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I 

PROLOGO 

M~xico en el orden internacional, participa activamente 
en la celebraci6n de Tratados Internacionales de toda !ndole, 
con el fin de robustecer sus instituciones y mejorar sus fo~ 
mas de vida. Adem4s en nuestros d!as, cuando se cierne sobre 
el mundo la amenaza militar, cuando las fuerzas imperialis-
tas y reaccionarias enarbolan el arma nuclear y no se detie
nen ante nada. para aplastar a los pueblos que luchan por el
progreso social y la justicia, es particularmente importante 
la unidad entre los pueblos del mundo, indispensable para el 
establecimiento de la paz, la cual no se ha logrado con me-
diaciones pol!ticas, y en cambio s! por medio de la cultura
ya que contribuye a una mejor identificaci6n entre ellos as! 
como de un alto esp!ritu de colaboraci6n y de mutua confían-
za. 

Por las anteriores razones y por muchas m~s, es por la
que elegimos el estudio de los "Tratados de Intercambio Cul
tural" los cuales revisten en nuestr~ ~poca una extraordina
ria importancia, am~n de que se encuentran entre los prime
ros cinco de nayor trascendencia que celebra el Gobierno Mexica 
no. 



II 

El desarrollo de nuestro estudio monogrSfico contempla -
los siguientes lineamientos: En el capítulo Primero analiza-
moa y vertimos conclusiones sobre la dificultad que entraña -
el concepto de cultura, dado que es un t~rmino cuya signific~ 
ci6n varía con el tiempo y con las diversas manifestaciones -
ideológicas de cada Estado. La importancia que reviste en -
nuestro tiempo, el que las naciones otorguen mSs importancia
al intercambio cultural, como medida preventiva para evitar -
un futuro holocaustro mundial. Comprender los elementos que -
interact~an en el Tratado Internacional. Ast como conceptuar 
al Tratado de Intercambio Cultura+ con el objeto de que tenga 
alguna utilidad dentro de nuestra polttica exterior. Final--· 
mente damos una visión de las esferas o campos de las princi
pales actividades que se contemplan en el contenido de los -
Tratados de Intercambio Cultural vigentes celebrados por M~x! 
co. 

En el segundo capitulo, se analizan una serie de dispos! 
ciones legislativas que definen y protegen el patrimonio cul
tural de M~xico. Así como los que persiguen su acrecentamie~ 
to y divulgación. 

En el Tercer capitulo se presenta un panorama general de 
los Tratados materia de estudio, ya sean bilaterales así como 
los multilaterales, y hacemos referencia a los organismos in
ternacionales referentes a la cultura y educación donde M~xi
co participa. 

En el Cuarto y dltimo capitulo, reflexionamos sobre la -
utilidad, duración, contenido, sujetos, objeto, aplicación, -
obst~culos prácticos y terminación de los Tratados de Inter-
cambio Cultural. 
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C A P I T U L O I 

e o N c E p T o s 

l. CONCEPTO DE CULTURA. 

Con la finalidad de explicar la figura jur!di·ca de -
los tratados de intercambio cultural, es menester avocarnos
en primer lugar, por delimitar el concepto de cultura. La -
forma en que percibamos tanto la cultura como las caracterts 
ticas que le son propias, determinar! en gran medida la i~-
portancia que le asignemos a la misma, en cualquier futura -
planificaci6n nacional o internacional. 

"Se dice a menudo, que el problema de la cultura es -
que existen demasiadas definiciones de ella. El t~rmino "cul 
tura" es en s! mismo extremadamente ambiguo y evasivo. Es un 
fluido luchando por sobrevivir en una ~poca de s61idos 111 

Dicha afirmaci6n es muy cierta, ya que de los concep
tos vertidos acerca de este vocablo, se han emitido innumera 

l. ,Schafer Paul "La cultura y . el Cosmos". Rev. Culturas. 
Volumen VIII, ntlm. 2 (París, Francia, 1980)'. P. 38. 
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bles opiniones, que nos reflejan las diversas manifestaciones
ideol6gica.i> en el decurso de la historia y de las naciones. 2 

Empezaremos por determinar el origen del vocablo 
"cultura": 

"Cultura Ja. acep. F Culture.- it. Coltura, Cultura.
In. Education, Culture.- A Ausbildung.- P. y C. Cultura.- E. 
Instru (ig') o, Kultereco, (etim. del lat. cultura, deriv. -
de colere, cultivar) F. cultivo. 

"ant-.culto, 4a. acep./fig. Resultado o efecto de cul
tivar los conocimientos humanos y de afinarse por medio del
ejercicio de las facultades intelectuales del hombre./fig. -
Estado de adelanto o progreso intelectual 'º material de un -
pueblo o naci6n". 3 

De los p!rrafos anteriores podemos desprender lo si-
guiente: 

La cultura es el medio adecuado para que los pueblos
º las naciones alcancen un alto grado de desarrollo mediante 
el cultivo de las facultades intelectuales del hombre. De t2 
da vez que esas facultades para que rindan fruto deben de -
ejercitarse o cultivarse, de ello depender! que las naciones 
eleven el nivel cultural de las grandes capas de la pobla--
ci6n. 

2. <Bilaiiczyk Edmund. "dice que la palabra cultura, es un t~r
mino cuya significaci6n varia con el tiempo y que es obje 
to de investigaci6n y estudio por parte de la UUESCO. --= 
"ENCICLOPEDIA f.fUNDIAL DE RELACIONES IHTERNACIONALES Y 
UACIONES UNIDAS 1!. F.C.E. Madrid, 1976; P. 1236. 

3. ENCICLOPEDIA UNIVERSAL ILUSTRADA. EUROPEO Al!ERICANA, (Ua
drid, Espasa - Calpe, (1976), v. XVI, 1976, P. 1105 
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Paul Foulquie4, Julio Cásares5 , y el diccionario Kap~ 
6 lusz , le agregan un elemento más al concepto de cultura que 

es, "el perfeccionamiento y mejoramiento <le las facultades -
f1sicas del ser humano". 

Es muy importante considerar que la cultura no tan -
s6lo se limita a cultivar las facultades intelectuales del -
ser humano, sino que comprende tambi~n el cultivo de las fa
cultades f1sicas, con lo cual estamos considerando al hombre 
en una dimensi6n integral o total. 

Veamos ahora, como sociol6gicamente se enfoca el con
cepto de cultura. 

'"Es 'DIO de los elementos integrales de la civiliza--
ciL6n, su concepto es, por tan,to, menos extenso que el de ~.!. 

.ta. La ci vilizaci6n comprende, el proqreso material y moral; 
la cultura dice sólo relaci6n a este altimo, abarcando la -
instrucci6n (desarrollo y cultivo de la inteligencia) y la -

" 7 educaci6n (que se refiere a la voluntadJ ·~ 

Más que un concepto, nos señala los alcances que tan
to la cultura como la civilizaci6n pueden abarcar. Por un 
lado nos señala que la civilizaci6n comprende tanto el pro-
greso material como el moral, en tanto que la cultura adem~s 
de ser un elemento esencial de la civilizaci6n, contiene so
lamente el progreso moral, que nosotros llamar1amos mejor d!_ 

4. Foulquie, Paul. Diccionario del Lenguaje Filos6fico.·Bar
celona, Labor, 1967. P. 225 

5. Cas~res Julio Diccionario Ideol6gico de la Lengua Españo
la. Barcelona, Gustavo Gili, 1977, P. 245. 

6. Diccionario Kalelusz de la Lengua Española. Madrid, Kape
lusz, 1980 P. 72. 

7. Enciclopedia Universal Ilustrada. Ob. Cit. P. 1105. 
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cho progreso intelectual, englobando tanto el cultivo de la
inteligencia y del esp!ritu al servicio de la colectividad.
Por lo que podemos inferir que social y colectivamente, el -
mayor grado de cultura de un pueblo coincide con el de su ci 
vilizaci6n, por ser la cultura un elemento principal de ~sta. 
Independientemente ue que existan individuos muy cultos y 

muy pobres, y que también puedan existir hombres muy cultos
en pueblos atrasados materialmente. 

Pasemos ahora a un estudio reciente sobre las monoqr! 
f!as relativas a las pol1ticas culturales de treinta y un e! 
tados miembros de la UNESCO, realizadas por un grupo de in-
vestigadores finlandescs,se desprendi6 según este estudio, -
lo siguiente: 

La mayorta de los países miembros de la Ul~ESCO, defi
nen a la ·Cultura a efectos de programaci6n, de planeamiento
y de política dado que cada vez mAs, se reconoce la fuerza -
poderosa de la cultura en la esfera de los asuntos públicos. 
Aunque inevitablemente sedan variantes entre las definicio-
nes operativas de la cultura en las diferentes naciones, cu
yos sistemas socioecon6m~cos y políticos y cuyos grados de -
desarrollo son sumamente diferentes. 

Del estudio antes mencionado consideramos de importa~ 
cia lo que a continuaci6n se transcribe: " ••• todos los esta
dos incluyeron las artes en su definición de cultura. Mien-
tras que actividades tales corno la música, el teatro, la li
teratura, el cine, la arquitectura y la pintura constitu!an
una especie de núcleo común, se daban en ciertos casos vari~ 
cienes curiosas sobre el tema. Por ejemplo, Japón inclu!a en 
~l la decoración florar y la ceremonia del t~; Polonia in--
clu!a la pasteler!a·y Tanzania el tatuaje¡ evidentes indica
cion~s del significado cultural que en estos paises se atri
buye a tales actividades.Es rn~si la rnayor1a de los estados -
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mencionaba en alguna forma los medios de comunicaci6n social, 

especialmente la radiodifusi6n y la prensa. La enseñanza era 
enfocada de distintas maneras; así, en la mayor parte de 
los casos se mencionaba la enseñanza de otros eler.ientos de -

la vida cultural. Las alusiones a la ciencia no aparecían -
muy a menudo; y cuando aparecían era en relaci6n con la ar-
queología, el folklore y la historia".ª 

Como se puede apreciar, la visi6n contemporánea de la 

cultura, se manifiesta de múltiples formas y de muy diversos 

r.1atices. Sin embargo, existen núcleos comunes como son e;l ª!. 
te, la música, la literatura, la pintura, la arquitectura, -

etc., que estan aún muy íntimamente influidos por el romanti

cismo ya que todavía se considera que una persona "culta" 
e.s aquella que es versada o conocedora de las musas. 

