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1. INTRODUCCION 

En los uItimos anos la literatura sobre derecho del mar ha sido tan 
prolifera que es casi imposible in ten tar conocer todo 10 que se ha 
escrito sobre el tema. La mayor parte de los estudios publicados 
estan dedicados al .analisis de las nuevos conceptos tales como los 
de zona econ6mica exc1usiva, patrimonio comun de la humanidad y 
paso en transi to por los estrechos que, aunque de formaci6n recien
te, han llegado a convertirse en ideas fundamentales del nuevo orden 
juridico de los oceanos. 

Llama la atenci6n, sin embargo, que el desarrollo de un nuevo 
sector del derecho ' del mar que introduce numerosos y profundos 
cambios en el orden existente no haya atraido el interes de los autores 
en la medida que su novedad 10 merece. Me refiero a los aspectos 
institucionales del nuevo derecho del mar. Con la entrada en vigor 
de la Convenci6n, apTobada por la Tercera Conferencia de las Na
ciones Unidas sobre Derecho del Mar el 30 de abril de 1982, se 
pondra en funcionamiertto un nuevo mecanismo institucional que 
desde mas de un punto de vista aparejara cambios revolucionarios 
en la historia de la organizaci6n internacional. 

EI origen de esta historia se ubica, para la mayoria de los auto
res, en la segunda mitad del siglo XIX cuando se crearon las primeras 
"uniones internacionales", aunque segu.n otras opiniones las raices 
de la organizaci6n internacional moderna se remontan a las primeraG 
comisiones fluviales internacionales que funcionaron a partir de las 
primeras decadas de dicho siglo. 

Desde entonces se produjo un extraordinario desarrollo de la 
organizaci6n internacional como consecuencia de la revoluci6n cien
tifica y tecno16gica operada a 10 largo de ese periodo, en particular, 
despues de la Segunda Guerra Mundial. Problemas que en cierto 
momenta hist6rico eran susceptibles de ser considerados dent;ro 

"'Las opiniones contenidas en este trabajo son person ales y no representan 
necesariamente la posici6n de la oficina para la que trabaja el autor. 
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de un marco local 0 nacional adquirieron una dimension interna
cional que recIamo la cooperacion entre los Estados para su ade
cuada solucion. Dado que los problemas internacionales requieren 
una atencion continua, el sistema de conferencias diplomaticas resul
to insuficiente y la cooperacion, para sel.' efectiva, debio hacerse en 
forma permanente e institucionalizada, es decir, a traves de orga
nizaciones internacionales. Las necesidades de la vida internacional 
fueron imponiendo, poco a poco, el establecimiento de organismos 
de cooperacion que los Estados no tuvieron otra alternativa que 
aceptar en un mundo cada vez mas interdependiente en el eual 
las soluciones unilaterales resultan insuficientes. 

Consecuentemente, la~ organizaciones internacionales se han mul
tiplicado, su est:ructura se ha hecho mas compleja, sus funciones 
mas variadas y sus poderes mas amplios. 

En tanto que las antigua~ oficinas internacionales, en las que 
participaba un grupo reducido de Estados, funcionaron en algunos 
centros europeos, generalmente ignoradas porIa opinion publica, 
con presupuesto y personal minimos, en la actualidad la organiza
cion internaclonal se hace presente tanto en las gI-andes capitales 
como en los mas remotos r incones del mundo, movilizando cuan
tiosos recursos humanos y financieros, y se ha transform ado, a pesar 
de sus limitaciones, en protagonista principal e indispensable de la 
vida internacional contemporanea. Sus funciones ya no son solo 
las de centralizar y difundir informacion; en nuestros dias la orga
nizacion internacional informa, asesora, recomienda, asiste, ad:mi
nistra, dicta normas, juzga y a veces has ta sanciona. Su competentia 
se ha expandido mas alla de los sect ores que tradicionalmente fueron 
objeto de cooperacion internacional, tales como las comunicaciones, 
la salud y la protection de la propiedad industrial y artistica, para 
cubrir practicamente todos los aspectos de la actividad humana. 

El desarrollo y la expansion de las instituciones internacionales 
es, sin duda, uno de los hech.os mas impol'tantes de la vida interna
cional contemporanea. Pero esta transformacion no se ha opel'ado 
a traves de cambios abruptos sino en forma progresiva. Se trata de 
un proceso evolutivo en que las transformaciones se han efectuado 
de manera gI-adual, a veces de modo casi imperceptible. Tal vez 
pudiera sefialarse la creacion de la Sociedad de las Naciones -resul
tante del fracaso del sistema de conferencias que prevalecio durante 
el siglo XIX- como la unica ruptura en un proceso de cambia gra
dual. La Sociedad de las Naciones fue la primer a tentativa de dotar 
a la comunidad internacional con un orden politico-legal de carac
tel' permanente y can vocacion universal, cuyo fundamento no era 
la voluntad de un Estado, 0 de un grupo de Estados, sino la de 
todos los Iilliembros de dicha comunidad. Las Naciones Unidas re
presento un significativo paso adelante en la evolucion de la orga
nizacion internacional, y su Carta constitutiva procuro evitar los 
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enores y superar las debilidades de su predecesora, pero en rigor 
no constituye un apartamiento radical del modele sobre el cual se 
inspiro. 

Ahora estamos en los umbrales de otto cambio revolucionario 
en la historia de la organizacion internacional. Algunos de los aspec
tos institucionales del nuevo orden juridico del mar tendran, sin 
duda, gt'andes repercllsiones en la evolucion futura de la organi
zacion de la comunidad internacional. En este estudio se examinan 
algunos de esos aspectos tal como ell os se reflej an en el texto de la 
Convencion sobre el Derecho del Mar recientemente adoptada. 

II. LAS INSTlTUClONES EN EL NUEVO DERECHO DEL MAR 

Conesponde "efialar, ante todo, que por ptimera vez las cuestioneG 
institucionales constituyen un capitulo fundamental del derecho del 
mar. A diferencia del regimen jtiridico que ha regido hasta ahora 
en los oceanos, el regimen aprobado por la Tercera Conferencia 
requiere la existencia de inStituciones internacionales encargadas 
de asegurar la observancia y la aplicacion de sus normas. 

Basta ahora el derecho del mar estaba constituido por un con
junto de principios y de norm as de origen consuetudinario 0 con
vencional cuyo cu:mplimiento quedaba enteramente en manos de 
los Estados; por tal razon la creacion de instituciones para asegurar 
el cumplimiento de dichas normas no era necesaria. Desde el punto 
de vista institucional solo podrian sefialarse los procedimientos para 
la solucion de controversias contenidbs en las Convenciones de Gine
bra de 1958. Dichos procedimientos estan previstos en el articulo 9 
de la Convencion sobre Pesca y ConservaGion de los Recursos Vivos 
de la Alta Mar y en el Proto colo Facultativo firmado conjuntamente 
con las cuatro Convenciones. Ambos instrumentos fueron ratifica
dos pOl' un escaso numero de Estados y los procedimientos de solu
cion de .controversias previstos en ellos no fueron utilizados. 

