaci6n cle los Estados Ame:ricanos JJ don de 
se confirma la igualdad plena de los signatarios como 
personas de derecho internacional, sino tambi{m la 
forma en que ese principio ha sido interpretado en 
la practica por los Estados nuevos y antiguos en sus 
relaeiones recfprocas. Como muestran las aetas de 
la Conferencia de las Naciones Unidas sobre Orga
nizac:i6n Internacional, c:elebrada en San Francisco, 
la expresi6n incluye los conceptos de igualdad jurf
dica, goce de derechos inherentes a la soberanfa, 
respeto de la personalidad de los Estados y de su 
integridad territorial e independencia polftica, y 
cumplimiento de los compromisos internacionales. 

8. El principia de la no intervenci6n establecido en 
el p[trrafo 7 del Artrculo 2 de la Carta es evidente
mente aplicable a las relaciones entre los Estados 
Miembros, como tambi{m a las relaciones entre las 
Naciones Unidas y sus Miembros. Este principia es 
uno de los elementos bAsicos de la polftica exterior 
venezolana y ha sido consagrado en el artrculo 15 de 
la Carta de la Organizaci6n de los Estados America
nos. El estudio que la Comisi6n haga de esta cuesti6n 
podrfa muy bien incluir puntos como el significado y 
alcance de la inte:rvenci6n, la definici6n de los "asun
tos que son eseneialmente de la jurisdicci6n interna 
de los Estados", la interpretaci6n de las disposiciones 
del parrafo 7 del Artfculo 2 referentes ala aplicaci6n 
de medidas coerc:itivas y cierta consideraci6n de los 
diversos tipos de intervenci6n. Venezuela estima que 
en relac:i6n con este ultimo punto la intervenci6n 
ideol6gica deberfa ser objeto de un detenido examen 
por constituir en realidad una violaci6n del derecho 
sagrado de una comunidad a vivir conforme a su 
prop:la tradici6n y a su propio concepto de la con vi
venc:la interna. 

9. Su delegaci6n com parte la opini6n de que la pro
hibici6n de recurrir a la amenaza o al uso de la fuerza 
enunciado en el parrafo 4 del Artfculo 2 de la Carta 

lJ Naciones Unidas, Treaty Series, Vol. 119, 1952, No. 1609. 

es la defensa mayor que existe en el terreno jurfdico 
contra la posibilidad de una nueva guerra mundial y 
comprende, por consiguiente, cuan compleja es la 
tarea de codificar o hasta de elaborar ese principio. 
La Comisi6n debe preguntarse hasta qu~ punto es 
aconsejable siquiera tratar de interpretarlo. Esa 
interpretaci6n exigira que se de adecuada respuesta 
a las preguntas siguientes: i.que debe entenderse 
por amenaza o uso de la fuerza ?; i.esa frase incluye 
el caso del uso de la fuerza por un Estado en sus 
relaciones internas o es aplicable unicamente, con
forme a la expresi6n de la Carta, a las "relaciones 
internacionales" ?; y i.c6mo se ha de definir la agre
si6n indirecta? 

10. El repudio de la fuerza como instrumento para 
resolver las controversias implica la aceptaci6n del 
principia del arreglo pacffico por los medios enu
merados en el Articulo 33 de la Carta. Venezuela 
apoya la f6rmula propuesta anteriormente en el curso 
del debate y tendiente a dar efecto inmediato a dicho 
principia en disposiciones especiales de pactos bila
terales o multilaterales. 

11. En su resoluci6n 1815 (XVII), la Asamblea General 
resolvi6 iniciar un estudio de los cuatro principios 
que 8.caba de examinar el orador. No se trata de 
concluir ese estudio en un plazo determinado, porque 
por su misma fndole la tarea requerirA tiempo, es
tudio y observaci6n constante. El debate general, que 
se va acercando a su fin, representa s6lo el comienzo 
de la tarea confiada a la Comisi6n por la Asamblea. 
E s necesario examinar cuidadosamente las muchas 
opiniones expuestas y no se han de tomar decisiones 
precipitadas sobre cuestiones de fondo, pero tampoco 
debera la Comisi6n examinar el tema en forma tal 
que los resultados prActicos brillen por su ausencia. 
Su delegaci6n considera que corresponde establecer 
un comite especial formado por juristas de reconocida 
competencia en derecho internacional designados por 
los Estados Miembros, a fin de que comiencen a tra
bajar inmediatamente despues de la clausura del 
actual perfodo de sesiones para preparar un informe 
que sera examinado en el decimonoveno perfodo de 
sesiones de la Asamblea General. El comite, cuyos 
miembros serfan escogidos sobre la base de una 
equitati va representaci6n geogr&fica y debe rAn repre
sentar los principales sistemas jurfdicos del mundo, 
habra de tener en cuenta la vasta documentaci6n 
preparada por la Secretarfa, la prActica de las Nacio
nes Unidas, las observaciones de los Gobiernos, las 
opiniones expuestas en el debate y los instrumentos 
internacionales tales como la Carta de la Organiza
ci6n de los Estados Americanos, la Carta de la Orga
nizaci6n de la Unidad Africana, la Declaraci6n de 
Bandung y la Declaraci6n de Belgrado. Su delegaci6n 
desea expresar su agradecimiento a la delegaci6n 
de Checoslovaquia por sus valiosas sugestiones prac
ticas acerca del procedimiento (A/C.6/L.528), y a 
los autores de las observaciones que se hacen en el 
documento A/C.6/L.531. 
12. El Sr. ALFONSO (Cuba) dice que satisface mucho 
a su delegaci6n que la Sexta Comisi6n este empenada 
seriamente en la consideraci6n del tema que la ocupa; 
su pafs es uno de los mAs interesados en asegurar el 
mantenimiento efectivo de lapaz y la seguridad inter
nacionales. Los cuatro principios que se est[tn estu
diando han sido siempre los principios rectores en 
las relaciones de Cuba con otros Estados. Asf, en la 
declaraci6n que hiciera en el decimoseptimo perfodo 
de sesiones de la Asamblea General (1145a. sesi6n 
plenaria), el Presidente de Cuba declar6 que la polrtica 
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exterior de dicho pafs se asentaba en los principios 
de no intervenci6n, de la libre determinaci6n de las 
naciones, de la igualdad soberana de los Estados, 
de la libertad de comercio, de la soluci6n de los 
litigios internacionales mediante negociaciones y de 
la coexistencia pacffica con todos los pueblos del 
mundo. Su propia experiencia ha dado a Cuba la firme 
convicci6n de que el estricto cumplimiento de esos 
principios es la mejor garantfa de la paz y la segu
ridad internacionales y, por consiguiente, de la super
vivencia del genera humano. 

