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de este artículo es va luar el i n f o r m e d e l Banco M u n d i a l rela
t ivo a las posibi l idades, ventajas y desventajas de u n a agencia 
i n t e r n a c i o n a l paar garantizar la exportación de capitales. L a 
p r i m e r a parte contiene u n esquema del programa de garan
tías existente en los E E . U U , así como de las proposiciones d e l 
consejo de E u r o p a p a r a u n p r o g r a m a conjunto de los países 
europeos y africanos. Después de d iscut i r los problemas i m 
plícitos en la creación de l a agencia internac ional , el autor 
concluye en el sentido de que por el momento sería más 
i m p o r t a n t e mejorar ios programas nacionales. L a acción más 
efectiva en el p l a n o i n t e r n a c i o n a l sería p r o p o r c i o n a r u n mar
co de trabajo donde los países industr ia l izados y los en vías 
de desarrol lo p u d i e r a n c o n c i l i a r sus puntos de vista sobre ei 
p r o b l e m a de l a expropiación. 

H . F . V A N P A N H U Y S , " T h e N e t h e r l a n d s C o n s t i t u t i o n a n d 
I n t e r n a t i o n a l L a w " , p p . 88-108. E n 1953 se r e a f i r m a r o n al
gunos artículos de l a Const i tución holandesa relativos a l a 
polít ica exterior. E l m e o l l o de l a re forma consistió en reco
nocer l a primacía de los acuerdos internacionales y las de
cisiones de organizaciones internacionales sobre las normas 
de derecho m u n i c i p a l . D e acuerdo con l a experiencia a d q u i 
r i d a en tres años se h i z o u n a revisión técnica de esas refor
mas en 1956. E l objeto de este art ículo es estudiar esa revi
sión y señalar l a f o r m a en q u e se h a n apl icado las reformas 
a través de l a práctica a d m i n i s t r a t i v a y j u d i c i a l . 

o. P. 

W o r l d P o l i t i c s , V o l u m e n x v i , N<? 2, enero de 1964. 
E v a n L U A R D , " C o n v e n t i o n a l D i s a r m a m e n t " , pp. 189-204. 

U n o de los obstáculos p r i n c i p a l e s p a r a e l desarme h a s ido 
l a insistencia en negociar u n acuerdo p a r a el "desarme gene
r a l y c o m p l e t o " . E n el estado actual de las relaciones inter
nacionales es inconcebib le que el gobierno de a lguna de las 
grandes potencias decida, de u n solo p l u m a z o , tomar u n com
p r o m i s o tan complejo. Es más factible, y posiblemente más 
val ioso tratar de l legar a u n acuerdo sobre el p r o b l e m a me
n o r de l a reducción de armamentos convencionales. H a y 
varias razones para creer que d i c h o acuerdo es más i m p o r 
tante que u n tratado sobre armas nucleares. P o r ejemplo, 
el hecho de que en los últ imos años haya habido guerras 
convencionales, de m a y o r o m e n o r i m p o r t a n c i a , en diversos 
países d e l m u n d o . A l f i n a l i z a r este art ículo el autor discute 
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los progresos que se podrían lograr en este aspecto del 
desarme. 

Y p u n g C . K I M , " T h e Funccions of P o l i t i c a l O r i e n t a t i o n s " , 
p o . 205-221. E n este artículo se trata de establecer u n a t ipo
log ía que sirve para entender el s ignif icado de los símbolos 
pol í t icos relevantes e ident i f icar las diversas formas en q u e 
d i c h o s símbolos pueden afectar el comportamiento político. 
E l a u t o r considera que esa t ipología es de u t i l i d a d como l ista 
de confrontación p a r a quienes están interesados en l a función 
de esos símbolos, como m o d e l o de clasificación para compa
r a r sistemas políticos, y p a r a ident i f i car en f o r m a sistemática 
relaciones entre categorías de símbolos o entre categorías de 
or ientación y n o orientación. P a r a t e r m i n a r se ofrecen u n a 
serie de hipótesis para i lustrar l a u t i l i d a d de l a tipología. 

B e r n a r d K . C O R D Ó N , " P r o b l e m s of R e g i o n a l C o o p e r a t i o n 
i n Southeast A s i a " , p p . 222-253. C u a n d o se h a b l a de coopera
c i ó n r e g i o n a l e n el sudeste asiático está latente el temor de 
q u e d i c h a cooperación sea i m p o s i b l e d e b i d o a las tensiones 
pol í t icas y l a desconfianza i m p e r a n t e en esa región. L o s mo
tivos pr inc ipa les de fricción son las disputas territoriales, l a 
irredención y el p r o b l e m a de minorías, los pleitos personales 
entre líderes, y las impl icac iones de l a guerra fría. C o r d ó n 
a n a l i z a cada u n o de esos puntos señalando que las élites en 
e l p o d e r exageran l a i m p o r t a n c i a de esos problemas. E n rea
l i d a d o al ineación con e l b l o q u e occ identa l es difícil creer en 
o d i o o antagonismo. A u n q u e debido a l a polít ica de neutra
l i d a d o al ineación con e l b l o q u e occidental es oifícil creer en 
l a p o s i b i l i d a d de u n a cooperación estrecha en el aspecto po
l í t ico y m i l i t a r , es factible establecer colaboración en los te
rrenos más l i m i t a d o s de l a técnica y l a economía. P r u e b a de 
e l l o son las asociaciones n o oficiales de carácter económico 
existentes en l a actual idad. 