Existen naturalmente varios organismos dentto de la familia de 
las Naciones Unidas que tienen responsabilidades en materias rela· 
cionadas con el uso y la explotacion de los oceanos, tales como la 
FAO, IMCO, UNEP, COl, etc., asi como numerosos organismos que 
funcionan fuera del marco de la ONU, entre los cuales se de"tacan 
las comisiones bilaterales 0 regionales de pes ca. Pero sera solamente 
con la entrada en vigor de la i'eciente 'Convencion sabre el Derecho 
del Marque las instituciones apareceran como elementos funda
mentales integrantes del orden juridico de los oceanos. El nuevo 
regimen regula no solo los espacios mal'itimos sometidos a la juris
diccion nacional (mar tenitorial, zona economica exclusiva, plata
forma continental) y el alta mar, que se rige pOI' el principio de 
la libertad de los mates, sino tambien la zona de los fondos marinos 
y oceanicos y su subsuelo mas alla de la jurisdiccion nacional (deno-
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min ada Zona en la Convenci6n), a la que se Ie re<:onoce el caracter 
de "patrimonio comlin de la humanidad" (Art. 136). Aunque la 
Convenci6n no define este concepto, es claro que el mismo excluye 
tanto el principio de soberania como el de libertad. El "patrimonio 
comun de la humanidad" es una nueva concepcion legal para cuya 
aplicaci6n se requiere la existencia de instituciones internacionales. 

En el pirrafo 9 de la Declaracion de Principios1 se preveia tal 
necesidad al establecerse que el regimen internacional aplicable a 
la Zona y sus recursos ha de incluir "un mecanismo internacionai 
apropiado para hacer efectivas sus disposiciones", y ha de prever, 
"entre otrascosas, el aprovechamiento orden ado y sin riesgos y la 
administraci6n racional de la Zona y sus recursos". La Convenci6n 
crea y regula dicho mecanismo, al que se designa "Autoridad Inter
nacional de los Fondos Marinos", que en adelante llamaremos 
"Autoridad". 

Conviene aclarar que los aspectos institucionales del futuro regi
men no se ago tan con el establecimiento de un organismo para la 
Zona. Aparte de los numerosos organismos y procedimientos que 
integran el sistema de soluci6n pacifica de controversias y que COllS

tituyen por si mismos un important'e desarrollo institucional, mul
tiples disposiciones de la Convencion se refieren al rol de otros 
organ os 0 ins ti tuciones, existentes 0 a crearse en el futuro, en la 
aplicacion de sus disposiciones. Ademas, la Convencion <:rea la Comi
sion de Limites de la Plataforma Continental que como su deno
minacion 10 indica desempeiiari importantes funciones en la deter
minacion de los limites exteriores de la plataforma (articulo 76, 
parrafo 8, y Anexo n) . 

Cabe seiialarse tambien la creaci6n de una Comision Prep a
ratoria (Resolucion I) constituida por un minimo de 50 Estados 
signatarios de la Convenci6n, encargada de adoptar las medidas y 
hacer los arreglos necesarios para asegurar que la Autoridad y el 
Tribunal Internacional del Derecho del Mar empiecen a funcio
nar efectivamente inmediatamente despues de que la Convenci6n 
entre en vigor. Se trata de un organismo provisional cuya existen
cia cesa con la entrada en vigor de la Convenci6n, cuando la Asam
blea de la Autoridad concluya su primera sesi6n (parrafo 12). La 
Comision Prep aratoria es un ejemplo atipico de arreglo provisional 
que se aparta de sus precedentes debido a la complejidad y a la 
naturaleza de las funciones que se Ie han asignado, en particular 
aquell<i!s que se refieren a la concesi6n del estatuto de "inversor 
pionero" (R esolu cion II) . Por ella la Comision Prep aratoria ofrece 
un enorme in teres des de el punto de vi.sta legal e institucional. 

'Declaraci6n de Principios que regulan los fondos marinas y oceanicos y su 
subsuelo fuera de los limites de la jurisdicci6n nacional (resoluci6n 2749 (xxv) 
de la Asamblea General). 

[ 3 4 0 ] 



Felipe Y. Paolillo I El impacto del nuevo derecho del mar en la evoluci6n ... 

Pero es en las disposiciones que establecen 1a Autoridad en donde 
se encuentran los aportes iillas novedosos y en algunos aspectos to
talmente originales con que la Convenci6n del Derecho del Mar 
contribuye al desarrollo de la organizacion internacional. 

A primera vista la Autoridad parece estar organizada de acuerdo 
a los principios tradicionales de la organizacion internacional. En 
efecto, se trata de una organizaci6n intergubernamental con perso
nalidad juridica internacional, cuya estructura organica basica con
siste en los tres organ os que con . el mismo 0 diferentes nombres 
conforman la estructura organica de la mayor parte de las organi
zaciones internacionales: la Asamblea, el Consejo y la Secretaria. 

La Asamblea esta integrada por todos los Estados Partes de la 
Convencion, se reline pOl' 10 menos una vez al ano y desempena 
las funciones de caracter general del tipo que normalmente se atri
buyen a los organ os legislativos 0 deliberantes de otros organismos 
iriternacionales (articulo 160). En la Asamblea cada Estado tiene 
un voto y las decisiones son adoptadas pOl' iillayoria 0 pOl' dos tercios 
de los miembros presentes y votantes seglin se trata de cuestiones de 
procedimiento 0 de fondo (Art. 159). 

El Consejo es un organo de integracion res tringi da, organizado 
de modo que pueda reunirse con la frecuencia que requieran los 
asuntos de la Autoridad, y en todo caw pOl' 10 men os 3 veces al 
ano, y encargado de realizar funciones ejecutivas y de asegurar el 
cumplimiento de las disposiciones de la Convencion y la ejecucion 
de las politicas adoptadas por la Asalllblea (Arts. 161 y 162) 

La Secretaria esta integrada pOl' un Secretario General y e1 per
sonal que la Autoridad requiera. Su estatuto y funciones· no se dife
rencian de aquellos de las secretarias de la mayor parte de los orga
nismos internacionales (Art. 166 y sgtes.) . 

Desde el punto de vista organico la Autoridad sigue el modelo 
tradicional de las organizaciones internacionales de canicter inter
glibernamental. Sin embargo, a poco que se examine e1 texto de la 
Convencioncon mayor detenimiento aparecen caracteristicas que 
representan en algunos casos un apartamiento radical con respecto 
a los antecedentes existentes y que, tornados en conjunto, permiten 
afirmar que con e1 establecimiento de laAutoridad se abre un 
nuevo capitulo en la historia de la organizacion internacional. En 
los parrafos siguientes se examinan las cuatro caracteristicas que a 
nuestro juicio presentan mayor inten~s y que se relacionan con los 
siguientes aspectos: 

a) El caracter representativo de la Autoridad; 
b) La naturaleza de sus cometidos; 
c) La composicion y el sistema de votacion del Consejo, y 
d) La sujecion de la actividad de la Autoridad a un control de 

1egalidad. 
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III. EL GARAGTER REPRESENTATiVO DE LA AUTORlDAD 

La Autoridad representa a la humanidad. El articu10 137, parra
fo 2, dispone que: "Todos los derechos sobre los recursos de la 
Zona pertenecen a toda la humanidad en cuyo nombre· actuara la 
Autoridad". Del mismo modo el articulo 153, que establece el sis
tema de exploraci6n y explotaci6n de la Zona y sus recursos, dis
pone que la Autoridad organiza, realiza y controla las actividades 
en la Zona '''en nombre de toda la humanidad'~. El articulo 140 
formula otro principio cardinal del nuevo orden: el de que las 
actividades en Ia Zona se realizaran en beneficio comun de La 
humanidad. 

La humanidad, pues, aparece como titular de un interes directo, 
de contenido econ6mico, que esta por encima de los intereses parti
culares de los Esta.dos, y que es mas que la mera suma de esos 
intereses. 