Paul Schafer9 nos da una definici6n de cultura, la 

cual considera de tipo c6smico y la enuncia de la forma si-
guiente: " .•• s6.lo existe una definici6n real de la cultura, 
a saber. Todo aquello que creamos específicamente: pasado, -
presente o futuro; mental, espiritual o material. En sí mis

ma, la cultura es el todo que comprende; no s6lo la totalidad
de las ideas, las invenciones, los artefactos, los símbolos, 

los valores, las creencias y las obras de arte, sino tarnbi~n 

la totalidad de los sistemas econ6micos, las estructuras y -

las convenciones sociales, las convicciones morales, las - -
ideologías políticas, los c6digos legales; de hecho todo 

cuanto la mente humana ha creado o creará, cuanto la mano 
humana ha fabricado o fabricará". 

s. Schafer Paul. ~· cit. P. 39 
9~ Ibidem,P. 40. 
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El anterior concepto de cultura es un t~rmino muy ver 
s4til y de alcances muy amplios, el cual puede cubrir gran -
ntlmero de situaciones diferentes. Paul Schafer afirma que 
considerando as! a la cultura, el estado moderno posee una -
perspectiva global que le permite y facilita su intervenci6n 
en las esferas de la cultura artística, de la cultura cient! 
fica, de la cultura de los medios de comunicaci6n, de la cu! 
tura social, de la cultura de la enseñanza, de la cultura 
econ6mica, etc., y as! llevar a cabo m!s atinadamente y en -
forma conjunta sus objetivos trazados, es decir, el Estado -
puede ocuparse simult4neamente de todos los sectores de la -
sociedad o de ~eta en su conjunto. 

Pensamos que es un concepto muy valioso y atrevido, -
pero poco práctico adem4s de que no todo lo que la mente -
humana ha creado se puede considerar como cultura. ¿Podrta-
mos considerar el armamento b~lico como una aportaci6n cult,!! 
ral a la humanidad? Definitivamente la.respuesta es negativa, 
aunque quiz~s se nos refute y se nos arguya que bien o no, -
es una creaci6n del ser humano y que está representando la -
cultur.a de un pueblo o naci6n en un momento hist6rico deter
minado. La cultura a nuestro modo de ver tiene un espíritu -
m4s elevado, o como dir!a Ferrater Mora10 la cultura es todo 
"··· aquello que el hombre hace, cuando se hunde para sobre
nadar en la vida, pero siempre que en este hacer se cree al
gtin valor". 

Por otra parte consideramos que dicho concepto está -
condicionado por la especializaci6n, que evocamos casi siem-

10. Ferrater Mora Jos~. Diccionario de Filosofía. 4 ed. Bue
nos Aires, Sudamericana, 1958, P. 310 
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pre en términos no globales, sino parciales. Asimismo se uti 

liza los t~rminos "cultura y civilizaci6n" indistintamente -
para referirse a las formas de vida y a la producci6n creati
va de una sociedad, con lo cual no estamos de acuerdo. 

Con lo que s! asentimos, es con la opini6n que sobre
el particular sustenta Paul Foulquie11 , al entender a la cu! 

tura como" ••. el conjunto de las formas adquiridas del com
portamiento que un grupo de individuos unidos por una tradi
ci6n coman, transmiten a sus hijos. Esta palabra designa 

pues, no s6lo las tradiciones artísticas, cient!ficas, reli

giosas y filos6ficas de una sociedad, sino tambi~n sus t~cn! 
cas propias, sus costumbres y los mil usos que caracterizan
sus vida cotidiana: modos de preparaci6n y de consumo de al! 

mentes, manera de dormir a los pequeños, modo de designaci6n 
del presidente del consejo, procedimiento de revisi6n de la

constituci6n, etc." 

Consideramos que si bien no todo lo que la mente hum~ 
na ha creado o crear4 es cultura, como lo afirma Paul Scha-

fer, tampoco dejamos de reconocer que una gran cantidad de -

quehaceres del ser humano como lo señala Paul Foulquie en el 
anterior párrafo, se pueden considerar manifestaciones aut~~ 

ticamente culturales y no tan s6lo las ya tradicionales for
mas que conocemos, con lo cual estamos reconociendo que las
costumbres pol!ticas y los mil usos que caracterizan a una -

determinada comunidad enun momento dado se puede considerar
como verdaderas aportaciones culturales. 

11. Ob. Cit., P. 226. 
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Por altimo, La Comisi6n Canadiense por la UNESCo12 -
propone una definici6n práctica de cultura, la cual indica -
que "La cultura es un sistema de valores dinámicos, que for
mada de elementos adquiridos, con postulados, convenios, 
creencias y reglas que permiten a los miembros de un grupo -
tener intercambio entre ellos y con el mundo, comunicar y 
desarrollar sus capacidades creadoras que existen en poten-
cia en ellos mismos". 

De la anterior definici6n se desprenden los siguien-
tes elementos: 

a) La cultura es esencialmente un "Sistema de valores 
interactivos", es decir, una diversidad de elemen
tos que influyen unos sobre los otros y que el gr~ 

"l"o o los miembros que lo integran han querido dar
le una jerarqu!a suprema por considerarlos de gran 
val!a. 

b) La cultura es tarnbi~n el conjunto de conocimientos 
adquiridos, es decir, un conjunto de informaciones 
acumuladas y transmitidas al seno de un grupo a 
trav~s de postulados, convenios, creencias, reglas, 
etc., todas éstas constantemente en cambio, lo 
cual indica que la cultura es un "sistema dinámico". 

c) Por definici6n la cultura representa un potencial -
de creaci6n de los miembros de una comunidad, y 

por ende,una necesidad de intercambio cultural en
tre ellos mismos, el cual les va a permitir el me
jor desarrollo de sus capacidades creadoras y con
ello cumplir propiamente el rol designado a la cu! 
tura. 

12. COMMISSION CANADIENSE Pour l'UNESCO Une Definition 
Practique de la Culture aur Fins de.la Conunission Cana-

diense poor (1 1 Unesco~,Otawa, 1977, P. 6 
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Estimamos que esta definici6n de cultura emitida por 
la Comisi6n Canadiense es a nuestro parecer una de las más
mer i torias, ya que en ella intervienen una serie de elemen
tos que son indispensables para su concepci6n. En primer lg 
gar reconoce que existen valores supremos que la comunidad
por ser valiosos los reconoce como propios y de gran valía. 
En segundo lugar, admite que la cultura es dini!.mica; es de-
cir, que es variable en el tiempo y en el espacio, adem!s -
de que acepta que las costumbres y formas de ser de un gru
po social tambi~n son cultura. En tercer lugar, le otorga a 
la cultura una funci6n indiscutible que es el intercambio 
cultural entre todas las naciones. 

Emitido una serie de conceptos sobre la cultura, aho· 
ra s6lo nos resta dar nuestra opini6n al respecto. 

Dicho concepto, como lo afirmamos al principio de e~ 
te apartado, ser! aplicable esencialmente para una adecuada 
programaci6n "Pol!tica Cultural" Nacional o Internacionai. 13 

En nuestra opini6n el concepto de cultura deber!: 

1. Tener las caractertsticas de ser pr4ctica, con el -
prop6sito de que ~sta tenga alguna utilidad. 

2. Incluir la expresi6n "valores intelectuales o f1s!. 
cos", porque de esta forma se integra globalmente 
las potencialidades del ser humano. 

13. Mart!nez Eduardo La Política Cultural de M~xico, París, 
UNESCO, 1977. P. 6. dice que "As! como difieren las cul
turas, difieren tambi~n las maneras de enfocarlas; co--
rresponde a cada Estado miembro de determinar su pol!ti
ca cultural y sus m~todos de acci6n con arreglo a su pro 
pia concepci6n de la cultura, su sistema socioecon6mico~ 
su ideologta política y sus desarrollo tecno16gico". 
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J, Incluir el adjetivo "din~rnico", porque sefiala que

la cultura es evolutiva; es decir, su significa--
ci6n var!a con el tiempo y con el lugar. 

4. Reconocer que la cultura en los asuntos p6blicos -
tiene cada d1a mayor injerencia, pero no olvidar-
nos que una adecuada "pol!tica a:ultural" debe re-
presentar las manifestaciones art!sticas, cient1f! 
cas, filos6ficas, reli~iosas o los uno y mil usos
que pueden caracterizar a una determinada sociedad. 
La pol!tica cultural de un estado debe adecuarse -
entonces a las necesidades de la comunidad y no ~~ 
ta a quella, ya que si no seguimos estos lineamie~ 
tos, caertarnos en el peor de los totalitarismos -
que es el del esp!ritu. Toda manifestación cultu-
ral oficial es "arte mediocre". 

s. Contribuir al "intercambio Cultural", a efecto de
propiciar el acercamiento entre los pueblos. 

Con base a las anteriores consideraciones proponemos
el siguiente concepto: 

La cultura es el cultivo o ejercitación de los valo-
res tanto intelectuales como ftsicos del ser humano, de ca-
rácter dinámico, que permite a las naciones desarrollar una
adeeuada pol!tica cdltural (acorde a las necesidades de la -
comunidad), con el fin de realizar el intercambio de los más 
abundantes y mejores frutos que la naturaleza les ha otorga

do o favorecido. 

2. NECESIDAD DEL INTERCAMBIO CULTURAL. 

Si pretendemos abordar la problemática sobre la nece

sidad del intercambio cultural, es importante comprender en 
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primer lugar el significado de la expresi6n "Intercambio". 

Se define la palabra intercambio, en la siguiente foE 
rna: " ••• Se entiende por ella el movimiento o trasla
do de personas, materiales e informaci6n a trav~s de
las fronteras con vistas a la comunicaci6n de ideas -
y conocimientos mediante la palabra o la imágen. 