13. Dos factores esenciales han hecho ala vez posible 
y necesario que por primera vez se este debatiendo 
con posibilidades de exito en la Sexta Comisi6n la 
cuesti6n que se tiene a examen. En primer termino, 
las fuerzas de la paz sin duda alguna son hoy en el 
mundo mas fuertes que las que a ellas se oponen. 
Esto obedece a diversas razones: una tercera parte 
de la poblaci6n mundial vive bajo un sistema socia
lista, que sigue una polftica de paz; la comunidad de 
naciones incluye ahara docenas de Estados que por 
primera vez hablan con voz propia en los asuntos 
internacionales; y muchos otros pafses que no se 
encuentran en ninguno de los dos casas anteriores 
han comprendido ya que los avances en la tecnica 
de la guerra no dejan a la humanidad mas disyuntiva 
que convivir en paz o desaparecer. En segundo lugar, 
los principios que se estan examinando se encuentran 
implfcita o explfcitamente contenidos en la Carta de 
las Naciones Unidas y, por consiguiente, todos los 
Miembros estan obligados a respetarlos; pero, desa
fortunadamente, no es esto bastante, como lo prueba 
la experiencia, para asegurar el lagro del objetivo 
cardinal de las Naciones Unidas, es decir el mante
nimiento de la paz y de la seguridad internacionales. 
l'or esa raz6n la Asamblea General dispone en el 
parrafo 2 de la parte dispositiva de su resoluci6n 
1815 (XVII) que el estudio se hara con miras a ase
gurar la aplicaciCm mas eficaz de esos principios. 

14. Cuando se firm6 la Carta de las Naciones Unidas 
las circunstancias polfticas del momenta permitiero~ 
que se plasmaran en forma te6rica los principios 
que debfan regir la coexistencia pacifica entre los 
Estados, independientemente de la organizaci6n in
terna de los mismos, la elecci6n de la cual quedaba 
reservada a cada Estado como atrilmto de su sobe
ranfa. Tal vez el mayor merito de la Carta sea esa 
garantfa del respeto igual para todos los Estados, sea 
cual fuere la forma de desarrollo que escojan. Pero 
en los anos que siguieron a la segunda guerra mundial 
pudo verse que la aplicaci6n priictica de esos prin
cipios era otra cuesti6n. La paz es indivisible y la 
responsabilidad por mantenerla es colectiva. No es 
posi.ble mantener la paz unicamente con el concurso 
de algunos Estados, aunque estos constituyan la ma
yor!a, ni puecle aceptarse la coexistencia en unos 
casas y no en otros. En ese lapso postbelico qued6 
demostrado fehacientemente que algunos Estados se 
resisdan a llcvar a la practica las obligaciones de 
clerecho que habfan asumido en virtue! de la Carta. 
La crisis de la legalidad internacional ha sido tal 
vez el rasgo mas caracterfstico de los anos de post
guerra, y es lo que cia enorme urgencia al tema so
metido a la Comisi6n. La mayor pujanza de las fuerzas 
fa vorables a la coexistencia pacffica no significa que 
sus aclversarios hayan desapareciclo o renunciado a 
sus practicas; asf, aun cuando se reforzara esa le
galiclacl podrfaL subsistir las tentativas de violar 
dichos principios. Esto debe scrvir de estfmulo a la 
Cornisi6n para intensificar sus esfuerzos a fin de 

que las Naciones Unidas adopten una codificaci6n 
clara y definitiva de los principios, que no s6lo deje 
~enos . brechas para el ataque encubierto a la lega
lldad smo que exponga tambien ante la opini6n publica 
a sus posibles violadores, esto clara esta, a reserva 
del deber de cada pueblo de la defensa concreta de 
esos principios en cada oportunidad en que ello se 
requiera. 

15. En cuanto a la forma en que la Comisi6n debe 
cumplir el mandata que se le da en la resoluci6n 
1815 (XVII) de la Asamblea General, el orador ad
vierte dos sfntomas alentadores en los trabajos 
realizados hasta el presente. En pnmer lugar, la 
Comisi6n ha comprendido que un estudio exclusiva
mente tecnico no la llevarfa a nada practico. La im
portancia jurfdica del desarrollo progresivo y la 
codificaci6n de los principios relativos a la coexis
tencia pacffica entre los Estados es determinada por 
las repercusiones polfticas que su observancia o 
su incumplimiento tienen para toda la comunidad 
internacional. Por consiguiente, para agotar las posi
bilidades que brinda el tema, la Comisi6n debera 
continuar desarrollandolo con un criteria polftico, 
aunque sin descuidar por ello la tecnica jurfdica. 
Su delegaci6n comparte por entero los puntas de 
vista expuestos por los representantes de Chile y de 
Ceilan en las sesiones 804a. y 805a., respectivamente; 
y lo correcto de esa apreciaci6n queda confirmado 
por el hecho de que los antecedentes mas inmediatos 
de la resoluci6n 1815 (XVII) son dos resoluciones 
recomencladas por las comisiones polfticas de la 
Asamblea, las resoluciones 1236 (XII) y 1301 (XIII). 
En segundo lugar, la mayorfa de las delegaciones 
han comprenclido la necesidacl de que el estudio se 
refiera a los cuatro principios, no s6lo por la eviclente 
interrelaci6n de los mismos sino tambien porque un 
estudio por separado supondrfa una dilaci6n innece
saria del lagro de resultados concretos; y la de mora 
serfa incompatible con el espiritu del mandata de la 
Comisi6n y la impnrtancia de los propios principios. 