La humanidad es una entidad abstracta e indivisible que carece 
de medios institucionalizados de expresi6n y, sobre todo, de una 
dimensi6n juridica real. El ejercicio efectivo de los derechos que 
la Declaraci6n de Principios y la Convencion Ie reconocen esta 
supeditado a Ia existencia de una real capacidad de accion de la 
que, por el momento, la humanidad carece. Por su naturaleza, ella 
no podra ejercer estos derechos de modo directo, por 10 cual debera 
valer-se de representantes 0 intermediarios. cPero quien representa 
a la humanidad? cA traves de que personas 0 entidades, por medio 
de que mecanismos puede ejercer los derechos de que es titular? 

Ninglin Estado 0 grupo de Estados posee titulos para asumir 
la representacion de la humanidad, ni ningun otro sujeto existente 
de derecho internacional tiene competencia para desempefiar dicha 
funci6n. Sin embargo, los Estados son las linicas instituciones que, 
actuando conjuntamente, pueden lograr el maximo grado de repre
sentatividad. Por eso es que la Autoridad se ha concebido como 
una organizacion de naturaleza intergubernamental, con vocacion 
universal. La Autoridad estara integrada pOl' Estados, representados 
por sus gobiernos, y sus decisiones no seran mas que la expresi6n 
de la voluntad colectiva de esos gobiernos. En consecuencia, la 
efectividad de la Autori.dad estara supeditada al cumplimiento cabal 
de su vocaci6n universalista, esto es, al hecho de que llegue a estar 
integrada por todos los Estados, 0 pOl' el mayor numero posible de 
ell os, para asegurar de este modo una fiel representaci6n de la 
humanidad. 

En cierto modo la Autori.dad tiene un doble rol que ninguna 
otra organizacion internacional, ni siquiera la ONU, ha tenido hasta 
el presente: por un lado constituye el foro de expresion y de nego
ciacion del conjunto de Estados Partes de la Convenci6n. La Auto
ridad es el instrumento internacional pOl' conducto del cual los 
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Estados Partes organizan y controlan la actividad que se lleven a 
efecto en la Zona, segun se expresa en el articulo 157, panafo 1. 
Entre la Autoridad y los Estados Partes existe una relaci6n Seme
jante a la que vincula cualquier otra organizacion internacional 
con sus miembros. Pero la Autoridad es algo mas que el medio de 
expresioncolettiva de sus miembros; es, ademas, el organo que 
representa a la humanidad. Es obvio que no es posible identificar 
a la humanidad con la suma de los Estados Partes ni siquiera cuan
do el numerQ de estos coincida con el numero de Estados que forman 
la comunidad internacionaL 

La humanidad incluye no solo a los pueblos sujetos a la juris
diccion de los Estados que seran Partes de la Convencion, y, en 
consecuencia, miembros de la Autoridad, sino ademas a los pueblos 
de los Estados que no hayan ratificado la Convencion y a aquellos 
que no se hayan organizado todavia en forma de Estados in de
pendientes_ 

Se plantean a este respecto dos problemas. El primero es el de 
determinar quienes van a recibir los beneficios resultantes de la 
explotacion de la Zona y de sus recursos. Sobre este punto el articu
lo 140 establece que las actividades de la Zona se realizaran en bene
ficio de toda la humanidad "independientemente de la ubicacion 
geogrMica de los Estados, ya seanriberefios 0 sin litoral, y prestando 
consideracion especial a los intereses y necesidades de los Estados 
en desarrollo y de los pueblos que no hayan logrado la plena 
independencia u otro regimen de au'tonomia reconocido por las 
Naciones Unidas de conformidad con la resoluci6n 1.514 (xv) "f 
otras resoluciones pertinentes de la Asamblea General". 

Un problema diferente es el de determinar que sujetos, ademas 
de los Estados, podran ser Partes de la Convenci6n y por 10 tanto 
miembros de la Autoridad. La participaci6n en la Convencion fue 
uno de los puntos que mas se discutieron en la Conferencia. Varias 
categorias de entidades expresaron su aspiracion de formal' parte 
de la Convenci6n en condiciones identica5 0 siinilares a las de los 
Estados. Estas categol'ias son las siguientes: 

1. Estados asociados autonomos tales como los Estados Federa
rados de Micronesia, las Islas Marshall, las Islas Cook y Neue 
y Papua; 

2. Los territorios no independientes; 
3. Los movimientos nacionales de liberacion; 
4: Las organizaciones internacionales tales como la Comunidad 

Economica Europea. 

La admisibilidad de estas entidades como Partes de la Conven
ci6n se hizo depender de dos factores: en primer lugar, del hecho 
de que estas entidades tuvieran competencia en las materias regu-
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ladas por la Convenci6n; y, en segundo lugar, del hecho de poseer 
capacidad para concertar tratados en relacion a esas rnaterias . Apli
cando estos dos criterios fue relativamente facil convenir en que 
ademas de los Estados, los Estados asociados aut6nomos y los terri
torios que no hayan alcanzado plena independencia de acuerdo con 
la resoluci6n 1.514 (xv) de la Asamblea General tienen capacidad 
legal para suscribir y ratificar la Convenci6n. 

Con sujeci6n a ciertas condiciones establecidas en el Anexo IX, 

las organiiaciones internacionales a las que sus miembros hayan 
transferido competencia en materias regidas por la Convenci6n tam
bien podran firmar la Convenci6n y confirmar formalmente 0 adhe
rirse a la misma, 10 eual les asegurara. su condici6n de Partes. Tam
bien se reconoci6 a Namibia el derechode firmar y ratificar la 
Convenci6n por medio del Consejo de las Naciones Unidas para 
Namibia (articulo 305, parrafo 1 b) Y articulo 306). 

El caso mati dificil de solucionar fue el de los movimientos na
cionales de liberaci6n reconocidos pOl' las Naciones Unidas y por 
las organizaciones internacionales regionales pertinentes. Ciertos sec
tores de la Conferencia reclamaron el reconocimiento del derecho 
de dichos movimientos a ser Partes de la Convenci6n. 

Finalmente, frente a la oposicion de otros sectores de la Confe
rencia, se lleg6 a una soluci6n de compromiso mediante la cual 
los movimientos nacionales de liberacion que han participado en 
la Conferencia tendran el derecho de fi rmar el Acta Final (pero 
no la Convenci6n) en su capacidad de observadores (resoluci6n 
IV), asi como de participar en la roismacalidad en la Autoridad 
(articulo 156, parrafo 3) . 

El caracter representativo de la Autoridad incidira de varias 
maneras sobre su naturaleza y su funcionamiento. La idea de repre
sentar el in teres comun de la humanidad por una organizacion 
intetnacional aItera el esquema tradicional de relaciones que el 
legislador internacional enfrenta habitualmente al formular las re
glas que gobiernan una organizaci6n internacional. En este caso 
no se trata de asegurar e1 equilibrio entre los intereses contradic
torios de los Estados, sino de coordinar, 0 mas bien subordinar, los 
intereses de estos al interes superior y prioritario de la hurnanidad. 

Como la satisfaccion del interes de 1a humanidad constituye el 
m6vil prevalente de las actividades de la Autoridad, la acci6n inter
naciona1 que ella desarrolle estara dotada de una unidad de pro
p6sito que, junto a la peculiar naturaleza de sus funciones (pTO
ducci6n y administTacion de recursos naturales), Tequerira de los 
Estados participantes una actitud mas cooperativa que la que se 
reguiere en otras organizaciones internacionales. Esta es una con
dici6n indispensable para asegurar la efectividad de la nueva orga
nizaci6n. 