La noci6n de "intercambio", entraña tambi6n cierto 
grado de reciprocidad, ya que el proceso actGan dos o 
más partes que se influyen mutuamente en mayor o me-
nor qrado. Pero la noci6n no supone necesariamente 
111na reciprocidad exacta de personas y objetos envia-

dos y re5,i.bidos 11
•
14 

Del plirrafo anterior se desprende que el "Intercambio" 
de personas, material e informaci6n es a nivel extraterrito
rio, se persigue que las diferentes naciones del orbe robus .. 
tescan sus lazos con vistas a la comunicaci6n de ideas y co~ 

nocimientos, mediante la palabra o la imágen. Tambi6n se me~ 
ciona que en el proceso de intercambio actGan dos o más par
tes y que la reciprocidad que existe entre ellas no necesa-
riarnente es igual. 

Sobre el particular pensamos que es importante desa-
rrollar el "Intercambio Cultural" entre las naciones, so pe
na de hundirnos cada vez más en este mundo moderno, donde -
la cultura.notiene sino una funci6n secundaria con relaci6n
a las llamadas necesidades prioritarias del hombre, como son 

14. Francia, UNESCO. Intercambios Internacionales Repertorio 
de la UNESCO. 2a. ed. París, Firmin DIDOT, 1967, P. 12. 
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el desarrollo econ6mico, científico y tecnol6gico. No solame~ 
te estas necesidades representan progreso entre las naciones, 
ya que la meta que todo hombre debe perseguir una vez a sal
vo de las necesidades inmediatas, es el desarrollo de sus f~ 
cultades espirituales, imaginativas y de reflexi6n crítica -
propias del ser humano. 

En otros t~rrninos, Eduardo Mart!nez15manifiesta su 

preocupaci6n por la poca atenci6n que se le ha dado a la cul 
tura y dice "As! como las ciudades industrializadas se ven -
amenazadas por el smog que pone en riesgo la vida por el 
apresuramiento tecnol6gico pensamos que en el orden mental -
una imprevisi6n semejante puede originar tambi~n un smog me~ 
tal, si perdemos el equilibrio entre t~cnica y espirituali-
dad. un smog por el que vayamos olvidando progresivamente 
el sentido de las formas culturales, inGtiles econ6micamente 
pero que son respiraci6n indispensable para el espíritu ••• " 

Independientemente de las consideraciones anteriores, 
pensamos que es necesario el intercambio cultural por las si 
quientes razones. 

l. En nuestros días, cuando, se cierne sobre el mundo 
la amenaza militar, cuando las fuerzas imperialis
tas y reaccionarias enarbolan el arma nuclear y no 
se detienen ante nada para aplastar a los pueblos
que luchan por el progreso social y la justicia, -
es particularmente importante la unidad entre los
pueblos del mundo, indispensable ~ara el establee! 
miento de paz, la cual no se ha logrado con media
ciones políticas, y en cambio s! por medio de la -
cultura, ya que contribuye a una mejor comprensi6n 

15. Ob. Cit. P. 7 
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entre ellos, basada en un alto espíritu de colabo
raci6n y de matua confianza. 

2. Una sociedad que pretende ser sana, as! sea preca
ria su economía, no importa su grado de desarrollo, 
debe tener acceso a la vida cultural ya que es in
dispensable para la integraci6n nacional y espiri
tual, corno alimento y perfeccionamiento de la edu
caci6n, corno forrnaci6n intelectual y rnoral, y para 
el decoro de la vida humana. 
El intercambio cultural es una de las soluciones
para aquellos pa!ses donde los recursos econ6micos 
son limitados y en aquellos donde las actividades
culturales los son especialmente, ya que vendr!a -
a ser el fermento necesario para la salud de los -
pueblos y motor indispensable para el cambio y el 
progreso social • 

. 3. El patrimonio cultural que se ha venido creando en 
el transcurso de la historia, compuesto de bienes
tangibles e intangibles constituyen la riqueza y -
estructura espiritual de cada pueblo. Se ha recon2 
cido como un imperativo cultural la preservaci6n y 
la conservaci6n de estos bienes, que puede lograr
se uniendo la voluntad de los pa!ses por medio del 
intercambio cultural, y de esta forma realizarse -
una verdadera defensa del patrimonio cultural, 
pues este debe ser preservado para las futuras gen~ 
raciones. 

4. Por Gltimo, el intercambio cultural tiene corno pr2 
p6sito que las naciones que intervengan en el, 
promuevan y adquieran experiencias para su desarr2 
llo cultural. La cooperaci6n bilateral y rnultilate 
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ra1 16 deberá realizarse dentro de un principio de 
igualdad, de mutua beneficio y de respeto a la so
beran!a y a la independencia nacional, cuidando la 
no ingerencia en asuntos internos de otros paises. 

3, CONCEPTO DE TRATADO IHTERNACIONAL. 

En este apartado, consideramos oportuno incluir el e~ 
tudio de algunas nociones doctrinales que tratan de concep-
tuar al tratado internacional, con el objeto de que nos sir
va de apoyo y fundamento para entender la figura jurídica 
internacional denominada "tratado" y as! lograr posteriorme_!! 
te nuestro objetivo prístino que es el de vertir un concepto 
de tratado de intercambio cultural. Queremos hacer notar, 
que las opiniones examinadas fueron elegidas un tanto arbi-
traria~ente, en virtud de la gran diversidad de conceptos 
emitidos al respecto, por lo que nos serta menos que imposi
ble su estudio pormenorizado; en consecuencia, nos limitare
mos al examen de los conceptos doctrinales que elegimos. 

El tratadista mexicano C~sar SepGlveda17_9efine al 
Tratado Internacional en sentido amplio como: " ••• los acueE 
dos entre dos o mfts estados soberanos para crear, para modifi 
car o para extinguir una relaci6n jur!dica entre ellos". 

En este concepto C~sar Sep<ilveda considera que s6lo -
los Estados soberanos pueden concertar tratados en virtud 

16. Al mencionar La cooperaci6n bilateral y multilateral nos 
referimos a los Tratados de Intercambio Cultural. 

17. Sepfilveda, C~sar. curso de Derecho.Internacional Pdblico. 
4a. ed. tl~xico Porrüa, 1971, P. 118. 
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del Jus tracti que es un atributo propio de la soberanta18 • 

Consideramos sin embargo, que esta capacidad Jus trac
ti, no tan s6lo se limita a los Estados soberanos19 , sino -
que se extiende a las organizaciones Internacionales, claro 
que este reconocimiento deriva del acuerdo entre estados. -
Pensamos que al no otorgarle a los Organismos Internaciona
les capacidad para celebrar tratados, seria tanto como ne--
9ar la existencia en el mundo contemporáneo de la coopera-
ci6n internacional organizada. 

El convenio de Viena sobre el Derecho de los Tratados20 

define al tratado en su articulo 2, 1 a, en la forma siguie~ 
te: 

18. Sorensen,Max. Manual de Derecho Internacional PQblico.
la. reimpr, M~xico, F.C.E., 1978, P. 203. "La capacidad 
para celebrar tratados en t~rminos de derecho internacio 
nal casi no es necesario decir que en principio la posee 
todo estado. Esto es as! porque la celebraci6n de trata
dos es una de las formas más antiguas y caracter!sticas
del ejercicio de la soberanía ••• " 

19. Ibidem,P. 205. "partiendo de la suposici6n de que la ca-
· pacidad para celebrar tratados es un atributo de la sobe 
ran!a, de la cual no se encuentran en posesiOn las insti 
tuciones internacionales, los actores han buscado una ba 
se diferente para su capacidad de celebrar tratados. - = 
Mientras algunos considerar que la posesi6n de esta capa 
cidad por una instituciOn es prueba del reconocimiento = 
de su personalidad internacional, otros adoptan un crite 
rio distinto que considera a la capacidad como una canse 
cuencia de la personalidad jurídica internacional. Un -= 
tercer grupo de doctrinantes separan los conceptos. De -
acuerdo con este Qltimo grupo, la capacidad de una ins-
tituciOn internacional para celebrar tratados "debe dedu 
cirse-si es que se puede- no del simple hecho de su "per 
sonalidad", sino de la prueba de que tiene ese tipo de= 
personalidad que implica la capacidad de celebrar trata
dos". 

20. Conferencia de las Naciones Unidas para el Derecho de -
los Tratados. "ConvenciOn de Viena sobre el Derecho de -
los Tratados", 23 de mayo de 1969, A/Conf. 39/27, publi
caciOn en español. 
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"Un acuerdo internacional celebrado por escrito entre 

estados y regido por el Derecho Internacional, ya -
conste en un instrumento único o en dos o m~s instru 
mentos conexos, y cualquiera que sea su denominaci6n 
particular". 

A nuestro juicio el concepto de tratado que se conte~ 
pla en la convenci6n, intenta reglamentar exclusivamente los 
acuerdos celebrados entre estados, dejando al margen de la -
relaci6n jur!dica a otros sujetos del derecho internacional. 

Al respecto S~ara V~zquez 21comenta que las disposici~ 
nes de la Convenci6n de Viena" ••• no perder~n fuerza por el 
hecho de que en un tratado figuren como partes sujetos que -
no son Estados, y se aplicarán a las relaciones entre las -
partes que sean Estados. Por otro lado, corno en muchas disp~ 
siciones no se hace m~s que recoger normas de or!gen consue
tudinario, esas conservan todo su valor para regir los acue!. 
dos que concluyen, por ejemplo, organismos internacionales". 

Por su parte Michael Akehurst22 menciona que es disc~ 
tible la definici6n de la convenci6n, ya que deja fuera los
acuerdos entre organizaciones internacionales o entre estados 
y organizaciones internacionales y dice: ". ,, tales acuerdos 
suelen recibir el nombre de tratados y la única raz6n por la 
que no son considerados como tales a los efectos del conve-

nio es que las reglas del Derecho In.ternacional que le son -
aplicables se diferenc!an en algunos aspectos de las reglas
que rigen los tratados internacionales celebrados por escri-

21. Seara vtlzquez, Modesto. Derecho Internacional Público.5a. 
ed. ~xico, Porrúa, 1976, P. SS. 

22. Akehurst Michael. Introducci6n al Derecho Internacional. 
(Tr. Manual Medina Ortega) la. reimpr. r~adrid, Alianza -
Editorial, 197S, Pgs. 191-192. 
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to; a ello se debe el que no hayan sido incluidos en el con
venio, para que ~ste no resultara demasiado complejo. En to
do caso, los tratados celebrados po~ organizaciones interna
cionales pueden ser estudiados en forma m~s adecuada como 
parte del Derecho de las Organizaciones Internacionales •••• " 

Por otra parte, la Convenci6n de Viena señala como 
Gnico requisito, que los acuerdos interestatales revistan la 
forma escrita, independientemente de que consten en uno o 
m&s instrumentos conexos, adem!s de que .-poco importa la deno 
minaci6n que se le dé, ya sea que se le llame tratado, conv~ 
nio, protocolo, pacto, carta, estatuto, concordato, memoran
~um, intercambio de notas,etc. 