L y n n H . M I L L E R , " T h e C o n t e m p o r a r y Signif icance of the 
D o c t r i n e of Just W a r " , p p . 254-286. E n este artículo se estu
d i a l a posición que t ienen frente a l p r o b l e m a de l a guerra 
j u s t a las Naciones U n i d a s , el m u n d o occidental , el b l o q u e 
c o m u n i s t a y algunos teólogos e investigadores. A l anal izar 
l a posición de cada u n o de ellos se demuestra que, las ideas 
actuales sobre l a guerra justa p o n e n el énfasis en el concepto 
de " J u s contra bel lum"." Es decir , l a no justificación de* l a 
g u e r r a c u a l q u i e r a que sea su or igen c o n excepción de algu
nos casos de legít ima defensa. E l autor p r o p o n e mantener 
l a i d e a t r a d i c i o n a l de " g u e r r a j u s t a " , entendiendo p o r e l lo 
l u c h a r p a r a evitar el a n i q u i l a m i e n t o de l a h u m a n i d a d . 

D a v i s B . B O B R O W , " P e k i n g ' s Mií i tary C a l c u l u s " , p p . 287-



638 R E V I S T A D E R E V I S T A S 11 I V - 4 

301. B o b r o w anal iza en este artículo los cuatro factores fun
damentales para entender l a formación de l a política m i l i t a r 
de l a C h i n a comunista: L a imagen que tienen d e l pe l igro 
que representan los E E . U U . , los objetivos de su polít ica ex
terior, sus necesidades internas y f inalmente las experiencias 
mil i tares previas. 

O- P. 

J o u r n a l of I n t e r - A m e r i c a n S t u d i e s , Gainesvi l le , F l o r i d a , 
January , V o l . v i , N<? 1, 1964. 

R i c a r d o D O N O S O , " E l Inst i tuto Pedagógico: T r e s Genera
ciones de Maestros" , p p . 5-16. Discurso de ingreso e n l a 
F a c u l t a d de Educación de l a U n i v e r s i d a d de C h i l e . Pá
g i n a histórica de l a enseñanza públ ica donde se p lantea l a 
contribución del Inst i tuto a l desarrol lo intelectual , polít ico 
y social de l a nación a través de u n a i n f l u e n c i a ejercida en 
todas las clases. 

J o h n D . M A R T Z , "Venezuela 's G e n e r a t i o n of 28': T h e Gé
nesis of P o l i t i c a l D e m o c r a c y " , p p . 17-32. Los m o v i m i e n t o s 
políticos que surgieron en Venezue la en el lapso compren
d i d o entre las dictaduras de C i p r i a n o Castro y J u a n V i c e n t e 
Gómez son contemplados p o r el autor como l a semi l la polí
t ica de democracia q u e f r u c t i f i c a años después. D e las fi las 
de los estudiantes y de los part idar ios de esta generación sur
gieron l o que el autor considera los tres más grandes líderes 
venezolanos: R ó m u l o Betancourt , Jóvi to V i l l a l b a y R a ú l 
L e o n i . 

J . V . F R E I T A S M A R C O N D E S , " A A g r i c u l t u r a en T e m p o Par
c ia l n a A m e r i c a L a t i n a e a I n d u s t r i a l i c a c a o " , pp. 33-41. Este 
es u n trabajo q u e debió ser presentado en el X X Congreso 
I n t e r n a c i o n a l de Sociología, C ó r d o b a [1962], pero pospuesto 
i n d e f i n i d a m e n t e , donde se e x p o n e n las interrelaciones de l a 
estructura agraria en l a A m é r i c a L a t i n a y l a industrialización. 
E l estudio se enfoca a través d e l " p a r t t ime farmer" conside
rado u n típico p r o d u c t o de l a industrialización. 

L u i s Car los B R E S S E R P E R E I R A , " P r o b l e m a s da A g r i c u l t u r a 
B r a s i l e i r a e Suas Causas" , p p . 43-55. E x a m e n de los proble
mas de l a a g r i c u l t u r a brasileña como base del p r o g r a m a de 
r e f o r m a agraria . E l autor se dedica a l estudio de las defi
cientes estructuras, causa de las di f icul tades agrícolas actua
les, de l a baja p r o d u c t i v i d a d , d e l uso dispendioso de l a tie
r r a , de l a existencia de extensiones n o aprovechadas, de l a 