El funcionamiento efectivo de la Autoridad exige una nueva 
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concepci6n de la cooperaci6n internacional, basada en la idea de 
que la soluci6n de los problemas de desarrollo del tercer mundo ya 
no se plantea s610 en terminos de ayuda, asistencia 0 preferencias. 
Ahora se requiere un nuevo enfoque que implica el reordenamiento 
general de las relaciones internacionales. La naturaleza y el alcance 
de los problemas econ6micos y sociales que afectan al mundo son 
tales que el esfuerzo que se realice para solucionarlos s610 puede 
provenir de la acci6n conjunta y general de todos los paises. La 
responsabilidad por la soluci6n de los problemas mundiales de 
desigualdad, pobreza, contaminaci6n, inflaci6n e inseguridad no 
puede quedar en manos de dertos paises actuando aisladamente, 0 

de ciertos grupos de paises. Se requieren form as de cooperaci6n 
global en las que se comprometen la voluhtad y la acci6n de todos 
los protagonistas que actlian en el escenario internacional, 10 cual 
descarta el enfoque tra,dicional de la cooperaci6n fluyendo en una 
sola direcci6n, de los paises industrializados (sujetos don antes) a 
los paises en desarrollo (sujetos recipientes) . 

Este cambio de enfoque que conduce de la cooperaci6n tradicio
nal de caricter "asociativo", esta alimentada en gran parte pOl' 
la idea de que los paises cOn diferente grade de desarrollo 0 
con diferente sistema econ6mico tienen, en el mediano y largo plaza, 
mas intereses cotnunes que contrapuestos. La existencia de intereses 
mutuos prevaleciendo pOl' encima de intereses opuestos constituye 
la premisa de la que se derivan vinculaciones de caracter asociativo 
entre paises industrializados y paises en desarrollo. 

En la nueva forma de cooperaci6n que la Convenci6n del Dere
cho del Mar parece anunciar, todos los paises se unen en una em
pres a comlin para la conseGuci6n del mismo objetivo, que es el de 
explotar los recurs os minerales de los fondos marinos, proporcionar 
al mundo ciertos productos basicos indispensables, y distribuir equi
tativamente los benefi·cios de dicha actividad. No existen en este 
caGO donantes y recipientes sino socios que se un en para adminis
trar y explotar un bien que les pertenece en comlin. Es una coope
raci6n que entrana una asociaci6n creadora, una participaci6n acti
va y convergente. de todos los protagonistas. Ello exige la disposici6n 
de todos los Estados para combinar sus recursos financieros y tec
n ·oI6gicos, su capacidad empresarial, su mana de obra, y sobre todo 
su voluntad politica, de modo tal que puedan desarrollarse por pri
mera vez en la historia de las relaciones internacionales, actividades 
industriales y comercialesconducidas pOI' instituciones internacio
nales de naturaleza intergubernamental y destinadas a beneficiar a 
todos los habitantes del planeta. 

El sistema establecido en la Convenci6n de acuerdo con el eual 
todos los Estados Partes participan en la administraei6n y explota
ci6n de los reeursos de la Zona por medio de la Autoridad que 
aetlia en funei6n de los intereses de la humanidad, puede eonstitulr 
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el modelo de una nueva forma de cooperacion aplicable en el fuluro 
a otras areas de la actividad humana. 

IV. LOS COMETIDOS DE LA AUTORIDAD 

La Autoridad tiene pOl' cometido elde organizar, controlar y con
ducir actividades de exploracio:n __ y explotacion de los recursos de 
la Zona internacional. Se trata pues de la administracion y produc
cion de bienes economi<:os. En realidad, las actividades de explota
cion de los recursos de la Zona se hantn mediante dos formas: 
Por un lado, ellas seran realizadas por los Estados 0 por-empresas 
estatales 0 privadas que deberan celebrar a estos efectos contratos 
con la Autoridad. En estos contratos se especificaran los derechos 
y las obligaciones del contratista, quien, entre otras <:osas, deb era 
de reaIizar una serie de- pagos a la Autoridad a cambia del derecho 
de acceder a la Zona y explotar sus recursos, asi como a transferir 
a la Autoridad, si esta 10 solicita y en ciertas condiciones, la tecno
logia que vaya a utilizar _ en sus operaciones. POl' otro lado, la Auto
ridad podri realizar por su cuenta- operaciones de explotacion a 
traves- de un organo especial Hamado la Empresa. 

En el cumplimiento de-estos cometidos la Autoridad va a ejercer 
vastos poderes normativos y administrativos en 10 que se refiere a 
la organiza<:ion, control y conduccion de las operciciones de mineria 
oceanica. Entre otras cosas, la Autoridad examinani y decidici sobre 
los planes de trabajo que propongan los solicitantes de contratos 
para la conduccion de actividades en la Zona; negociara y concluira 
contratos con Estados Partes 'I otras enti,dades; podra participar en 
arreglos conjuntos para explotar los recursos, y se embarcara ella 
misma, pOl' su cuenta y responsabilidad, en opera<:iones de explo
radon y explotacion. No habra operaci6n en la Zona que la Auto
ridad no conduzca, en la que ella no participe 0 que no haya sido 
autorizada pOl' ella. 

Se trata de funciones que en cierto modo no tienen precedente5 
en la his tori a de la organizaci6n internacionaI, ya que es la primera 
vez que se atribuye a un organismo intergubernamental con voca
ci6n universal la taxea de administrar recursos naturales. 

Existen s1 ciertos antecedentes de organismos internacionales de 
caracter intergubernamental que tienen alguna semejanza con la 
A'utoridad en la medida en que tanibien poseen competencias rela
cionadas con la administraci6n de recursos. Se trata de los bancos 
internacionales tales como el Banco Internacional de Reconstrucci6n 
y Fomento, el Banco Interamericano de Desarrollo y otros bancos 
regionales. Podria tambien citarse la Agencia Internacional de Ener
gia At6mica y en <:ierto modo INTELSAT. Pero existen diferencias 
entre estos organismos y la Autoridad en 10 que respecta a los obje
tivos, al alcance y la naturaleza de suspoderes, a la estructura 
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organica y, en particular, al regimen juridico de los recursos admi
nistrativos, de modo que no parece que puedan establecerse compa
raciones utile.s entre aquellos y esta. En todo caso puede afirmarGe 
sin duda que no existe un precedente de organizacion interguber
namenta1 universal cuyo cometido sea el de la produccion yadmi
nistracion de recursos naturales con fines comerciales. 

Para que la Autoridad pueda cumplir con dicho cometido se 
crea la Empresa. La Empresa no es un 6rgano principal de la 
Autoridad, pero tampoco puede considerarse un 6rgano subsidiario, 
de acuerdo con el texto de la Convenci6n (articulo 158) . No obs
tante ella en la Convencion se Ie denomina organo mas de una vez. 
Se trata del organo a traves del cual 1a Autoridad "realizara direc
tamente las actividades de exploraci6n y explotaci6n de los recur
sos de la Zona, asi como el transporte, el tratamiento y la comer
cializaci6n ae los minerales extraidos de 1a Zona" (articulo 170, 
panafo 1). A los efectos practicos, 1a determinacion de la categoria 
de 6rgano a 1a que la Empresa pertenece carece de importancia 
en la medida en que su vinculacion con la Autoridad esta descrita 
con bastante claridad en el texto. Pero no deja de ser curioso el 
hecho de que siendo un "organo" como repetidamente 10 denomina 
la Convencion, posee' no solo autonomia en la realizacion de las 
operaciones sino ademas personalidad juridica independiente (ar
ticulo 170, panafo 2). En el Anexo IV, que contiene el Estatuto 
de la Empresa, se dispone que ella tendra capacidad juridica para 
el desempefio de sus funciones y en particular la capacidad de cele
brar contratos, arreglos conjuntos, inclusive acuerdos con Estados y 
organizaciones internacionales; ademas, puede adquirir, arrendar y 
poseer bienes muebles e inmuebles, y puede ser parte en acciones 
judiciales en nombre propio (articulo 13, parrafo 2). La Empresa 
no sera responsable pOl' los actos 0 las obligaciones de la Autori
dad ni la Autoridad responsable por los actos 0 las ob1igaciones 
de la Empresa (articulo 2, parrafo 3). La Empresa posee persone
ria y autonomia en un grade tal que resulta dificil considerarla 
como un organo mas de 1a Autoridad. En todo caso se trataria de 
un 6rgano sui generis, tanto pOI' su condicion juridica como por 
la naturaleza de su actividad. 