'Siglili..endo la misma tendencia de los conceptos verti-
dos con anterioridad, pero con muy liqeras variantes, los -
tratadistas mexicanos Rafael de Pina, cOlllO :Manuel J. Sierra, 
entienden al tratado internacional en la siguiente forma: 

Rafael de Pina23concibe al tratado como el "Acuerdo -
entre estados celebrados para ordenar sus relaciones rec!pr2 
casen materia cultural econ6mica, etc., o para resolver un 
conflicto surgido entre ellos, o para prevenirlo". 

En esta definición, se reconoce expresamente que s6lo 
los Estados, tienen capacidad para concertar tratados. Obje
ci6n que hacemos nuevamente en las palabras de RaQl Valdés -
y Enrique Loaeza Tovar24 que dicen " La doctirna y la --
pr!ctica tambi~n han reconocido que las organizaciones inteE 
nacionales poseen capacidad para celebrar aquellos tratados-

23. De Pina, Rafael. Diccionario de Derecho. Sa. ed. 1'1éxico
PorrGa, 1976, P. 362. 

24. Vald~s Raúl. Y Loaeza Tovar, Enrique. Terminolog!a Usual 
en las Relaciones Internacionales; Derecho Diplom3tico y 
tratados. México, S.R.E.J ,1976. P. 56. 
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to; a ello se debe el que no hayan sido incluidos en el con
venio, para que ~ste no resultara demasiado complejo. En to
do caso, los tratados celebrados por organizaciones interna
cionales pueden ser estudiados en forma más adecuada como 
parte del Derecho de las Organizaciones Internacionales •••• " 

Por otra parte, la Convenci6n de Viena señala como 
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mAe instrumentos conexos, ademáD de que :poco importa la deno 
minaci6n que se le dé, ya sea que se le llame tratado, conv~ 
nio, protocolo, pacto, carta, estatuto, concordato, memoran
~um, intercambio de notas,etc. 

Siguiendo la misma tendencia de los ·Conceptos verti-
dos con anterioridad, pero con muy li9eras variantes, los -
tratadistas mexicanos Rafael de Pina, como :Manuel J. Sierra, 
entienden al tratado internacional en la siguiente forma: 

Rafael de Pina23concibe al tratado como el "Acuerdo -
entre estados celebrados para ordenar sus relaciones rec!pr2 
casen materia cultural econ6mica, etc., o para resolver un 
conflicto surgido entre ellos, o para prevenirlo". 

En esta definici6n, se reconoce expresamente que s6lo 
los Estados, tienen capacidad para concertar tratados. Obje
ci6n que hacemos nuevamente en las palabras de Rafil Valdés -

24 y Enrique Loaeza Tovar que dicen " La doctirna y la ---
pr~ctica también han reconocido que las organizaciones inte! 
nacionales poseen capacidad para celebrar aquellos tratados-

23. De Pina, Rafael. Diccionario de Derecho. Sa. ed. Héxico
Porrda, 1976, P. 362. 

24. Valdés RaGl. Y.Loaeza Tovar, Enrique. Terminolog!a Usual 
en las Relaciones Internacionales; Derecho Diplom!tico y 
tratados. r.íthico, S.R.E • ..1 .1976. P. 56. 
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que caigan bajo la cornpetencia de sus atribuciones para el -
mE!jor logro de sus objetivos". 

Por otro lado, los verbos que utiliza el maestro de -
Pina en el concepto de tratado, no abarca la amplia gama de
consecuencia de derecho que se desprenden del acto jurtdico. 

Por lo que se refiere a Manuel J, Sierra25 , asegura -
que el tratado Internacional en sentido genArico "es todo -
ac.uerdo o entendimiento entre los estados para en un acto di 
plom&tico crear, modificar o suprimir entre ellos una rela-
ci6n de derecho". 

Esta noci6n, además de tener por reproducidos los in
convenientes antes mencionados26 , refleja una Apoca en la 
cliü. erL ·desarrollo y la expansi6n de laa instituciones inte!: 
naciona!les halb!an hecho todav1a poco impacto en el Derecho -
Internacional. 

Sobre el particular mue Sorensen27 dice que "Paralela 
mente al desarrollo de las instituciones internacionales ha
habido en el derecho internacional una apreciable tendencia
para atribuirlas, en alguna medida personalidad internacio-
nal. Muchos de los instrumentos constitutivos de tales insti 
tuciones les confieren derechos y obligaciones, lo• !Cual indi 
ca que los Estados que participaron en su creaci6n tuvieron
la intenci6n de otorgarles un grado de personalidad, ast fu~ 
ra limitado". 

25. Sierra J,, Manuel. Derecho Internacional Pdblico. 2a. ed. 
M~xico Porraa, 1954, P. 378. 

26. SUPRA. V~ase concepto Rafael de Pina. 
27. Sorensen, Max Ob. cit. P. 267. 
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Criterio opuesto de las naciones examinadas con ante
rioridad convienen los siguientes tratadistas: 

Max sorensen28 , señala que independientemente del ca
rácter y contenido de los tratados, y no obstante de las de
nominaciones que se le otorguen, o las materias de que se -
traten, o el nt:imero de sus signatarios, todos se ajustan a -
una misma definici6n, y propone la siguiente: "El tratado es 
cualquier acuerdo internacional que celebran dos o más esta
dos u otras personas internacionales, y que est4 regido por
el derecho internacional". 

En este concepto Max Sorensen establece en primer t~E 

.mino, que el tratado debe ser un •Acuerdo Internacional", es 
decir, ·una coincidencia en las diferentes manifestaciones de 
voluntad y que usualmente la voluntad de cada parte, aunque
.no :sienip:r.e ·ocurra as1,, se manifiesta por el procedimiento de 
la ratificaci6n ·o aceptaci6n. Adem4s considera que el trata
do se rige por ·el derecho internacional. 

Pensamos que sale sobrando especificar que los trata
dos se rigen por el derecho internacional, ya que desde el -
momento en que.dos o más estados u otras personas internaci~ 
nales celebran un acto jur!dico internacional denominado tr~ 
tado, basta ~ste solo vocablo para entender que se someten -
a las reglas del derecho internacional. 

Por otra parte se establece como requisito para form~ 
lar tratados, que exista un acuerdo entre dos o m!s estados
u otras personas internacionales, es muy importante este pu~ 
to con el cual, estamos completamente de acuerdo, ya que se-

28. Ibidem. P. 155. 
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ampl!a el concepto tradicionalista, que s6lo permit!a a los
EstadosSoberanos la celebraci6n de tratados, y se reconoce -
como nuevo des.arroll? del derecho internacional, la plena c! 
pacidad para concertar tratados de otros sujetos de derecho
internacional como son los orga.nismos internacionales. 

Modesto Seara ~zquez 29 asevera que l~ "doctrina y la 
práctica actual reservan el nombre de tratados para aquellos 
acuerdos entre sujetos de Derecho Internacional (Estados or
ganismos internacionales, o sujetos d.e otra naturaleza), en 
cuya conclusi6n participa el Órgano provisto del poder de ~
concluir tratados (cuya determinaci6n queda para el derecho
interno del sujeto de·que trate), y estln contenidos en ins
trumento formal Qnico•. 

El tratadista nexicano menciona en su concepto cier-
tos elementos indispensables para configurar al tratado in-
ternacional los cuales se pueden resumir en los siguientes -
puntos: 

l. El acuerdo de voluntades deberl estar ~eservado P! 
ra los sujetos de Derecho Internacional, excluyen
yendo por ende a los acuerdos.entre estados y per
sonas particulares, o entre personas particulares
º jurtdicas que pertenecen a diferentes estados. 

2. Adem:ls es necesario que intervenga el 6rgano pro-
visto del poder de concluir tratados, y que el 
acuerdo est~ contenido en un instrumento formal 
único. Menciona nuestro autor que no se consideran 

como tratados los acuerdos que llegan los estados-

29. Seara Vázquez Modesto, Derecho Internacional Pltblico. Sa. 
ed. M~xico, Porraa, 1976, P. 55 
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a trav~s de un intercambio de notas 30 , de meraoran
da31 o de la declaraci6n de principios32 

30. Vald~s Raal y Loaeza Tovar Enrique. ob. cit. P. 55, nos
dice: "El canje puede ser de instrumentos de ratifica--
ci6n, de aceptaci6n, de aprobaci6n o de adhesi6n. Asimis 
mo, existe un canje de notas, que se ha vuelto una forma 
muy coman de pactar. El art. 13 de la CVDT dispone que -
el consentimiento del Estado para obligarse por un trata 
do podr4 manifestarse por canje de notas, cuando dichos= 
instrumentos as! lo dispongan, o cuando conste de otro -
modo gue ese ser4 su efecto. 
Bobre el particular nos dice Akehurst ob. cit. P. 254 -
'"En la verai15n de 1965 del proyecto de articules sobre 
el derecho de los tratados, elaborado por la comisil5n de 
derecho internacional, se inclu!a una definici6n de los
acuerdos en forma simplificada que los consideraba como
una categor!a particular de tratados: "La expresi6n -
acuerdo en forma simplificada se entiende para un trata
do négociado'rnediante un intercambio de notas, un inter
cambio de cartas, una mutua aprobada, un memor4ndum de -
acuerdo, una declaraci6n comGn o cualquier otro instru-
mento negociado por un procedimiento an4loqo". 
~'Esta fl5rrnula desaparecil5 en la versil5n de 1966 del mismo 
proyecto y tampoco está en la convenci6n de Viena. Ello
es de lamentarse, dada la importancia de los acuerdos en 
forma simplificada en la pr!ctica diplomática actual. 
Puesto que lo esencial del acuerdo en forma simplificada 
es que no se somete a la ratificaci6n, resulta la conven 
ci6n que semejante acuerdo aparece corno un tratado en eI 
que el consentimiento de un Estado se expresa mediante -
su firma (art. 12) ". 