16. La Asamblea General ha pedido a la Comisi6n 
que inicie un estuclio de los principios con miras a 
su desarrollo progresivo y a su codificaci6n; la mejor 
forma de cumplir la tarea encomenclada serfa reclactar 
un documento que incluyera los puntos siguientes: 
primero, una formulaci6n precisa y detallada de los 
cuatro principios, a tono con las condiciones del 
mundo actual; segundo, una petici6n a todos los Esta
dos de que se atengan a la estricta observancia de 
los mismos en sus relaciones con los demiis Estados; 
y tercero, el reconocimiento expUcito de que la vio
laci6n cle cualquiera de esos principios pondrfa en 
peligro la paz y la seguridad internacionales. En 
cuanto a la forma del documento, su delegaci6n con
sidera que una declaraci6n llenarfa las necesidades 
mfnimas del mom en to actual; las exposiciones de los 
representantes de Checoslovaquia (802a. sesi6n) e 
Indonesia (809a. sesi6n) han confirmado la opini6n 
de su delegaci6n sabre las ventajas que ofrecerfa 
un documento de ese tipo, por lo menos como paso 
inicial. La forma en que la Declaraci6n sabre la 
concesi6n de la independencia a los pafses y pueblos 
coloniales (resoluci6n 1514 (XV)) revitaliz6 el prin
cipia de la libre determinaci6n de los pueblos, de
muestca en forma clara los meritos de clicho metoda. 

17. El representante de Cuba apoya la sugesti6n 
hecha por el representante de Afganistan (804a. se
si6n) tendiente a que, inmediatamente despues de 
terminado el debate general, se crec un grupo en
cargado de enunciar los cuatro principios. El grupo 
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debera procurar sobre todo codificar los principios. 
Ha de ser suficientemente grande como para permitir 
una representaci6n geografica adecuada y sus miem
bros deberan ser designados, no a trtulo personal, 
sino como representantes de los Estados Miembros. 

18. El representante de Cuba desea exponer la opinion 
de su Gobierno acerca del significado y el alcance 
de los cuatro principios. Esos juicios se basan en 
la propia experiencia de Cuba en los ultimos afios 
con el Gobierno de los Estados Unidos, que propor
ciona un excelente ejemplo del peligro que corren 
la paz y la seguridad internacionales cuando no se 
observan estrictamente esos principios. 

19. La consagraci6n del primer principia en el 
parrafo 4 del Artfculo 2 de la Carta de las Naciones 
Unidas esta en armonfa con el objetivo del septimo 
piirrafo del preambulo: asegurar que no se usara 
la fuerza armada sino en servicio del interes comun. 

20. Toda amenaza o uso de la fuerza por parte de 
un Estado en sus :relaciones inte:rnacionales, en forma 
incompatible con alguno de los p:rop6sitos de la Orga
nizaci6n establecidos en el Artrculo 1, y que si:rva 
para imponer sus intereses individuales, debera re
putarse como la mas seria violaci6n de la paz y la 
seguridad colectivas. El desarrollo tecnico de la 
producci6n armamentista desde que se adopt6 la 
Carta hace cada vez mas necesario y apremiante 
el acatamiento estricto de ese principia, ya que su 
violaci6n podrfa tener horrendas e incalculables 
consecuencias. 
21. El texto del p~.rrafo 4 del Articulo 2 implica que 
la amenaza o el uso de la fuerza va siempre destinado 
directa o indirectamente a violar la integridad terri
torial o la independencia polftica de un pars. Por 
ello, en casi todos los casos la amenaza o el uso de 
la fuerza como arma poHtica, al margen de los pre
ceptos de la Carta, representa una infracci6n al 
principio de la no intervenci6n. 

22. Las disposiciLones del parrafo 4 del Artfculo 2 no 
dejan lugar a dudas de que, solamente en dos casos, 
los lVIiembros de las Naciones Unidas podrfan recurrir 
a la fuerza, a saber: cuando, previa decisi6n del 
Consejo de Seguridad y la negociaci6n de los acuerdos 
necesarios, se decida una acci6n colectiva en caso 
de quebrantamiento de la paz o de actos de agresi6n 
(Artrculos 42 y 43 de la Carta); y cuando un Estado 
Miembro de las Naciones Unidas ejerza su derecho 
inherente de leg!ltima clefensa dado el caso de que 
prev:iamente se haya producido un ataque armada 
contra el y en tanto el Consejo de Seguridad no tome 
las medidas necesarias para remecliar esa situaci6n 
(Articulo 51). El Artfculo 51 ha dado lugar a ciertas 
interpretaciones err6neas de algunos Estados; pero 
ning(m malabarismo intelectual autoriza a formular 
interpretaciones extensivas del principia de legrtima 
defensa que ignoren el genuino significado de dicho 
principia. El representante de Cuba suscribe entera
mente las palabras del representante de Ceilan (805a. 
sesi(m) que puso en guardia contra esas elaboraciones, 
que han sido usadas por naciones poderosas como 
pretexto para invadir territorios de otros parses mas 
clebiles. Una inte:rpretaci6n extensiva del Articulo 51 
puede facilmente convertirse en un arma pseudo
jurfdica para perpetrar la agresi6n, Admitir que el 
juicio unilateral de un Estado de que existen condi
ciones que ponen en peligro sus intereses particulares 
le autoriza a recurrir al uso o amenaza de la fuerza 
por sr 0 por intermedio de sus aliados equivalclrfa 
a legitimar las guerras de agresi6n o lo que se ha 

dado en llamar la guerra preventiva. En 1939 se 
utiliz6 ese mismo argumento para desencadenar la 
segunda guerra mundial. 
23. Su delegaci6n comparte sin reserv::~s las ob
servaciones del representante de Argelia, en la 809a. 
sesi6n, acerca de las guerras de liberaci6n nacional; 
en esos conflictos los transgresores del principia 
son las Potencias coloniales, que mediante la amenaza 
o el uso de la fuerza procuran negar el derecho de 
libre determinaci6n de los pueblos oprimidos. Pre
tender que un pueblo que toma las armas para lograr 
su independencia polrtica viola el principio que exa
minamos es tergiversar absolutamente el espfritu de 
la Carta. 

24. El repudio legal de la fuerza comprende no s6lo 
el uso de las fuerzas armadas de un Estado sino 
tambien varias otras formas de utilizar la fuerza 
como instrumento de polftica internacional. Se aplica 
tambien al entrenamiento, financiamiento y armamento 
de efectivos militares por parte de las fuerzas arma
das de un Estado con objeto de tratar de reemplazar 
sistemas econ6micos y sociales que no son del agrado 
de dicho Estado. Esas tropas son indudablemente 
instrumentos del pafs sin cuyas armas y preparaci6n 
no hubiera sido posible intentar el ataque. El repudio 
de la fuerza comprende tambien las actividades de 
ciertas dependencias administrativas que, aunque no 
esten aparentemente adscritas a ninguna rama re
conocida de las fuerzas militares de un Estado, tienen 
los mismos contactos y facilidades que las fuerzas 
armadas regulares del mismo para obtener material 
belico y fomentar actos subversivos en otros Estados; 
puede citarse como ejemplo la Agencia Central de 
Inteligencia de los Estados Unidos de America, cuyas 
actividades en Cuba y en muchos otros pafses son 
bien conocidas. 