El desarrollo de la organizacion internacional, a juzgar por 1a 
forma en que se ha reg1amentado a la Empresa de la Autoridad, 
parece abrirse camino en un sentido similar al de las administra
ciones publicas naciona!es de ciertos paises cuando expandieron 
sus funciones mas alla de las clasicas de legislar, ejecutar y juzgar, 
para entrar en el dominio de la actividad economica comercial. 
Esta actividad se ha realizado en ciertos casos a traves de entidades 
estatales a la que se les asigna un estatuto especial de autonomia. 
Es el caso de las "regie" francesas, 0 de las entidades a las que se 
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llama en otros paises empresas nacionales, empresas publicas 0 

entes aut6nomos. 
La estructura organica de la Empresa no parece ser la mas ade

cuada para la consecuci6n de sus objetivos economicos debido a la 
importancia del elemento politico en el funcionamiento de sus 6rga
nos, la Junta Directiva y el Director General. 

El Director General 6era elegido por la Asamblea sobre la base 
de una candidatura presentada por la Junta que tenga la recomen
daci6n del Consejo. La Junta Directiva esta integrada por 15 miem
bros elegidos por la Asamblea sabre la l'ecomendaci6n del Consejo, 
teniendo debidamente en cuenta' el principio de la distribucion geo
grifica equitativa. El texto contiene disposiciones que procm-an ase
gurar la eficacia y la indepe:iJ.dencia de la Empresa. Se dice, por 
ejemplo, en el articulo 5, palTafo 1, del Anexo IV que los mierhbros 
de la Autoridad al proponer los candidatos para la Jtmta deberan 
tener presente la necesidad de que los mismos posean el ma.ximo 
nivel de competencia y las calificaciones necesarias en la esfera 
pertinente a fin de garantizar la viabilidad y el exito de la Empre
sa. El parrafo 5 de 1a misma disposicion dice que los miembros 
de la Junta actuara.n a titulo personal y que no solicitaran ni acep
taran instrucciones de ningun gobierno 0 de ninguna otra fuente. 
Ademas el articulo 12 del Estatuto de la Empresa dispone que esta, 
al tomar sus decisiones tendra en cuenta solo consideraciones de 
orden comercial. 

Sin embargo, la designaci6n de los miembros de la Junta es 
hecha por organ os de naturaleza politica como 10 son la Asamblea 
y el Consejo; endicha elecci6n se deb era tener "debidamente en 
cuenta" el principio de la distribuci6n geogrifica equitativa. Es 
probable que la forma de integracion de la Junta, unida al hecho 
de que la Empresa debera actuar de conformidad con las politicaG 
generales de la Asamblea y las directi:-ices del Consejo, permita 
que las consideraciones politicas influyan excesivamente sobre las 
actividades de la Empresa afectanda adversamente su efectividad. 

V. LA COMPOSICION Y EL SISTEMA DE VOTACION DEL CONSE]O 

En sus rasgas generales el Consejo de la Autoridad sigue el modelo 
de los 6rganos ejecutivos de otras entidades internacionales: es de 
composici6n restringida, sus miembros son elegidos por .la Asam
blea, organo plenario de 1a Autoridad, y sus funciones son de ca
ra.cter esencia1mente ejecutivo, aunque corresponde sefia1ar que no 
existe en 1a Convenci6n un criterio claro de distribucion de com
petencias entre los 6rganos de la Autoridad. 

Sin embargo, un exam en mas detallado de las disposiciones que 
regu1an la organizacion del Consejo nos muestra que este posee 
algunas caracteristicas que si bien no son totalmente originales, Ie 
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confieren a este organo una fisonomia muy peculiar. Esta peculia
iidad se manifiesta en su composicion y en los procedimientos de 
adopcion de decisiones. 

La composicion del Consejo ha sido uno de los temas mas deba
tidos de la Conferencia. Para los paises desarrollados un Consejo 
integrado unicaroente sobre la base del principio de la represen
tacion geografica equitativa era inaceptable puesto que ello signi
ficaria adroitir en dicho organo una situacion de inferioridad nu
merica ql1e no les permitiria ejercer el control de las decisiones de 
clicho organo. Por ella propusieron organizar el Consejo sobre la 
base de representacion de intereses, mayorias concurrentes 0 espe
ciales, voto ponderado u otros meq.nismos que les asegurara un 
mayor poder en el proceso de adopcion de decisiones. 

La representacion de intereses especiales como principio basico 
para la composicion del Consejo se ha justificado en la necesidad 
de que este organo, que sera. responsable de la direccion cotidiana 
de los asuntos de la Autoridad, se refleje con la mayor fidelidad 
posible el contexto politico-economico en que va a actuar. Parece 
logico que los paises que van a hacer las gran des inversiones que 
la explotacion de la Zona requiere, y a correr con los mayores 
riesgos, telfgan una influencia en las decisiones del Consejo acorde 
con la magnitud de sus intereses. 19ual razonamiento puede ha
terse con respecto a otros intereses tales como los de los paises pro
ductores terrestres y los de los consuroidores de los minerales que 
seran extraidos de la Zona. 

La representacion de ciertos intereses especiales en. los organ os 
ejecutivos de las organizaciones internacionales no es, por cierto, 
una idea nueva. A via de ejemplo puede citarse el Convenio sobre 
la Organizacion de la Aviaci6n Civil Internacional, en el que se 
dispone que en la integracion del 'Consejo debera acordarse la debi
da representacion a los Estados de mayor importancia en el trans
porte aereo y. a los que mas contribuyan a proveer facilidades para 
la navegacion civil internacional; en 1(,1. Organizacion Consultiva 
MaTitima Intergubernaroental cierto numero de asientos del Con
sejo se asignan a los gobiernos de los paises can los mayores inte
reses 0 intereses substanciales en la produccion de los servicios mari
timos internacionales y en el comer cio maritimo internacional; en 
la Agencia Internacional de la Energia Atoroica los paises mas ade
lantados en la tecnologia de la energia atomica deberan estaT repre
sentados en la Junta de Gobernadores. 

Sin embargo, la forma en que la Convenci6n ha consagrado la 
repTesentaeion de intereses es considerableJ;llente mas compleja que 
en cualquiera de los organos que acabaroos de mencionar. El Con
sejo estara integrado por 36 miembros, la mitad de los cuales seran 
electos en funcion de los intereses que representen. Pero estos inte
reses son multiples; existen cuatro categorias de roiembros repre-
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sentantes de divetsos grupos de interes y entre estos grupos estan 
el de los Estados que hayan hecho inversiones en la Zona, aque
Hos que sean los mas importantes consumidores 0 importadores 0 

exportadores de los minerales que se extraigan de la Zona, los 
Estados con gran poblacion, los Estados sin litoral 0 en situaciort 
geogrMica desventajosa, los Estados productores potenciales y los 
Estados en desarrollo menos adelantados (articulo 161, panafo 1). 