31. Diccionario Manual e Ilustrado de la Lengua Española, M,!! 
drid Espasa-Calpe 1950. P. 995. 
"Comunicaci6n diplomática, por lo coman no firmada, en -
que se recapitulan hechos y razones para que se tengan -
presentes en un asunto grave". 

32. SepGlveda C~sar. Terminolog!a Usual en las Relaciones In
ternacionales. M~xico, S.R.E., 1976, P. 34. Una declara
ciOn en el campo internacional " ..• equivale a una mani
festaci6n de pol!tica o de conducta que se piensa seguir 
en el futuro por una naci6n o por varias de consumo. En
aste sentido la carta del Atlántico de 14 de agosto de -
1941 es una dec1araci6n". 
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Pensarnos que es un concepto bastante bien logrado, ya 
que se reconoce la participaci6n de otros sujetos de derecho 
internacional con pl~na capacidad para concertar tratados, -
ademSs de que distingue aquellos sujetos que no pueden ser -
part!cipes dela.figura jur!dica internacional. 

Por otro lado se menciona que los tratados debe poseer -
ciertos requisitos de existencia y de validez, para que el -
acto Jur!d·ico esté en aptitud de surtir sus efectos legales. 

Oppenheim33 por su parte nos dice que "Los tratados in-
ternacionales son acuerdos de car4cter contractual entre los 
Estados, u organizaciones de Estados, creadores de derechos
y obligaciones Jur!dicas entre las partes". 

Eil. tzatadista considera que el tratado requiere necesa-
riamente por ser un contrato, ,el ,consentimiento rec!proco de 
las partes, ·1a·s simples propuestas de .una parte que no son
aceptadas por la otra no obligan por tanto, al proponente. -
Adem4s asevera que "Los Estados pueden hacer uso de ·su capa
cidad para estipular tratados actuando de modo individual o 
de manera colectiva por medio de las organizaciones, ptibli-
cas internacionales es decir, organizaciones de Estados crea 
das por convenio1i34 creernos que esta tiltirna aseveraci6n dej; 
de manifiesto, que los organismos internacionales tienen pl~ 
na capacidad Jur!dica para concertar tratados ya que al con~ 
venir los estados en forma una organizaci6n internacional y 
otorgando personalidad Jurídica, están confiriéndole la capac! 
dad necesaria para el adecuado ejercicio de sus funciones, -
entre ellos la de celebrar tratados. 

33. Oppenheim L. Tratado de Derecho Internacional Pablico. -
Barcelona, Bosch, 1961, Tomo 1, Volumen II, P. 466 y 467. 

34~ Ibídem. P. 473. 
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Por dltimo se establece en la noci6n que la finalidad 
de los t.ratados es la de producir der.echos y obligaciones j!!_ 

rldicas. Pero que éstas están en principio dirigidas solarnen 
te a los sujetos contratantes. 

35 Charles Rousseau afirma que cualquiera que sea su -
denominaci6n el tratado Internacional se entiende como "Un-~ 

acuerdo entre sujetos del derecho de gentes destinado a. pro
ducir determinados efectos Jur!dicos". 

Menciona nuestro tratadista que la definici6n exige -
una mejor preciai6n y as! distingue al tratado en una acept~ 
ci6n genArica o en un sentido estr!cto. "En sentido lato la
denominaci6n tratado debe aplicarse a todo acuerdo conclu!do 
entre miembros de la c~mu'nidad internaci~nal". 36 

Del concepto que.emite Charles Rousseau, se despren-
den las siguientes consideraciones: 

l. Los miembros que intervienen en la relaci6n Jur!d! 
ca deben ser sujetos del derecho internacional, i~ 
terpretando esta aseveraci6n a contrario.sensu po
demos concluir en consecuencia, que "aquellos 
acuerdos, en el que intervienen ~or lo menos un s~ 
jeto no miembro de la comunidad'.Internaciona:i., no -
pueden ser calificados de tratados". Por otro lado, 
ese acuerdo internacional no se constriñe exclusi
vamente a los concertados entre estados, sino tam
bit!n entre los organismos internacionales entre s!, 

35. Charles Rosseau. Derecho Internacional P11blico. Ja; ed. 
Barcelona, Ariel, 1966, P. 23. 

36. ~· 
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o los acuerdos concluidos entre un organismo inter 
nacional con un estado soberano. 

2. Tiene la intención el tratado internacional de pr~ 
ducir determinados efectos Jur!dicos. Aunque el 
tratadista no los especif!ca, pensamos que esos 
efectos a que se refiere pueden consistir en la 
creaci6n, conservación, modificaci6n, transmisión, 
extinci6~ etc., de obligaciones y derechos, por lo 
tanto, estamos frente a un acto Jurídico. 

En un sentido estricto el tratado internacional es d~ 
finido por nuestro autor "por el procedimiento utilizado pa
ra formalizarlo o conclu!rlo, es decir, por su forma y no -
por su contenido, de ah! que se reserve la denominaci6n t~c
nica de tratados a los compromisos internacionales conclu1-
dos con la intervención formal del 6r9ano que se halla inve_! 
tido de competencia para concluir convenios (El treaty-ma--
king power. de los anglosajones) lo cual en la mayor parte de 
los pa!ses supone la intervención formal del Jefe del Esta--

. do". 37 

A nuestro modo de ver esta doble distinción del trat,! 
do internacional, realizada por el connotado tratadista, es
ilustrativa para fines didácticos, más no existe la necesi-
dad de conceptuarlas en dos sentidos. Consideramos que sim~
plemente en la definición de tratado en sentido amplio se i~ 
cluya la referencia de que debe existir un órgano provisto -
del poder de concluir tratados y que éste es señalado por de 

37. Ibidem. P. 24. 
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recho interno del sujeto de que se trate. 

Por Gltimo nos referimos al concepto de tratado inter 
38 -

nacional emitido por el Dr. Carlos Arellano Garc!a , el tra 
tadista Mexicano afirma que "El tratado es una especie del
g~nero 'acto Jur!dico' y, por tanto, es una doble o mGltiple 
manifestaci6n de voluntades de sujetos de la comunidad inteE 
nacional con la intenci6n l!ci ta de crear, modificar, extin--. 
guir, transmitir, conservar, aclarar, respetar, constatar,-
certificar, detallar, etc~tera# derechos y ol.>liqaciones". 

Nuestro autor, explica su concepto en la forma si---
sii:qaiente: 

En Primer T~rmino. Manifiesta que existe• una doble o 
mdltiple manifestaci6n de voluntades porque pueden ser dos o 
m!s sujetos de Derecho Internacional los cuales pueden lle-
gar al acuerdo voluntades 1139 • Nosotros aqreqar!amos que ese" 
acuerdo de voluntades", pueden ser de voluntades relativas a 
prestaciones sim~tricas e inversas (por ejemplo voluntad de 
compra, voluntad de venta) o bi~n pueden consistir en un concur":" 
so de voluntades dirigidas para alcanzar un mismo objetivo,
(por ejemplo, cuando se cre6 la UNESCO, un ideal se convir-
ti6 en organizaci6n el ideal consistía en erigir "los baluaE· 
tes de la paz en la mente de los hombres", como se dice en -
la (constituci6n). 

En consecuencia podemos deducir que en el concepto 
se acepta tanto los tratados llamados bilaterales como los· -
1nul tila terales • 

.:JB. Arellano, Garc!a, Carlos Derecho Internacional .Privado 
Ja. ed. H€xico, Porraa, 1979, P. 57. 

·39. Idem 
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En Segundo T~rmino. Menciona qu~ emplea la expresi6n
"sujetos de la comunidad internacional", y no la expresi6n -
Estados Soberanos, porque de no hacerlo as!, se limitar!a 
el alcance de los miembros de la comunidad internacional con 
capacidad para suscribir tratados. Además de que reconoce -
que la capacidad Jur!dica de los organismos internacionales
deri va del acuerdo entre estados. 

Desde nuestro particular punto de vista, consideramos 
que nuestro tratadista supera ampliamente la definici6n clasi
ca, que solamente permit!a que el acuerdo de voluntades se -
realizara entre Estados Soberanos, porque acepta que otros -
sujetos de la comunidad internacional como son los organis-
mos internacionales, tambi!n poseen la plena capacidad Jurí
dica para concertar tratados, aunque reconoce que la capaci-
dad Jurtdica de otros sujetos internacionales deriva del - -
acuerdo entre Estados, con lo cual consentimos ya que los E~ 
tados Soberanos constituyen no la Onica, pero st la princi-
pal preocupaci6n del derecho internacional. Constituyen su -
principal preocupaci6n porque ese derecho debe su origen a -
la existencia del estado, y porque ~ste es la Onica unidad -
capaz de poseer todas las características que se derivan de
ser un sujeto de derecho internacional. 

El Tercer T~rmino. Establece las consecuencias Jurídi 
cas del acuerdo de voluntades, utilizando además de los clá
sicos infinitivos "crear, modificar, transmitir o extinguir" 
otros más que culminan con "etc~tera", y agrega "Esta ampli~ 
ci6n obedece a que no es posible encerrar en cuatro infiniti
vos la amplísima gama de consecuencias de Derecho. El infin! 
tivo "crear" significa establecer un derecho o un deber que
antes no existía. El infinitivo "modificar" significa alte-
rar, ampliando o restringuiendo un derecho u obligaci6n pre~ 
xistente. El infinitivo ·~transmitir" significa trasladar un-
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derecho existente de un patrimonio a otro patrimonio diverso. 
El infinitivo "extinguir" significa dar fiñ a un derecho 
preexistente. Respetar un derecho, certificarlo, constatarlo, 
conservarlo, registrarlo, declararlo, recuperarlo, retenerlo, 
etc~tera,no es crear, modificar, transmitir ni extinguir. s~ 
lo podr!an considerarse incluídos los anteriores infinitivos 
en los infinitivos clásicos si al infinitivo "modificar" le
di~semos la amplia significaci6n de alterar el orden Jur!di
co, pero si le damos esa significaci6n lata quedar!an inclu! 
dos en el infinitivo "modificar" los infinitivos "crear", 
"transmitir" y "extinguir". Por tanto, la alternativa es: r~ 
ferirse a varios infinitivos enunciativamente, o en su defec 
to, aludir .a la alteraci6n del orden Jur!dico 11

•
40 

El Dr. Arellano Garc!a, tiene el acierto de señalar -
el inconveniente a la tradicional forma de establecer en s6-
lo cuatro infinitivos, "crear, modificar, transmitir o exti!!. 
guir"; las consecuencias de derecho que pueden surgir del 
acuerdo de voluntades, independeintemente de que el tratado
en materia internacional as! como el convenio en derecho ci-
vi141 usualmente incluyan exclusivamente los cuatro infiniti 
vos aludidos. 