25. El bloqueo contra un Estado Miembro establecido, 
no como una medida de seguridad colectiva adoptada 
por el Consejo de Seguridad en virtue! del Articulo 42 
de la Carta, sino unilateralmente por parte de un 
Estado, como arma en sus relaciones con el Estado 
victima del bloqueo, no s6lo afecta al Estado contra 
el cual se em plea directamente sino que viola tambien 
la libertad de los mares, que es una norma de derecho 
de importancia fundamental para todos los miembros 
de la comunidad internacional. Las gravfsimas con
secuencias de esta quiebra del principia, quec!aron 
demostradas por las dramaticas circunstancias que 
vivi6 el munclo en el mes de octubre de 1962. 

26. Es necesario tambiEm impedir el desarrollo de 
condiciones que favorezcan el recurso a la amenaza 
o el uso de la fuerza. La codificaci6n propuesta de
berra incluir una energica condenaci6n, tanto de la 
carrera armamentista como de todo tipo de propaganda 
belica; ello coadyuvarfa a evitar situaciones que, 
cuando se materializan, son mucho mas diffciles de 
controlar. En los ultimos afios se han poclido ver 
campanas de publicidad encaminaclas a justificar y 
estimular invasiones de Cuba y a defender un ataque 
nuclear como forma de solucionar ciertos problemas 
internacionales. 

27. El segundo principia es la otra cara de la moneda 
con respecto al primero. La Carta declara, en el 
parrafo 3 de su Artfculo 2, que todos los Estaclos 
Miembros deben resolver sus controversias inter
nacionales por medios pacfficos y no deja la menor 
duda cle que si no se hace asf se pondran en peligro 
la paz y la seguridad internacionales y tambien la 
justicia. El Capftulo VI de la Carta esta consagrado 
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a los medias de dar cumplimiento a esa obligaci6n. 
El Articulo 33 pone bien en clara que los esfuerzos 
de las partes para hallar una soluci6n son la mejor 
forma de poner fin a una situaci6n que ponga en 
peligro la paz internacional. 

28. El mismo Artrculo ofrece una amplia gama de 
posibles soluciones por la vfa pacffica de los con
flictos internacionales. No cabe duda de que algunos 
Estados manifestaran preferencia por ciertos sis
temas. Su delegaci6n comparte la opini6n del repre
sentante de Checoslovaquia de que la negociaci6n 
directa es la mas importante vfa para la soluci6n de 
las controversias. La raz6n principal es la relaci6n 
estrecha que existe entre la negociaci6n directa y el 
problema de la igualdad soberana de los Estados. 
Las ventajas de los demas medias enumerados en el 
Artfculo 33 han quedado demostradas en multiples 
ocasiones; pero es bien clara que la negociaci6n 
directa entre las partes es el media que dara mas 
fuerza al principia de la igualdad soberana. El solo 
hecho de que las partes en una controversia muestren 
que estan dispuestas a negociar implica respeto mutua 
y crea una atm6sfera favorable para la busqueda de 
soluciones. Por el contrario, el rechazo sistematico 
d8 la negociaci6n por cualquiera de las partes implica 
una evidente subvaloraci6n hacia las demas partes y 
en la mayorfa de los casas suele ser el preludio de 
la practica intervencionista. 

29. Es ampliamente conocida la polftica de Cuba de 
procurar solucionar sus problemas por medias pacf
ficos, en particular en el caso de sus divergencias 
con los Estados Unidos de Ami§rica. Pueden citarse 
como expresiones de esa polftica el discurso del 
Ministro cubano de Relaciones Exteriores pronunciado 
en ocasi6n de la Sl§ptima Reuni6n de Consulta de 
Ministros de Relaciones Exteriores de los Estados 
Americanos, celebrada el 22 de agosto de 1960; la 
declaraci6n del Primer Ministro de Cuba ante la 
Asamblea General, en su 872a. sesi6n plenaria, el 
26 de septiembre de 1960; y las palabras dirigidas 
a la Asamblea General, en su 1145a. sesi6n plenaria, 
por el Presidente de Cuba, el 8 de octubre de 1962. 
Ademas, el 22 de febrero de 1960, el Gobierno cubano 
notific6 al Gobierno de los Estados Unidos su decisi6n 
de designar una comisi6n con plenos poderes para 
comenzar a negociar las diferencias existentes entre 
ambos pafses. Es bien conocido el resultado de esa 
iniciativa. 

30. Algunos Estados han insistido en sus observa
ciones (vease A/5470 y Add.1 y 2) en la necesidad 
de fomentar la jurisdicci6n obligatoria de la Corte 
Internacional de Justicia; pero, el hecho de que mu
chos Estados hayan hecho reservas con respecto a 
la jurisdicci6n obligatoria de la Corte limita de 
antemano la utilidad de ese procedimiento. Ademas, 
algunos de los Estados que ahara propician el recurso 
a la Corte en la 998a. sesi6n del Consejo de Seguridad, 
el 23 de marzo de 1962, se opusieron a la propuesta 
del Gobierno de Cuba de pedir una opinirm consultiva 
a la Corte sabre la validez jurfdica de las resolu
ciones adoptadas en la Octava Reuni6n de Consulta 
de Ministros de Relaciones Exteriores de los Estados 
Americanos. 