Ninguna de estas categorias ha sido clara mente definida en el 
texto de la Convencion. Es probable que en algunos cas os la in
clusion de un Estado en un grupo de in teres pueda suscitar pro
blemas. Los miembros del Consejo son elegidos por la Asamblea, 
pero esta debera actuar sobre las propuestas formuladas pOl' cada 
grupo de in teres de modo que en el caso de los 18 miembros del 
Consejo que representan intereses, la funcion de la Asamblea seria 
en realidad la de confirmar las propuestas hechas pOl' los grupos 
respectivos. Los miembros representantes de grupos de interes de
beran ser elegidos porIa Asamblea en el orden en el que los grupos 
estan enumerados en el articulo 161. 

En cuanto a los procedimientos de adopcion de decisiones, la 
fOrmula de compromiso que ha sido incorporada en la Convenci6n 
no puede ser mas complicada. Hay por 10 menos 5 categorias de 
cuestiones para cada una de las cuales se requieren mayorias 0 

procedimientos diferentes (articulos 161, panafo 7, y 162, parra
fo 2 j)) . Las cuestiones de procedimiento se deciden por mayoria 
de miembros presentes y votantes; algunas cuestiones de fondo se 
deciden por dos tercios de miembros presentes y votantes, a condi
cion de que esa mayona incluya una mayoria de los miembros del 
Consejo; otras cuestiones de fondo deberan decidirse pOl' una ma
yoria de tres cuartos de los miembros presentes y votantes con 1a. 

misma condicion. Dado que los dos tercios 0 tres cuartos se calcu
Ian sobre miembros presentes y votantes y puesto que el minima 
de votos requeridos sera la mayaria de los miembros del Consejo, 
esto es 19, el numero de votos requerido para adoptar decisiones 
sobre cuestiones. de fondo sera variable, oscilando entre 19 y 27, 
segun sea el numero de miembros que asistan . a la reunion de 
votacion. Algunas decisiones deberan adoptarse por consenso, y la 
noci6n de consenso se define por primera vez en una Convenci6n; 
se entiende por tal la "ausencia de toda objeci6n formal" (artkulo 
162, parrafo 7 a)) Existe un procedimiento de conciliaci6n para 
asegurar la obtenci6n del consenso en los casos en que en un 
asunto que deba decidirse porconsenso se formule una objecion 
(articulo 171, parrafo 7 e)). Por ultimo, los planes de trabajo que 
propongan los Esta,dos 0 las empresas estatales 0 privadas para la 
explotaci6n de los recursos siguen un procedimiento especial que 
incluye la aproba"ci6n tacita 0 el procedimiento de conciliaci6n que 
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se utiliza pal'a asegurar el consenso, segun los casos, (Art. 162, 
parrafo 2 j» 

Como puede deducirse de esta descripci6n sumaria, la composi
ci6n y los procedimientos de adopci6n de decisiones del Conse~o 
estan regidos por reg1as extremadamente complicadas. Esta corh
plejidad no hace mas que reflejaT las enormes dificultades que 
han existido para conciliar las posiciones opuestas de los distintos 
grupos de paises en el seno de la Conferencia. 

Las dificultades se explican si se piensa que el Consejo esta Ha
mado a adoptar decisiones que afectaran importantes intereses eco
n6micos e incluso politicos de los Estado~. Es cierto que el texto 
dice que la Asamblea debe ser considerada el 6rgano supremo 
de la Autoridad. Pero no podria asegurarse que en la practica la 
Asamblea va a ejercer la supre,rnada que el texto Ie confiere, en el 
sentido de ser el 6rgano que adopte las decisiones mas importantes 
e imponga una orientaci6n a la acci6n de la Autoridad. La Asam
blea esta afectada pOI' 1alS debilidades constitucionales que afectan a 
todos los 6rganos plenarios de las organizaciones de alcance uni
versal ---elevado numero de participantes, funcionamiento no per
manente, complejidad y lentitud de las deliberaciones. En terminos 
generales, y a riesgo de simplificar excesivarnente el problema, 
puede decirse que la distribuci6n de competencias entre los dos 6rga
nos principales de la Autoridad se ha inspirado sobre todo en la 
idea de asignar a la Asamblea el cometido de trazar las directivas 
politicas mas generales, dejando en man os del Consejo la tarea de 
asegurar, mediante sus funciones reguladoras, de ejecuci6n y de 
control, la aplicaci6n efectiva tanto de dichas politicas generales 
como de las disposiciones de la Convenci6n. Parece inevitable que 
el Consejo ocupara la posici6n predominante en la Autoridad, y 
que sobre ese 6rgano recaera el mayor peso y las mayores relSpon
sabilidades en la aplicaci6n del regimen de explotaci6n de los 
recurs os de la Zona. 

VI. LA SUJECION DE LA ACTIVIDAD DE LA AUTORIDAD A UN 

CONTROL DE LA LEGALIDAD 

La cum:ta caracteristica de la Autoridad que a nuestro ]UlClO me
rece ser destacada se relaciona con los procedimientos de soluci6n 
de controversias. El sistema general de soluci6n de controversias 
esta contenido en la Parte xv de la Convenci6n, cuyas disposiciones, 
complementadal'l con las de Jos Anexos v a VIII, establecen un con
junto de principios, 6rganos y procedimientos que en algunos 
aspectos representan valiosos aportes al desarrollo del derecho inter
nacional en esta materia. 

Paralelamente a1 sistema general, 1a Convenci6n establece un 
silStema especial para la soluci6n de las controversias relacionadas 
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con las actividades en la Zona. EI establecimiento de este sistema 
especial en forma separada del sistema general responde al deseo 
de adecuar los procedimientos de soluci6n a la3 caracteristicas pro
pias de cada tipo de controversia. Las controversias relacionadas con 
las actividades de la Zona presentaran una serie de peculiaridades 
que las distinguira de las controversias que surjan con respecto a la 
interpretaci6n y aplicaci6n de las disposiciones de la Convenci6n 
que se refieran a otras actividades u otros sectores· del medio 
marino. 

En primer lugar, la Zona y las actividades que se realicen en 
ella estin regidas por un orden particular basado en el principia 
de que la Zona y sus recurs os son el patrimonio comun de la hu
manidad (articulo 136) e integrado par: a) normas convenciona
les contenidas en la Parte XI de la Convenci6n y sus Anexos; ii) 
actos adoptados porIa Autoridad, y iii) normas de naturaleza con
t.ractual acordadas entre la Autoridad y las entidades que operarin 
en la Zona, alcelebrar los contratos de exploraci6n y explotaci6n. 

En segundo lugar, puesto que la Zona y sus recursos son el pa
trimonio comun de la humanidad, toda controversia que surja can 
tespecto a ellos in teresa a todos los Estados y su soluci6n afecta los 
intereses de to dos, no s610 los de las partes en la controversia. Tal 
como se expres6 en las negociaciones informales, las controversias 
telacionadas con la Zona conciernen al orden publico internacional 
'/, par 10 tanto, su soluci6n deberia de quedar a cargo de una juris
dicci6n especial que asegurara la fonnaci6n de una jurisprudencia 
especializada y unitaria. 