40. Ibídem. P. 57 y 58 
41. Sobre el particular Ernesto GutiArrez y Gonz4lez. Derecho 

de las Obliiaciones Sa. ed. rectificada y adicionada. -
Puebla, Jos M. cajica, 1974, P. 182, nas menciona que -
el Art!cul,o 1792 del COdigo Civil Para el Distrito Fede
ral, considera que con el convenio se realizan cuatro 
funciones1 crear, transferir, modificar o extinguir. Sin 
embargo, consider6 que esa figura Jur!dica puede reali-
zar y realiza, una funciOn m4s: la de conservar derechos 
y obligaciones. 
"En efecto a trav~s de un convenio se puede pactar la 
conservaciOn de derechos y obligaciones y esa conducta -
no se puede asimilar a n!nguna de las otras cuatro esta
. blecidas ••• " 
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En Cuarto Término. Por último afirma lo siguiente: 
11.'Atribu!mos al acuerdo de voluntades la "intenci6n lícita" de 
producir consecuencias d~ Derecho; de ~sta manera pretende-
mas establecer la distinci6n entre el hecho y el acto Jur1d! 
co".42 

Nuestro Tratadista43 , nos remite en la anterior afiE 
rnaciOn, a un art1culo realizado por ~l denominado "Actos y 

Hechos Jurídicos". En éste art1culo realiza un estudio so-
bre la distinci6n entre el hecho y el acto Jur!dico, el cual 
considera que es un problema que aparenta estar resuelto p~ 
ro que no es así. 

No ,pret-endemCils ·con ello po1•emiz:ar sobre un tema por -
dem!s interesante y de trascendencia Jur!dica, ya que esto -
nos llevar1a a salirnos de nuestro tema central de estudio,
de toda vez que es motivo, as! lo consideramos por su impor
tancia de una investigaci6n minuciosa que bien podr1a reali
zarse en una tesis profesional. Por lo que s1 aspiramos, es
señalar las principales conclusiones a que lleg6 el tratadi~ 
ta que para·comprender la aseveraci6n antes mencionada. 

Dice nuestro autor que a manera de sugerencia y sin de 
cir la ~ltima palabra " ••• debe desecharse cualquier intento 
distintivo entre hechos y actos Jurídicos que se hagan depe~ 
der de la intenci6n de producir consecuencias de derecho. 
Los llamados tradicionalmente "actos Jurídicos" no son sino 
hechos Jurídicos voluntarios del hombre. Si se pretende una
subdivisi6n de los hechos Jur1dicos voluntarios del hombre,-

''.f2.· Arellano García,: Carlos. ob. cl't. ·p. :sa 
43. "Actos y Hechos .:;·urí.dicos". Revista EL FORO. No. 46 (Mé

xico, D.F. Julio Septiembre de 19641, P. 25 a 32. 
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podr1a hablarse de hechos Jurídicos voluntarios del hombre,-
11citos y hechos Jurídicos voluntarios del hombre, ilícitos. 
El hecho juddico es el género, y la especie llamada "acto-
jur!dico" no es sino un hecho for!dico voluntario del hombre 
que puede ser licito o ilícito. 

"Sostenemos la .creencia, por lo tanto, de que entre -
hecho jurídico voluntario del hombre y acto jurídico hay una 
situaci6n de sinonimia. Ambos conceptos, hecho y acto jur!d! 
co, son actitudes del humano que implican una expresi6n vol.! 
ti va. Claro que específicamente el acto .jur!dico y el hecho -
jur1dico voluntario del hombre, que son la misma cosa, pue-
den presentar variedades, pueden ser vg. !!citos o il!citos, 
unilaterales o plurilaterales, constituir o no hechos delic
tuosos, tener mayor o menor intencionalidad, etc ••• •. 44 

· De lo anterior se deduce que no es correeta la disti!!, 
ci6n entre hechos y actos jurídicos que se hagan depender ·de 
la intenci6n de producir consecuencias de derecho. Por lo 
tanto .el 'Dr. Are llano Garc1a a manera de ~ugerencia propone
que la intención del producir consecuencias de derecho en el 
acto jur1dico sea con la "Intenci6n L!cita•, es decir, con-
forme a las disposiciones, de orden pablico. En consecuencia 
el tratado internacional es una especie de acto Jurídico cu
ya característica es la "Licitud" en su intencionalidad. 

De los conceptos examinados, a nuestro juicio el que 
consideramo~ mejor logrado es el anitido por el Dr. Arellano 
García, sin dejar de considerar las valiosas aportaciones de 
los autores que tambi~n fueron objeto de estudio; por lo ta!!_ 
to, si existe un concepto al cual ceñirnos para el objeto 

44. Ibidem, P. 31 y 32. 
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! 
que nos compete, es el vertido por el autor antes mencionado. 

4. CONCEPTO DI: TRATADO DE IN'rERCA!!.BIO CUT,TURAL. 

En los apartados que nos antecedieron hemos analizado
y vertido conclusiones sobce: La dificultad que entraña•elC9!!, 
cepto de cultura, .. dado que es un término cuya significación 
varia con el tiempo y con las diversas manifestaciones ideo-
16gicas de cada estadoi la importancia que reviste en nues-~ 
tro tiempo, el que las naciones otorgen m~s importancia al -
intercambio cultural, como medida preventiva para evitar un 
futuro olocaustro mundial; as! como el de comprender los el~ 
mentes que interctQan en el tratado internacional. 

Las anteriores consideraciones, nos fueron indispens~ 
bles para comprender con mayor claridad lo que es un Tratado 
de Intercambio Cultural. Por tal motivo en este apartado nos 
dedicaremos en emitir un concepto del mismo. 

A nuestro modo de ver el Tratado de Intercambio Cult~ 
ral, es una doble o maltiple manifestación de voluntad de 
los sujetos de la comunidad internacional, por medio del 
cual se comprometen a intercambiar un conjunto de valores di 
n!micos, tanto intelectuales como f!sicos, que los miembros
que intervienen han querido darles una jerarqu1a suprema por 
considerarlas de gran val!a, que permite a las naciones des~ 
rrollar una adecuada pol!tica cultural con la intenciOn l!ci 
ta de crear, modificar, extinguir, transmitir, conservar - -
aclarar, respetar, constatar, certificar, detallar, etc~tera 
derechos y obligaciones. 

Del concepto anteriormente expuesto, podemos entender 
lo siguiente: 
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Primero. Se establece que es una doble o mGltiple ma
nifestacion de voluntad, es decir, que dos o m!s suj~ 
tos de la comunidad internacional puden llegar a un -
acuerdo de voluntades para alcanzar un mismo objetivo 
ya sea los conocidos tratados bilaterales o multilate 
rales. 

Segundo. Se precisa que ese acuerdo de voluntades es
relizado por sujetos de la comunidad internacional. -
Con lo cual estamos aceptando, que no solamente los-. 
Estados tienen la capacidad para suscribir tratados;
sino. tambi6n los organismos internacionales o sujetos 
de otra naturaleza. 

Tercero. Se incluye el verbo •intercambiar• para seña 
lar cierto grado de reciprocidad ya que en el proceso 
actdan dos o m!a partes que se influyen mutuamente en 
mejor o menor grado. Aunque hay que aclarar que no -
siempre existe una reciprocidad exact'a de personas --. 
y objetos enviados y recibidos • 

Cuarto. Incluimos los adjetivos •dinamicos, físicos e 
intelectuales", el primero porque indica que los val2 
res representados en el tratado son evolutivos, es d~ 
cir~ vartan con el tiempo y con el lugar. Por lo tan
to es de exp1icarse la necesidad de reexaminar con -
cierta periodicidad el contenido de los tratados a -
fin de adecuarlos con una realidad hist6rica determi
nada de los pa!ses signatarios. Aunque estamos cier-
tos que existen valores.que han perdurado, perduraran 
y perduraran quizás por el resto de la existencia hu
mana. El Segundo y Tercer adjetivo lo incluimos por-
que consideramos que el tratado debe comprender tanto 
el cultivo de las facultades intelectuales como el de 
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las físicas ya que de esa forma estamos consideran 
do al ser humano en su dimensi6n integral o total. 

Quinto. Se señala que el intercambio de valores i~t~ 
lectuales como físicos en el tratado cultural, repr~ 
sentan lo m!s val!oso de las naciones que suscribie
ron dicho tratado, ya que las comunidades participan 
tes han querido darles a esos valores una jerarquta
suprema por considerarlos de gran valta. 
Al afirmar lo anterior pensamos que serta realmente
lamentable que los patses suscriptores no hicieran-
todo lo posible por aportar los mAs abundantes y me
jores frutos que la naturaleza les ha otorgado a fa
vorecido amAn de que la política cultural de un esta
do debe adecuarse entonces a las necesidades de la co 
munidad y no ésta a aquella, con lo cual tambiAn est.! 
moa aceptando que la cultura tiene cada día mayor in
gerencia en los asuntos pdblicoa cuidando en no caer
en una "Cultura Oficial•. 

~- Al acuerdo de voluntades se le atribuye la •in
tenci6n ltcita" de producir consecuencias de Derecho
de esta forma se establece la distinci6n entre hecho
y acto jurtdico. 45 

S!ptimo. Se establecen las consecuencias jurídicas -
del acuerdo de voluntades extendiendose adem!s de los 
cl!sicos infinitivos "crear mOdificar, transmitir o -
extinguir otros m~s que concluyen con etc!tera 11

•
46 

45. SUPRA vAase Concepto de Tratado Internacional de Carlos
Arellano Garcta P. 29. 

46. SUPRA vAase Concepto de Tratado Internacional . de Carlos -
Arellano Garcta P. 2T. 
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S. CONTENIDO DE LOS TRATADOS DE INTERCAMBIO CULTURAL. 