31. En la 814a. sesi6n, la representante de los 
Estados Unidos dijo que el artfculo 20 de la Carta 
de la Organizaci6n de los Estados Americanos im
ponfa a dichos Estados la obligaci6n de someter las 
controversias internacionales que pudieran surgir 
entre ellos a los procedimientos pacfficos previstos 

en la Carta de la Organizaci6n de los Estados Ameri
canos antes de someterlos al Consejo de Seguridad 
de las Naciones Unidas. Los representantes de los 
Estados Unidos sostuvieron la misma posici6n en los 
debates del Consejo de Seguridad sabre la cuesti6n 
de Guatemala, en 1954, y con respecto a las quejas 
de Cuba, en estos ultimos afios. El Gobierno de Cuba 
rechaza esa opini6n, porque el artfculo 20 de la Carta 
de la OEA debe interpretarse de conformidad con 
otras disposiciones de dicha Carta y de la Carta de 
las Naciones Unidas. El Artfculo 34 y el parrafo 1 
del Artrculo 35 de la Carta de las Naciones Unidas 
disponen que el Consejo de Seguridad podra investigar 
toda controversia o toda situaci6n susceptible de con
ducir a fricci6n internacional y que todo Miembro de 
las Naciones Unidas podra llevar cualquier contro
versia o cualquier situaci6n de dicha naturaleza a 
la atenci6n del Consejo de Seguridad ode la Asamblea 
General. Ademas, el Artrculo 103 dec lara que en caso 
de conflicto entre las obligaciones contrafdas por los 
Miembros de las Naciones Unidas en virtue! de la 
Carta y sus obligaciones contrafdas en virtue! de 
cualquier otro convenio internacional, prevaleceran 
las obligaciones impuestas por la Carta; y el ar
tfculo 102 de la Carta de la Organizaci6n de los 
Estados Americanos establece que ninguna de las 
estipulaciones de dicha Carta se interpretara en forma 
que menoscabe los derechos y obligaciones de los 
Estados Miembros de acuerdo con la Carta de las 
Naciones Unidas. En el debate que en mayo de 1963 
consagr6 el Consejo de Seguridad a la cuesti6n entre 
Haitf y Santo Domingo, el representante de Brasil 
sostuvo la misma tesis que la delegaci6n de Cuba, al 
declarar en la 1036a. sesi6n, el dfa 9 de dicho mes, 
que "el articulo 20 de la Carta de la Organizaci6n de 
los Estados Americanos no estipula que un Estado 
Miembro deb a aguardar por la acci6n de la organi
zaci6n regional", y que "la Carta de las Naciones 
Unidas no priva a un miembro de la Organizaci6n 
de los Estados Americanos del derecho a acudir en 
cualquier momenta al Consejo de Seguridad, sabre el 
cual recae la "responsabilidad primaria" por el 
mantenimiento de la paz y de la seguridad". La inter
pretaci6n contraria llevarfa a la absurda conclusi6n 
de que, porque un Estado es miembro de una orga
nizaci6n regional sufre una capitis diminutio al no 
poder ejercitar sus derechos plenos como Miembro 
de las Naciones Unidas. Las partes en una contro
versia tienen perfecto derecho a escoger entre acudir 
a la organizaci6n regional o acudir a las Naciones 
Unidas. 

32. El principia de la no intervenci6n en los asuntos 
que son de la jurisdicci6n interna de otros Estados 
es muy caro a los pafses de America Latina, cuya 
historia diplomatica completa podrfa caracterizarse 
como una lucha para asegurar el reconocimiento de 
dicho principia en forma contractual. La intervenci6n 
podra asumir muchas formas, pero en cualquiera de 
ellas representa un ataque directo a la igualdad sobe
rana de los miembros de la comunidad internacional. 
Es lamentable que la Carta de las Naciones Unidas 
no sea tan clara sobre la cuesti6n de la no interven
ci6n como los artfculos 15 y 16 de la Carta de la 
Organizaci6n de los Estados Americanos; pero la 
aparente falta de claridad de la Carta de las Naciones 
Unidas es facilmente comprensible si se pregunta 
c6mo es posible concebir que lo que se prohfbe ex
presamente a la Organizaci6n, en el parrafo 7 del 
Artfculo 2, pueda estar justificado como conduuta de 
un Estado en forma individual. Esta pregunta no re
presenta un intento de "interpretar" la Carta y mucho 
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menos de enmendarla. Mucho se ha escrito sobre la 
dificultad de inte:rpretar o definir la intervenci6n. La 
delegaci6n de Cuba considera que la intervenci6n puede 
ser acertadamente definida como el intento, logrado 
o no, por parte de un Estado o grupo de Estados d8 
substituir total o parcialmente la facultad de decisi6n 
de otro u otros Estados por la suya propia, y puede 
en consecuencia producirse tanto en los asuntos 
internos como en los externos de estos ultimos. En 
el orden interno la soberanfa o poder de decisi6n de 
un Estado abarca el derecho y la facultad de darse 
el sistema politico, econ6mico y social que se con
sidere mas apropiado para el pafs, el ejercicio efec
tivo de la soberanfa permanente sobre sus recursos 
naturales y el clerecho a afirmar esos principios 
mediante la legislaci6n nacional y los 6rganos judi
ciales. En el plano internacional la soberanfa abarca 
el derecho a participar en los acuerdos internacio
nales, el derecho a establecer relaciones diplomaticas 
con cualquier pa.ls y otros. Un estuclio del principio 
de Ia no intervenci6n no podrfa ser completo si no 
incluyera el examen de los diversos medios a que 
puede recurrir tm Estado poderoso para intervenir 
en los asuntos de un Estado mas pequeno aparte del 
uso o la amenaza de la fuerza. Deben tenerse bien 
presentes los eeon6micos tales como la supresi6n 
de los mercados, la implantaci6n de embargos a las 
importaciones o expori<'lciones del o al pafs en que 
se interviene, y las presiones sobre terceros Estados 
para impedir que los buques o aeronaves de ()stos, 
toquen los puertos de aquel. La agresi6n econ6mica 
puede resultar en ciertas circunstancias tan efectiva, 
y sobre todo menos costosa y aparente que la inter
venci6n armada. Cuba ha conocido toclas estas va
riantes provenientes de otro Estado Miembro, es 
decir, de los Estados Uniclos de Am()rica, y sabe que 
todos los medios de intervenci6n son por igual peli
grosos para la paz y la seguridad internacionales. 

33. En resumen, en la enunciaci6n que se haga en 
su rnomento sobre este principio, debera incluirse: 
1) reconocimiento de la ilegalidad de la intervenci6n 
tanto en los asw1tos internos como en los externos 
de los de mas Estados; 2) reconocimiento de que la 
intervenc.i6n puede intentarse tanto por medio de la 
fuerza armada como tambien mediante medidas polf
ticas y econ6micas, y 3) enumeraci6n de las princi
pales actividades intervencionistas, en especial como 
es de suponer, la principal de ellas, es decir el in ten to 
de :lmponer a otro Estado un determinado sistema 
polftico, econ6mico o social. 