En tercer lugar; las controversias que se susciten can relaci6n a 
las actividades en la Zona involucraran no solo a los Estados Partes 
sino tambien a otros sujetos que participan en ellas tales como 
la Autoridad, la Empresa y las personas naturales y juridicas, na
cionaJes de los Estados Partes 0 controladas par elIos. 

Por ultimo, el regimen de explotaci6n de la Zona asigna un rol 
preponderante a la Autoridad, organismo encargado de administrar 
la Zona y sus recursos, con capacidad para organizar, controlar y 
conducir actividades en la misma en nombre de la humanidad (ar
ticulos 137, pirrafo 2, y 157, pirrafo 1). En el ejercicio de estaG 
funciones, la Autoridad puede afectar los derechos de los Estados 
Partes y de otras entidades que operen en la Zona, por 10 cual se 
entendio indispensable proporcionar a los Estados Partes medios 
para recurrir contra los actos ilegales de la Autoridad. 

EI sistema especial para la soluci6n de controversias relacionadas 
con las actividades en la Zona ha side establecido en los articulos 
186 y siguierites de 1a Convenci6n. Este sistema presenta una serie 
de caracteristicas que constituyen, en algunos cas os, verdaderas in
novaciones en la materia. La instituci6n de una jurisdicci6n sepa
rada cuyo organo principal es una sala del Tribunal Internacional 

[ 3 5 2 ] 



Felipe H. Paolillo / El impaeto del nuevo derecho del mat en la evoluci6n ... 

del Derecho del Mar (SaJa de Controversia de los FOl1dos Marinos, 
en adelante SCFM) , la ah'ibucion a personas fisicas y juridicas de 
la capacidad de comparecer ante la SCFM como paxtes en una con
troversia, y la competencia de dicho 6rgano para resolver contro
versias relativalS a actos ilegales de 1<1. Autoridad, son aspectos . del 
sistema especial cuyo caracter innovativo no puede paSar desa
percibido. 

En el articulo 187 de la Convenci6n se enumeran las catego
rias decontroversias que deberin ser sometidas a los procedimient05 
de soluci6n del sistema especial. Entre ell as se incluyel1 las contro
versias entre un Estado Parte y la Autoridad por actos u omisiones 
de esta que adolezcan de ciertos vicios de legalidad (apal'tado b) . 
La inclusi6n de este tipo de Controversia entre aquellas que deben 
ser sometidas a los procedimientos especiales previstos en los articu
los 186 y siguientes constituye uno de los aspectos mas interesanteG 
de la Convenci6n, ya que significa la aceptaci6n de cierta forma 
de control de legalidad -ejercido de modo indirecto y con alcan
ces muy limitados2- de los actos de una organizad6n internacional, 
de 10 cual el derecho internacional vigente ofrece muy escasos ejem
plos. En todo caso, seria esta la primera vez que los actos de una 
organizaci6n internacional con vocaci6n universal quedan some
tidos a un conh'ol semejante. 

En e£ecto, el problema del control de legalidad de los aetos de 
las organizaciones internacionales no ha sido, hasta ahora, objeto 
de desarrollos significativos ni en la doctrina ni en la practica, salvo 
el caso de los actos de ciertas organizaciones econ6micas regiona
les tales como la Comunidad Economica Europea. 

En la prictica, la mayoria de los inlStrumentos constitutivos de 
las organizaciones internacionales no han previsto, de modo expre
so, la posibilidad de que sus miembros impugnen la legalidad de 
sus actos3 . En los tratados estableciendo varias agencias de las Nacio
nes Unidas se dispone que, salvo que las partes escojan otro proce
dimiento de soluci6n, las controversias relativas a la interpretaci6n 
o aplicaci6n de dichos instrumentos deberan de ser sometidas a la 
Corte Internaeional de Justicia, de 10 cual se desprende que s610 se 
ha previsto la posibilidad de que se planteen controversias entre los 
Es~ados miembros del organismo, Ja que s610 los Estados pueden 
comparecer ante Ia Corte (articulo 34 del Estatuto de la CIJ) . En 
algunos casos los 6rganos de las agencias, debidamente autorizados 
por la Asamblea General, podran solicitar a la CIJ opiniones con-

·Sobre· este tema vease deI aUrar: "Soluci6n de Conttovet$ias relacionadas Can 
aetas de organizaeiones irtternadonaJes: El caso de la Autoridad Internacional 
de:· los Fondos Marinos" en ... 

BG. D. Bindsehedler; "Differeilds relafifs uu statut d'un organisme inter
national", Academie de Droit International, Recueil des Cours, 1968,. n, p. 502: 
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sultivas sobre cualquier cuestion juridica relaciohada con la 
agencia4. 

En los casos en que se ha previsto la posibilidad de una con
troversia entre la institucion y sus miembros, se han utilizado dos 
tipos cie soluciones que se basan en diferentes enfoques del pro
blema: 0 bien se adopta el enfoque "tradicional" aplicandose a 
la controversia entre la organizacion y un Estado miembro de los 
mismos procedimientos previstos para solucion de las con trover
sias entre Estados, 0 bien se organiza un procedimiento especial me
diante el cual un organo judicial realiza el control de la legalidad 
de los actos de la organizacion que puede culminar en la declara
cion de su nulidad (contenci6so de anulacion) . 

Este ultimo procedimiento ha sido incorporado unicamente en 
algunos tratados relativos a organizaciones regionales de integracion 
economica. El ejemplo mas interesante se encuentra en el Tratado 
estableciendo la Comunidad Economica Europea, que confiere a hi. 
Corte de Justicia de la Comunidad el poder de controlar la lega
lidad de ciertos actos del Consejo y de la Comision (articulos 173 a 
176). El Tratado indica que actos pueden ser impugnados y las 
causales por las cuales pueden ser declarados nulos (incompeten
Cia, violaci6n de las formas substanciales, violaci6n del Tratado 0 

de cualquier norma de derecho relativa a su aplicacion, 0 desvia
cion de poder); los sujetos que pueden interponer el recurso (Esta
dos miembros, el Consejo 0 la Comision de las Comunidades, y 
las personas fisicas o· morales b~jo ciertas condiciones); el plaza 
dentro del cual ha de interponerse el recurso (dos meses a contar 
de la publicacion del acto, de su notificacion al recurrente 0 del dia 
en que el recurrente haya tenido noticia del mismo, segun el caso) , 
los poderes de la Corte (declru:acion de que el acto es nulo y no 
producido) y los efectos de la sentencia (6bligacion de la insti
tucion que adopto el acto anulado 0 que se abstuvo ilegalmente de 
actuar, de adoptar las medidas necesarias para la ejecucion de la 
senten cia) . Otro ejemplo del mismo enfoque es el del Tratado 
creando la Corte de Justicia del Acuerdo de 'Cartagena, del 28 de 
mayo de 1979, que instituye un procedimiento de contralor judicial 
de las decisiones de la Comision y de las resoluciones de la Junta 

'Curiosamente, el recurso a este procedimiento de caracter facultativo y que 
culmina con una decisi6n no obligatoria, proporciona el ejemplo mas interesante 
de pronunciamiento de un tribunal intemacional sobre la legalidad de los actos 
adoptados por una organizaci6n intemacional de caracter u niversal. A instancias 
de Liberia y Panama, la Asamblea de oeMI solicit6 a la ClJ una opinion con
sultiva sobre si la eleccion del Comite de .~eguridad Maritima hecha por la 
Asamblea el 15 de enero de 1959 se habia hecho de acuerdo con la Convencion 
constitutiva de la Organizaci6n. En su opinion consultiva del ' 8 de junio de 
1960, la Corte declaro que dicho Comite no habia side constituido de :acuerdo. 
con la Convencion, esto es, que el acto de la Asamblea era ilegal (IeJ 
Rep'., 1960) , 
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del Acuerdo. Tambien en este caso existen disposiciones relaciona
das con las causas de ilegalidad, las partes que pueden recurrir a 
este procedimiento, plazo para recurrirj poderes de la Corte y 
efectos del fallo . 