En lo que concierne al contenido de los acuerdos, al
gunos pueden ser clasificados sin g~nero de duda como cultu
rales, educativos o científicos, mientras que otros pueden -
presentar solamente una importancia secundaria. Aquí estriba 
el problema de definir las diferentes esferas que comprenden 
los tratados de Intercambio Cultural. 

Traslad~rnonos al año de 1938, cuando el Instituto In
ternacioanl de cooperaci6n Intelectual, hizo un primer inte.!! 
to para reunir los acuerdos culturales y public6 los result~ 
dos en .un Recueil des accords intellectuels, defini~ndolos -
como acuerdos que tentan por objeto 'las relaciones intelec-

. 47 
tuales (art!sticas, literarias, científicas y educativas)' 
cabe agregar •que del anilisis de su contenido se encontraron 
16 temas distintos tales como: 

Intercambio de publicaciones oficiales; Intercambio -
de estudiantes; Intercambio de profesores; creaciones de cá
tedras para profes.ores extranjeros; equivalencia de diplomas 
revisi6n de manuales escolares; enseñanza de las lenguas; I,!! 
tercambio de j6venes; cooperaci6n entre hombres de ciencia;
biolog!a marina; Intercambio de informaci6n intelectual; pr2 
gramas radiof6nicos; Intercambio de películas exposici6n de
libros; traducciones y giras de art!stas y mGsicos. 

Conviene hacer notar que tanto desde e.l punto de vis
ta de su condici6n Jur!dica corno de su contenido,.los acuer
dos enumerados pueden ser de naturaleza muy variada y ofre-
cer :para sus signatarios ambigüedad Jur!dica y pr~ca. Por ~j.emplo-: 

47. Francia UNESCO. Intercambios Internacionales Repertorio 
de la UNESC0."2a. ed. Firmin DIDOT, 1967, P. 37. 
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"en el caso de un acuerdo para el intercambio ele alumnos un

Estado Miembro puede juzgar que ese programa es de tndole p~ 
ramente econ6mico, mientras que otro puede reconocer un as-
pecto cultural a ese mismo acuerdo 11

•
48 

Adem&s los compiladores del Recueil manifestaron de -
acuerdo al estudio antes mencionado que la expresi6n de ---
acuerdo "Cultural", abarcaba todo el campo de las relaciones 
intelectuales entre los pueblos. 

A nuestro juicio consideramos que precisamente la di
versidad de esferas en los acuerdos culturales, refleja defi 
nitivamente la pluralidad de ideologtas que existe en el ca~ 
cierto internacional de naciones. No es de estrañarnos enton 
ces, que cada naci6n o naciones aporte. entonces su pensamie~ 
to intelectual. Asi mismo estamos en favor de que no se le -
imponga a los pueblos cartabOnes ideol6gicos, sino por el -
contrario, promover las una y mil formas de su sentir cul tu-

ral. 

A ra!z de la Segunda Guerra Mundial, la proliferaci6n 

de tratados culturales ha aumentado considerablemente, el d~ 

seo de reconstruir el acervo cultural desvastado por los --
bombarderos, hacen que se restablezcan los vtnculos entre -
los intelectuales y estudiosos, que hab1an sido desbaratados 
por el Olocaustro mundial. 

Esto da como consecuencia que poco a poco se va gene
ralizando el empleo de la expresi6n "acuerdos culturales" P!. 
ra referirse a una amplia gama de esferas del quehacer huma
no con lo cual, el contenido es mucho m~s dificil de preci-
sar que en 1938. Por tal raz6n el informe del British Coun-
cil. en .1951, prefiere emplear una determinaci6n negativa de-

48. Idem. 
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acuerdo cultural que versa en la forma siguiente: 

"··· las relaciones culturales entre los países son -
aquellas que no tienen primordialmente carácter polí
tico, econ6mico o militar•. 49 

Por su parte UNESCO al pedir a sus Estados miembros -
que colaboren en la colecci6n de textos de acuerdo cultura-
les, en enmarca en t~rminos generales las materias que pue-
den incluirse y señala tres categorías generales; de educa-
ci6n ciencia y cultura. 

"Estas comprenden temas como· la educaci6n en todos -
sus grados y, en particular la de los adultos y los j6venes
y la formaci6n profesional; las ciencias naturales; la tecno 
loq!a; las ciencias sociales; el arte; la mtísi:ca; el teatro; 
la danza; la liter.at.ura,; lLa filLosof!a; los estudios humani! 
t!cos; la biblioteconom1a; la organizaci6n de .museos; las -
exposiciones; los medios de comunicacilSn. como la prensa, la 
radio, el cine, la televisi6n, las grabacion.es y la .edici6n 
de libros; el turismo y los deportes, el desarrollo de la -
comunidad; la cooperaci6n t~cnica y científica, el derecho
de autor y las relaciones culturales en general". 5º (como -
podemos apreciar se trata de un contenido muy amplio y gen! 
rico de actividades culturales.) 

Por otro lado la misma UNESCO nos señala que en t~rmi
nos concretos "los acuerdos o determinadas cl!usulas·de 
ellos pueden referirse a aspectos de cooperaci6n, tales como 
la protecci6n de monurn~ntos, la producci6~ de pel!culas, el 
suministro de alimentos a educadores de adultos, la investi-

49. Ibídem P. 78. 
SO. Idem. 
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gaci6n espectrom~tricaola investigaci6n ionosf~rica por me
dio de sat~lites. 51 

Del análisis detallado por la UNESCD, se desprendio -
que pueden referise a más de 300 tomas diferentes. 

Hasta ahora hemos visto, corno la doctrina, de los º! 
ganismos Internacionales, enfocan las diferentes áreas de -
competencia de la cultura, _Y como estas empiezan a crecer c!?_ 
mo enredadera atrav~s de los años, teniendo troncos comanes 
que se ramifican hasta cubrir situaciones muy diversas y 

otras equivocas (por ejemplo el acuerdo que tiene por obje
to suministrar alimentos a educadores de adultos. Puede pe~ 
sarse que dicho acuerdo son de un contenido econ6mico, aun
que tambi~n puede creerse que el sun1inistrar alimentos es -
secundario y lo que verdaderamente importa, es la misi6n 
tan noble que realizan los educadores al impartir la c~te-
dra a un grupo marginado de la Sociedad que son los adultos). 

Veamos ahora que áreas culturales, comprenden los -
acuerdos culturales celebrados por M~xico, 

Eduardo Marttnez señala que " .•• el gobierno mexicano 
tenta firmado hasta 1976, 39 convenios de intercambio cultu
ral con otros tantos patses. En general, los convenios persi 
guen compartir experiencias y conocimientos recientes hacer
ca de la cultura, el arte, la educaci6n, y los medios de la
informaci6n, a partir ~el establecimiento y desarrollo entre, 
las dependencias e instituciones a las que competen aquellas 
actividades1 se estimula tambi~n la circulaci6n de materia-
les culturales entre las instituciones, la prestaci6n mutua-

51. Idem. 
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de ayuda para la preparaci6n de especialistas y el intercam
bio de investigadores, profesores, personalidades destaaadas 
y estudiantes de postgrado, as! como de art1stas, conjuntos
art!sticos y funcionarios pGblicos cuyo ejercicios adminis-
trati vo est~ relacionado en la cultura, el arte, la educa--
ci6n o la informaci6n", 52 

Por nuestra parte realizamos un análisis del conteni
do de los tratados de Intercambio Cultural, vigentes celebr~ 
dos por M~xico. 

Las principales esferas de competencia que enmarcan-
dichos tratados se pueden clasificar en cuatro grupos diver
sos1 de educaci6n, ciencia y tecnología, arte y medios de i!!, 
formaci6n. 

Cabe hacer la aclaraci6n que en la mayorta de los tr~ 
tados culturales se incluyen los cuatro grupos o por lo me-
nos dos de ellos. Tambi~n es de advertirse que existen tra-
tados exclusivamente de un solo grupo o sea los de Ciencia y 

Tecnolog!a, medios de informaci6n, etc. Estos Gltimos quedan 
al margen del estudio que realizarnos por dos motivos: 

Primero. Para que nuestro estudio monográfico tenga -
alguna utilidad, debemos ser prácticos y precisos, 
as! decidimos tomar como base el criterio de clasific~ 
ci6n de la secretar!a de Relaciones Exteriores. 

Segundo. Un Tratado de Intercambio Cultural a nuestro 
modo de ver debe incluir una amalgama de quehaceres -
Culturales, rico en experiencias costumbres, tradici~ 
nes, etc., y no una sola actividad, aunque se puede -

52. HarUnez Eduardo ~ ill· P. 23 y 24 



39 

considearar esta en un momento dado como cultural. 

Una vez hecha la observaci6n conducente, procederemos 
a dar un breve esbozo del contenido del tratado de Intercam
bio Cultural • 

l. EDUCACION. De este primer grupo se desprenden los
temas siguientes: 
a) Facilitar la enseñanza tan ampliamente como sea 

posible, de la lengua de las partes contratan-
tes en todos los niveles de enseñanza particu-
larmente a nivel secundario y superior. 

b) Se estimular! el intercambio de funcionarios, -
profesores, estudiantes, cient1ficos·, obreros,
autores, compositores, pintores, cinematografi.!, 
tas, art!stas, deportistas e informaci6n en to
dos los campos de la educaci6n. 

c) Se fomentar~ la cooperaci6n entre Universidades 
y centros de enseñanza (laboratorios, museos, -
bibliotecas, asociaciones cient!ficas o art1st.!, 
cas) con la finalidad de intercambiar experien
cias en el ramo educativo. Asimismo cada uno de 
los estados miembros conceder!n en su pa1s, a -
los nacionales y de la otra facilidad de acceso 
a los museos, bibliotecas y otros centros de in 
forrnaciOn. 

d) Intercambio de material educativo, pedag6gico y -

did!ctico a centros de investigaci6n, as! como
el intercambio de libros, revistas, peri6dicos
y otras p6blicaciones. 

e) Intercambio de becas a nivel intermedio, estu--
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dios de pre y posgrado así corno revalidaci6n de 
estudios. 

f) Protecci6n a los derechos de autor de las obras 
artísticas y educativas. Protecci6n y restitu-
ci6n de monumentos hist6ricos, arqueol6gicos y
art!sticos. 

g) Intercambio deportivo: Entre organizaciones de
portivas; deportistas, para competencias y exh! 
biciones. As! como especialistas de cultura fí
sica y deporte. 