34. El principio de la igualdad soberana de los Esta
dos es relativamente reciente, y por primera vez fue 
proelamado como norma que rige las relaciones 
internacionales en la Conferencia de San Francisco. 
Te6ricamente, el simple hecho de la existencia de 
un Estado deberra bastar para asegurar su disfrute 
del derecho a la igualdad soberana; pero las naciones 
del mundo saben demasiado bien que con frecuencia 
se ha negado ese derecho mediante el uso de la fuerza 
mili.tar o de otros medios, tanto en sus aspectos 
internos como en sus aspectos internacionales. El 
principio de la igualdad soberana de los Estados 
exige que todo Estado este en libertad de participar 
en todos los aspectos de la vida internacional sin 
estar sometido a presiones o coacci6n de ningCm 
otro Estado; pero Cuba ha descubierto que el simple 
hecho de haber escogido un sistema de vida y de 
gobierno socialista ha bastado para hacerle perder el 
lugar que le corresponde en la Organizaci6n de los 

Estados Americanos, una organizaci6n regional de 
las Naciones Unidas. 

35. La delegaci6n de Cuba no concede validez jurfdica 
alg'Wla a los acuerdos de la Octava Reuni6n de Con
sulta de Ministros de Relaciones Exteriores de la 
America Latina, celebrada en Punta del Este, en 
enero de 1962, mediante los cuales se consum6 lo 
antes expuesto y cuyos efectos se han logrado en
tender hasta el extremo de impedir la presencia 
ffsica de su pafs en el seno de un grupo geografico 
de la Organizaci6n, sin que tengan relevancia los 
pretextos de forma que se aducen para encubrir la 
exclusi6n. 

36. La delegaci6n de Cuba no puede terminar sus 
observaciones sobre el principio de la igualdad so
berana de los Estados sin referirse a los tratados 
injustos impuestos a muchos pafses en una epoca en 
que no podfan defenderse por sf mismos. La (mica 
soluci6n razonable de este problema serra declarar 
nulos todos los tratados concluidos cuando no ha 
habido completa igualdad de las partes. 

37. Para terminar, la delegaci6n de Cuba considera 
que se ha de dar maxima prioridad al principio de 
la libre determinaci6n cuando se examinen otros 
principios en el decimonoveno perfodo de sesiones de 
la Asamblea General. 

38. El Sr. BENJELLOUN (Marruecos) senala la im
portancia que atribuye el Gobierno de Marruecos a 
la aceptaci6n y aplicaci6n universales de los prin
cipios de derecho internacional, que son el fundamento 
de todas las relaciones pacfficas y mutuamente ven
tajosas entre los Estados. Efi cierto que algunos 
principios de derecho internacional no han recibido 
a(m una formulaci6n definitiva y que el derecho inter
nacional es algo vivo y dinamico que tiene que ser 
desarrollado. Desde que se redact6 la Carta ha habido 
cambios muy grandes en la escena internacional, 
cambios que son de particular significado en relaci6n 
con los principios de derecho internacional referentes 
a las relaciones de amistad y a la cooperaci6n entre 
los Estados. Para obtener resultados positivos, la 
Sexta Comisi6n debera desarrollar los principios de 
la Carta en forma que permita tener en cuenta esos 
cambios y promover relaciones de amistad y la co
operaci6n entre todos los Estados, sean cuales fueren 
sus sistemas econ6micos y sociales o su grado de 
desarrollo .. 

39. La accesi6n a la independencia de muchos nuevos 
Estados ha tenido marcadas repercusiones en el de
recho internacional. Ese derecho s6lo puede basarse 
en el libre consentimiento de los Estados y no es 
posible esperar que los nuevos Estados acepten en 
su totalidad un conjunto de normas en cuya elabora
ci6n no han tenido ningillla participaci6n. La Asamblea 
General ha reconocido la existencia de ese problema 
y adoptado alg'Wlas resoluciones sobre el mismo, la 
ultima de las cuales es la resoluci6n 1815 (XVII), que 
ha dado origen al presente debate. 

40. La tarea de la Sexta Comisi6n puede diviclirse 
en tres partes interdependientes que constituyen un 
todo: el estudio de los principios sometidos a la 
Comisi6n, su desarrollo progresivo y su codificaci6n 
con miras a su aplicaci6n mas eficaz. Algunos re
presentantes han afirmado que la codificaci6n de los 
principios ya declarados en la Carta es inutil o hasta 
indeseable porque equivale a una tentativa de revisar 
la Carta; pero, la delegaci6n de Marruecos considera 
que esa opini6n no tiene en cuenta las circunstancias 
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en que fueron redactados esos principios ni la natu
raleza de la Carta, que es un instrumento vivo y 
dinamico. La Sexta Comisi6n, compuesta por juris
tas que al mismo tiempo son representantes de sus 
pafses, es el 6rgano mejor equipado para ocuparse 
de cuestiones de un caracter tan eminentemente po
lftico como los principios de derecho internacional 
referentes a las relaciones de amistad y a la coope
raci6n entre los Estados. 

41. La delegaci6n de Marruecos coincide con las 
declaraciones del representante de Irak (808a. sesi6n), 
quien sostuvo que la codificaci6n y el desarrollo 
progresivo del derecho internacional no consisten 
en reproducir principios que han sido ya proclamados 
sino en declarar explfcitamente aquellos principios 
que han sido implfcitamente admitidos y en discernir 
y definir las tendencias de su evoluci6n. La Sexta 
Comisi6n debe fijarse un objetivo definitivo en vez de 
disipar sus energfas en disertaciones academicas. El 
primer paso hacia la codificaci6n de los principios 
que se estan examinando deberfa ser la redacci6n de 
una declaraci6n y se deberfa establecer un grupo de 
trabajo, como han sugerido varios representantes, 
para que ayude a la Comisi6n en esta tarea. Es esen
cial que ese grupo represente, no s6lo los principales 
sistemas jurfdicos, sino tambien los principales sis
temas polfticos y sociales del mundo. 

42. A esta altura del debate la delegaci6n de Marrue
cos quiere limitarse a unas breves observaciones 
sobre los principios sometidos a la Comisi6n. 