Cada. uno de los dos tipos de soluciones descritos precedente
mente se basa en diferentes supuestos y tiene diferentes implica
ciones. En el primero - esto es, . el que llaroamos enfoque tradi
cional- el procedimiento tiene por objeto poner fin a la contro
versia. La decisi6n final puede 0 no contener un pronunciamiento 
sobre la legalidad del acto de la organizaci6n internacional, pero 
si se conduye que el mismo es ilegal, no por ello debe conside
rarse nulo 0 sin valor. En este caso, la funci6n del 6rgano jurisdic
cional consiste en decidir cuil es el derecho de las partes en la 
contr:oversia, sin que este pronunciamiento altere necesariamente la 
estabilidad 0 la validez del acto que motiv6 la controversia. 

En cambio, el prop6sito del contencioso de anulacion e~ el de 
asegurar la integridad y la coherencia de un orden juridico parti
cular, para 10 cual se establecen medios judiciales que hacen posible 
la eliminaci6n de los actos que contravengan dicho orden juri
dico. El procedimiento se dirige contra el acto pr~untamente 
ilegal, y puede ser utilizado sin necesidad de demostrar Ja existen
cia previa de una controversia en sentido tecnic05• Se trata de 10 
que la doctrina calWca como "contencioso objetivo" en el sentido 
de que Ie basta, a qui en 10 promueve, invocar la violaci6n de una 
regIa de derecho 0 la violaci6n de derechos emanados de una si
tuaci6n juridica general e impersona16• El contencioso esti, en cam
bio, vinculado a un elemento temporal consistente en la fijaci6n 
de un plazo, contado a partir de la adopci6n, publicacion 0 noti
ficaci6n del acto, dentro del cual la acci6n contenciosa debe ser 
iniciada so pena de caducidad. Por otro lado, como el objetivo 
principiil de la acci6n es el de restaurar el orden juridico violado, 
el poder de la autoridad judicial que entiende el caso consiste en 
confirmar la legalidad del acto 0 declarar que el mismo es nulo. 

Es obvio que la adopci6n de uno u otro sistema produce dife
rentes resultados tanto en la organizaci6n de los procedimientos 
como en la naturaleza y el alcance de la competencia del 6rgano 
j urisdiccional. 

Desde que en el Coniite de Fondos Marinos se empezo a discutir 
el establecimiento de una organizaci6n internacional para admi
nistrar la Zona y sus recursos, se plante6 la necesidad de crear 
mecanismos y procedimientos para evitar 0 solucionar los con£lic
tos que pudieran surgir entre la misma y los Estados miembros u 

"Ver del autor: Op cit. en nola 2. 
'Dc Laubadere, Traite de Droit Administratif, nme ed., Vol. r, 1976, p. 511. 
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otros sujetos que participarian en la realizaci6n de actividades en 
la Zona. 

En el cumplimiento de sus funciones, los 6rganos de la Autori
dad adoptaran decisiones y ejecutaran actos que afectaran los de
rechos y los intereses de los Estados miembros 0 de otrosl sujetos 
involucrados en la realizaci6n de actividades. en la Zona. En algu
nos casos, los Estados podran ejercer el control previo de los aetos 
a traves de los procedimientos de adopci6n de decisiones, como en 
el caso de las decisiones que se deban adoptar por consenso (articu
lo 161, parrafo 7 d». En otros cas os, podd solicitarse la opini6n 
consultiva de la SCFM. Pero es este un mecanismo de alcance limi
tado ya que las opiniones consultivas no son obligatorias ni se 
e;miten automaticamente, sino s610 cuando son requeridas de con
formidad con los articulos 159, panafo 10, y 189. 

Dado que los 6rganos de la Autoridad podran, en ciertas cir
cunstancias, adoptar decisiones obligatorias contra la voluntad de 
algunos de sus miembros, se entendi6, desde las etapas iniciales 
de las negociaciones, que era necesario establecer recursos mediante 
los cualesse pudiera impugnar los actos ilegales adoptados por 
aquella. 

En el texto actual no existe un procedimiento para obtener la 
anulaci6n de los actos ilegales de la Autoridad diferente del pro
cedimiento aplicable a otras controversias de la Parte XI. 

Los autores del sistema especial no se atrevieron a establecer un 
verdadero control judicial de la legalidad de los actos de la Auto
ridad en forma similar a 10 que se ha hecho en la CEE y en e1 
Grupo Andino. En vez de ello, optaron por una soluci6n seglin 
la cual toda impugnaci6n de un acto de la Autoridad hecha por 
un Estado Parte da lugar a una controversia con respecto a la cual 
la SCFM tiene poderes similares -pero no identicos-, a los que 
posee con respecto a cualquier otra controversia relativa a las activi
dades en la Zona. Pero existen ciertos elementos que constituyen.. 
vestigios del sistema contencioso de anulaci6n tal como fue pro
puesto por algunos paises7, como por ejemplo la: enumeraci6n de 
las causales por la.s cuales se· puede alegar la ilegalidad de los 
act.os (articulo 187 b» 0 el establecimiento de liinites a la com
petencia de la SCIi"M (articulo 191). Por ello puede decuse que en 
el sistema de la Convenci6n el control de la legalidad de los 
actos de la Autoridad no se hace directamente atacando el acto 
impugnado para obtener su invalidaci6n, sino indirectamente fa
llando en la controversia que ha sido causada por el acto. 

N elegir una f6rmula hibrida -procedimiento de soluci6n de 
contrQversias con elementos del contencioso de anulaci6n- la Con
ferencia no s610 adopt6 una soluci6n cuya aplicaci6n efectiva sus-

'En, particular la propues.ta de los Estados UnidQs, dQcumen,to A./Ae. 138/25. 
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citara numerosos problemas sino que perdi6 la oportunidad de con
sagrar 10 que hubiera sido el primer sistema de control de legalidad 
de los actos de una organizaci6n internacional con alcance 
universal.. 

No obstante ello, el hecho de que los Estados cJlspongan de 
un medio judicial para recuuir contra ciertas decisiones de la Auto
ridad significa, de todos modos, un notable a'Vance ' en el terreno 
de los ptocedimientos de soluci6n de controversias. Ello contri
buye a la vez a fortalecer y expandir la organizaci6n internacional 
mediante el establecimiento de un mecanismo que asegurara <:;1 
respeto al derecho y la protecci6n de los intereses de los Esta
dos miembros8• 

'Ya en 1950 Gros opinaba que un recul"SO contra. las decisiones de las orga
nizaciones intemacionales adoptadas en violacion de sus estatutos tendria La 
doble ventaja de constituir "una mejora sobtelos prbcedimientos actualmente 
posibles en tal hip6tesis" y de estimular a los Estadso "a adherir a las orga
nizaciones intemacionales ya que podrian salvaguardar sus intereses y conservar 
una cierta libertad de acci6n en el marco de las organizaciones haciendo ·.mular 
-por una jurisdicci6n imparcial- las decisiones adoptadas en exceso de com
petencia 0 abuse de poder" ("Le probleme du recours jurisdictionel contre les 
decisions d'organismes intemationau.x" en La Technique et les principes du 
droit public. Etudes Scelle, 1950, t, p. 267). Traducci6n del autor. 
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