43. La delegaci6n de Marruecos apoya el principia 
de que los Estados deben abstenerse de recurrir a 
la amenaza o al uso de la fuerza en sus relaciones 
internacionales; mas alin, estima que se ha de enten
der que la palabra "fuera" significa no s6lo la fuerza 
armada sino tambien toda forma de presi6n contra 
un Estado, incluso la presi6n econ6mica, que algunas 
veces es hasta mas peligrosa que la fuerza armada, 
en particular cuando se la aplica a los pafses en 
desarrollo. 

44. En una epoca en que el mundo esta amenazado 
por la posibilidad de la destrucci6n nuclear el prin
cipia de la soluci6n pacifica de las controversias es 
de vital importancia. Es esencial que los Estados 
resuelvan sus controversias mediante uno de los 
muchos medios de arreglo pacffico. Se debera reali
zar una investigaci6n para determinar por qutl no se 
acude con mas frecuencia a las instituciones para la 
soluci6n pacffica de las controversias que ya exis
ten; la delegaci6n de Marruecos apoya la opini6n de 
Nigeria de que el personal de dichas instituciones 
deberfa reflejar mejor los distintos sistemas sociales 
y polfticos y las diferentes regiones geogrMicas del 
mundo. Al criticar el principio de la soluci6n pacffica 
de las controversias deberfa ponerse en claro que 
ese principia se ha de basar en la idea de la justicia; 
y al seleccionar los medios de arreglo pacffico que 
se utilizaran, se ha de prestar la debida atenci6n a 
la naturaleza de la controversia. Es necesario exa
minar seriamente la sugesti6n de los Pafses Bajos 
(803a. sesi6n) tendiente a la creaci6n de un centro 
internacional para la investigaci6n de los hechos. 

45. El principia de la no intervenci6n en cuestiones 
que son de la jurisdicci6n interna de los Estados, 
que se deriva directamente del principia de la igual
dad soberana de los Estados, cs inherente al espfritu 
mismo de la Carta y constituye el fundamento esen
cial de cualquier forma de coexistencia pacffica. La 
delegaci6n de Marruecos considera que la palabra 

"intervenci6n" abarca toda forma de actividad sub
versi va y toda forma de interferencia directa o in
directa en los asuntos internos o externos de otro 
Estado. Ha de rendirse homenaje a los pafses de 
America Latina por los esfuerzos que han hecho 
para definir el principia de la no intervenci6n. A 
juicio de la delegaci6n de Marruecos, la Sexta Comi
si6n deberfa ocuparse tambien de las sanciones ju
rfdicas contra la intervenci6n, con elfin de garantizar 
que ese principia sea mas respetado. 

46. El principio de la igualdad soberana de los Esta
dos es el fundamento mismo de las Naciones Unidas 
y deberfa ser la base de todas las relaciones entre 
los Estados; algunos nuevos Estados necesitan libe
rarse a(m de las reliquias del colonialismo como, 
por ejemplo, los tratados desiguales, las concesiones 
injustas hechas a compafifas extranjeras, y otras 
mas. La delegaci6n de Marruecos estima que la ex
presi6n "igualdad soberana" significa que todos los 
Estados tienen derechos y deberes iguales y que todo 
Estado tiene derecho a que se respeten su persona
lidad como Estado y su integridad territorial. Cuando 
se redact6 el principio de la igualdad soberana no 
se tuvieron en cuenta sus consecuencias econ6micas; 
pero, en nuestros dfas, no puede haber independencia 
polftica sin independencia econ6mica y la Asamblea 
General ha dado un paso importante al adoptar la 
resoluci6n 1803 (XVII) que proclama el derecho de 
los pueblos y naciones a la soberanfa permanente 
sobre sus riquezas y recursos naturales. 

47. Como dijera el Rey Mohammed V de Marruecos 
en la 725a. sesi6n de la Asamblea General el 9 de 
diciembre de 1957, Marruecos, que tiene la ventaja 
de ser al mismo tiempo un joven Estado y un pafs 
antiguo, desea establecer relaciones pacfficas con 
otros Estados y, exluyendo todo otro medio de re
solver los problemas a que puede verse obligado a 
hacer frente, ha escogido el metodo de la negocia
ci6n, metodo que garantiza el libre consentimiento de 
todos los interesados y abre el camino a la unidad y 
solidaridad internacionales entre los parses, camino 
que es ahora imperative. 

48. La delegaci6n de Marruecos desea, para termi
nar, declarar que esta dispuesta a apoyar cualquier 
formula que se presente que sea conforme a las dis
posiciones de la Carta de las Naciones Unidas, de la 
Declaraci6n de Bandung, de 1955, de la Declaraci6n 
de Belgrado, de 1961, y de la Carta de la Organizaci6n 
de la Unidad Africana, de 1963. 

49. El Sr. MIRAS (Turqufa) dice que huelga subrayar 
las consecuencias de largo alcance que podra tener 
la misi6n encomendada a la Sexta Comisi6n, es decir, 
la consideraci6n de los cuatro principios que cons
tituyen los cimientos mismos de las Naciones Unidas. 
Se han expresado en la Comisi6n distintas opiniones 
acerca de la exacta naturaleza del mandato que ha 
recibido la Comisi6n en virtud de la resoluci6n 1815 
(XVII); despues de estudiar con gran atenci6n los 
terminos de la misma, la delegaci6n de Turqufa cree 
que es claro que lo linico que se ha pedido a la Comi
si6n que haga en este perfodo de sesiones es estudiar 
los principios enumerados en dicha resoluci6n. 

50. La delegaci6n de Turqufa estima que ese estudio 
s6lo podra realizarse de conformidad con las dispo
siciones del Estatuto de la Comisi6n de Derecho 
Internacional y que las palabras "desarrollo progre
sivo y codificaci6n" utilizadas en la resoluci6n 1815 
(XVII) no deben interpretarse en el sentido que les 
da el artrculo 15 de dicho Estatuto. Los principios 
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sornetidos a la Comisi6n no son cuestiones que no 
esUm reguladas au.n por el derecho internacional o 
con respecto a las cuales el derecho no ha sido su
ficientemente desarrollado en la practica de los 
Estados. Constituyen la codificaci6n nueva, la codi
ficaci6n progregiva de ciertas reglas que ya antes 
hab:lan sido codificadas en formas mas simples. El 
principia de que los Estados deben abstenerse de 
recurrir a la amenaza o al uso de la fuerza en sus 
relaciones internacionales, por ejemplo, se origina 
Em las Convenciones para el arreglo pacffico de los 
conJflictos internacionales, de La Haya, de 1899 y 
190'7, y fue degarrollado mas extensamente en el 
Pacta de la Soci.edad de las Naciones y en el Pacta 
de Parfs de 19282/. 

51. Los principios sometidos a la Comisi6n estan 
satisfactoriamente formulados en la Carta y sure
forrnulaci6n, o la formulaci6n de nuevas principios 
que influyan sabre las disposiciones existentes de la 
Carta, constituirfa una tentativa de enmendar dicho 
instrumento, alga completamente ajeno al mandata 
de la Comisi6n y que en todo caso estarfa estric
tamente regido por las disposiciones de los Ar
tfculos 108 y 109 de la Carta. Ademas, la existencia 
de varios textos que se ocupen del mismo principia 
puede dar lugar a cierta confusi6n y quitar fuerza al 
principia en vez de darle mayor claridad. Para los 
Miembros de las Naciones Unidas la Carta es el 
compromiso mils solemne que han asumido, y tratar 
de afianzar sus principios mediante recomendaciones 
adicionales serfa correr el riesgo de obtener el re
sultado contrario. Es indudable que el derecho inter
nacional debe seguir la evoluci6n de la sociedad 
inte:rnacional; pero no todo cambia en la sociedad 
impllica forzosamente una modificaci6n del derecho. 
Es necesario asegurar primero que el cambia es 
necesario y realizarlo luego de conformidad con el 
proc:edimiento apropiado. 

52. Por todas esas razones, la delegaci6n de Turqufa 
no podril apoyar la propuesta de adoptar una decla
raci6n conforme a las lfneas generales de la sometida 
por la delegaci6n de Checoslovaquia en el documento 
A/C.6/L.528. La Sexta Comisi6n debeestudiarafondo 
y completamente los cuatro principios que se le han 
sometido, teniendo en cuenta todo aspecto de la cues
ti6n conforme se sugiere en el documento A/C.6/ 
L.531. Ese estudio objetivo pondra de relieve los 
principios que han de ser estudiados, contribuirll. a 
garantizar su aplicaci6n mils efectiva y promoveril 
el desarrollo progresivo del derecho internacional. 
E s esencial proceder con p:rudencia y evitar toda 
acci6n precipitada. antes de haber completado el 
estudio de los principios. 

53. La delegaci6n de Turqufa reserva su derecho a 
volver a referi:rse mas extensamente a los cuatro 
principios sometidos a la Comisi6n; pero det:>ea hacer 
ahora algunas breves observaciones sobre el segundo 

l:.! Tratado General de Renuncia a Ia Guerra como Instrumento de 
Polftica Nacional, firrnado en Parfs, el 27 de agosto de 1928 (Sociedad 
de las Naciones, Treaty3ries, Vol. XCIV, !929, No. 2137). 

Litho :m U.N. 

y el cuarto principia enumerados en la resoluci6n 
1815 (XVII). 

54. El segundo principia, a saber, el de que los 
Estados deben resolver sus controversias inter
nacionales por medias pacfficos, es de particular 
importancia, no s6lo por ser corolario del principia 
de la prohibici6n de recurrir al uso o a la amenaza 
de la fuerza, sino tambien porque surgen mas con
troversias internacionales a medida que aumenta el 
nfunero de pafses independientes. El principia de la 
soluci6n pacffica de las controversias, establecido 
en el pilrrafo 1 del Artfculo 1 y en el pilrrafo 3 del 
Artfculo 2 de la Carta, se desarrolla mils amplia
mente en el Artrculo 33, que enumera una amplia 
gama de medias pacfficos para solucionar las con
troversias. La delegaci6n de Turqufa considera que 
se han de estudiar los diversos medias para la solu
ci6n pacffica de las controversias enumerados en el 
Artfculo 33, y desea apoyar la sugesti6n hecha por 
el representante de los Pafses Bajos (803a. sesi6n) 
tendiente a la creaci6n de un centro internacional 
para la investigaci6n de los hechos. Tanto la Sociedad 
de las Naciones como las Naciones Unidas se han 
ocupado de investigar los hechos; pero la investiga
ci6n ha sido utilizada como media de soluci6n con 
mils amplitud de lo que preve el representante de los 
Pafses Bajos, que desea simplemente que el centro 
cuya creaci6n sugiere se utilice para establecer los 
hechos en toda controversia. 

55. La delegaci6n de Turqufa apoya sin reservas el 
llamamiento hecho en la Comisi6n para que se re
curra mils y con mayor frecuencia a la Corte Inter
nacional de Justicia. Las Naciones Unidas no han 
aprovechado plenamente las posibilidades de la Corte 
Internacional de Justicia, debido sabre todo a que 
son contados los Estados que han aceptado la juris
dicci6n obligatoria de la Corte, y la delegaci6n de 
Turqufa estima que deberfa encarecerse activamente 
a todos los Estados la aceptaci6n de la jurisdicci6n 
obligatoria de la Corte. Desde 1947 Turqufa ha acep
tado la jurisdicci6n obligatoria de la Corte por pe
rfodos de cinco afios cada vez, y en la actualidad estil 
adoptando las medidas constitucionales necesarias 
para poder aceptar la jurisdicci6n obligatoria de la 
Corte por un nuevo perfodo de cinco afios. 

56. Finalmente, la delegaci6n de Turqufa desea 
sefialar que las aetas de la Conferencia de San Fran
cisco demuestran que los redactores de la Carta 
consideraron que el principia de la igualdad soberana 
comprendfa cuatro puntas: que los Estados eran 
igualEls ante la ley, que les correspondfan todos los 
derechos que se derivan de su soberanfa, que la 
personalidad de un Estado debe ser tan respetada 
como su integridad territorial y su independencia 
polftica, y que un Estado debe cumplir fielmente sus 
obligaciones y deberes internacionales. La delega
ci6n de Turqufa considera que esos puntas deben 
ser ampliados cuando se examine el cuarto de los 
principios enumerados en el parrafo 3 de la parte 
dispositiva de la resoluci6n 1815 (XVII). 

Se levanta la sesi6n a las 13.05 horas. 
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