2. CIENCIA Y TECNOLOGIA. En este segundo grupo, en -
contramos estos temas: 
a) Intercambio de especialistas para dictar cursos 

breves o conferencias sobre las !reas c!entif i
cas y t~cnicas. 

b) Intercambio de textos de historia y geografía -
de los paises a fin de que exista una revisi6n
de los mismos, ajust!ndolos a una verdad estri~ 
tamente científica, as1 como de las personalid~ 
des m!s selectas. 

c) Se fomentar! las labores que contribuyan al me
jor conocimi~nto de sus respectivas Culturas en 
los campos cient1f icos, hist6ricos y tecnol6gi
cos, por medio de libros, peri6dicos, fotoco--
pias y microfilms as! corno por otras publicaci2 
nea. 

c) Se prestará en la medida de sus posiblidades rn~ 
tua colaboraci6n para el estudio de problemas -
sociales, cientificos o tecnol6gicos. 
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e) Existe gran preocupaci6n por las naciones en es 
ta ~poca contemporánea, de programar especial-
mente el intercambio de·estudiantes y j6venes -
t~cnicos. Estos intercambios se llevarán a cabo 
por organismos responsables del establecimiento 
y de la realizaci6n del programa de las partes
contratantes. 
Las condiciones financieras por su parte y las 
modalidades de esta cooperaci6n, están perfec
tamente determinadas en anexos al tratado pri!!_ 
cipal. 
Aqu! es frecuente que surgan, tratados cient!
ficos y tecnol6giéos independientes al tratado 
cultural. Es decir en muchas ocaciones el tra
tado culturalseñala una serie de lineamientos
sobre Ciencia y Tecnología que las partes con
sideran que no le son suficientes como para P2 
der regular y ampliar los avancestecno16gicos
Y cient!ficos de la vida moderna. 
Es entonces cuando es necesario que surga un -
tratado cient1fico y tecnol6gico que desarro-
llo tan amplio como sea posible las necesida-
des de los paises celebrantes. 

3. ARTE. En este grupo consideramos pertinente in---
clu!r todo lo referente a las man!f estaciones ar
t1sticas, por considerar que ocupan un lugar priv! 
legiado en los inter~ses de M~ico y de las otras~ 
partes contratantes. 
los temas que principalmente se vierten al respec
to son los siguientes: 
a) Intercambio de traducciones de las principales -

obras literarias, as! como el intercambio de 
partituras de m6sica popular y erudita. 
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b) Las altas partes contratantes propiciarán: in-
tercambio de libros, periódicos y otras public~ 
ciones de carácter art!stico; realizarán confe
rencias, conciertos y representaciones de obras 
teatrales, exposicones pictóricas, escultóricas 
de artes populares, pl4sticas e industriales, -
de folklore, artesan!as y otras de carácter cu! 
tural; intercambio de obras de arte y piezas ª! 
queológicas as! como reproducciones de las mis-
mas. 

c) Represión del tráfico ilegal de. obras de arte,

documentos, restos arqueol69icos y de otros bi~ 
nes culturales de valor histórico, as! como la
protecci6n del patriminio art!stico y cultural
de los pa!ses signatarios •. 

d.) Se fomentará la creación de Institutos Cultura
.les .que tienden :a promover las artes en general; 
los centros· y sociedades art1sticas y literarias 
as! como el acrecentamiento del acervo cultural 
de los museos, etc. 

4. MEDIOS DE COMUNICACION. El·desarrollo del transpoE, 
te. permite distribuir periódicos y revistas en -
forma muy rápida y en extensas áreas geográficas;
el tel~fono, el tel~grafo, el cine, la radio y la
televisi6n, permiten la transmisi6n instant!nea de 
acontecimientos a grandes distancias y de un Esta
do a otro. 
Del estudio que realizamo~ encontramos los temas -
siguientes: 
l. Intercambio de programas de televisión y radio

difuci6n,grabaciones musicales, cintas cinemat2 
gráficas no comerciales y en general de medios.-
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audiovisuales. 

2. Se alentar~n y favorecer~n la colaboraci6n en-
el campo de la radio, televisión y periodismo -
sobre la base de acuerdos directos entre lasin~ 
tituciones competentes. 

3. El establecimiento de la comunicaci6n radiotele · 
gráfica. 

4. Se le otorga una importancia reelevante al arte 
cinematográfico en la evoluci6n cultural, so--
cial en los pa!ses del tercer mundo. Por lo tan 
to encontrarnos una serie de tratados que regu-
lan el llamado séptimo arte. La irduStria cinem~ 
togr4fica es un indiscutible medio de comunica
ci6n entre'lasnaciones ya que por medio de este 
se reafirman los lazos culturales y de amistad
entre los pueblos. 

5. Se apoyarán la cooperaci6n entre agencias peri.!?_ 
d!sticas, entre instituciones de periodismo, 
as! como el intercambio de periodistas para es
tudiar campos especiales de inter~s particular, 
etc. 
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C A P I T U L O I I 

LEGISLACION MEXICANA RELATIVA A LA CULTURA 

Para realizar las faenas culturales que la Ley asigna 
al Estado l·lexicano, la Administaci6n Pllblica ha venido crean, 
do dependencias especializadas y orqanismos descentralizados 
de estructura considerablemente compleja. Esto responde a la 
necesidad de atender más ampliamente y a la vez más profundª 
mente los distintos aspectos de la vida cultural del pa!s, -
delegando la responsabilidad de las tareas concretas en equ,! 
pos de especialistas sujetos a la supervici6n o coordinaci6n 
de instancias Pol1tico Administrativas superiores. 

Dada la importancia de la cultura en nuestra legisla
ci6n, en este Segundo Capitulo nos avocaremos al estudio de 
las disposiciones normativas que definen y protegen al patri 
minio Cultural de M~xico, as1 como los que persiguen su acr~ 
centamiento y divulgaci6n. 

l. CONSTITUCION DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS. 

A. ARTICULO 3°. 
"En 1917 se promulga una nueva Constituci6n, para --~ 
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substituir -sobrepasándola ampliamente- a la que los hombres 

del movimiento liberal reformista habf.a elaborado sesenta 
años antes. En esta nueva Ley funda~ental se alude a la Cul
tura Vincul!ndola con la educaci6n. La variada direcci6n po
lítica que fueron marcando al paf.s los sucesivos gobiernos -
que los prescidieron desde la promulgaci6n de la constitu--
ci6n hasta el fin de la Segunda Guerra Uundial, hizo variar
también la redacci6n del articulo constitucional relativo a 
la educaci6n y la cultura. Desde 1946 rige la definici6n que 
hace de la educaci6n una pr~ctica democr!tica -en el sentido 
de ser la democracia, adernlis de una estructura jurídica y un 
régimen político. Un medio de vida basado en el constante m~ 
joramiento econ6mico, social y cultural del pueblo- y de co~ 
tenido nacional, es decir, encargada de velar por la conti--
nuidad de la Cultura del pats y acre.centarla" •1 

Para que laa puertas del saber nunca estl!n cerradas al 
pueblo mexicano, el artículo 3°.señala las directrices de la 
enseñanza. as1 como de otros conceptos que lo involucran. 

Consideramos que por la importancia que reviste dich'o 
arttculo es menester ocuparnos de las bases a que debe suje
tarse la Educaci6n y la Cultura, .. por ello hemos decidido 
transcribirlo eri BU totalidád, 

Dé las Garant!as Individuales: 

"Art!culo 3°. La educaci6n que imparta el Estado -Fe
deraci6n, Estados, Municipios-, tenderli a desarrollar arm6n,!,. 
camente todas las facultades del ser humano y fomentará en -

l. Mart!nez Eduardo. La Política Cultural de M~xico, París, 
UNESCO, 1977. P. 1 • 

,, 
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~l, a la vez, el amor a la patria y la conciencia de la 
solidaridad internacional y en la justicia". 

Si recordamos el concepto de cultura que adoptamos: -
al afirmar que "la Cultura es el cultivo o ejercitación de -
los valores tanto intelectuales como físico del ser humano •• 

.•• 112 coincidimos entonces con el pr.e&mbulo de este artículo 
tercero •. 

Luego entonces, la educación que imparta el Estado-F~ 
deraci6n integrar! globalmente las potencialidades del ser -
humano tanto las físicas como las intelectuales, am~n de fo
mentar principios nacionalistas y de solidaridad internacio-

. nal. 

"I. Garantizada por el art!culo 24 la libertad de cr~ 
encias, el criterio que orientar! a dicha educaci6n se man-
tendr4 por comeleto ajeno a cualquier doctrina religiosa y,
basado en los resultados del progreso científico, luchar! 
contra la ignorancia y sus efectos, las ·servidumbres, los 
prejuicios. Ademas: 

"a) Ser! democr!tica, considerando a la democracia no 
solamente como una estructura jurídica y un r~gi
men político, sino como un sistema de vida ~
do en el constante mejoramiento econ6mico, social 

y culturat del pueblo. 

"b) Serti nacional en cuento -sin hostilidades ni ex-
clusivismos- atenderá a la comprensi6n de nues--
tros problemas, al aprovechamiento de nuestros r~ 

2. Ver Apartado No. 1 Capitulo Primero. 
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cursos a la defensa de nuestra independencia pol! 
tica, al aseguramiento de nuestra independencia -
econ6mica y a la continuidad y acrecentamiento de 
nuestra cultura, y 

"c) Contribuirá a la mejor convivencia humana, tanto
por los elementos que aporte a fin de robustecer
en el educando, junto con el aprecio para la dig
nidad de la persona y la integridad de la familia, 
la convicci6n del interés general de la sociedad, 
cuanto por el cuidado que ponga en sustentar los 
ideales de fraternidad e igualdad de derechos de 
todos los hombres evitando los privilegios . de r~ 
ias, de sectas, de grupos, de sexos o de indivi-
duos", 

De los p&rrafos anteriores podemos desprender las si
guientes consideraciones: 

l. La educaci6n que imparta el Estado se mantendr~ -
ajena a cualquier doctrina religiosa. 

2. Al decir que ser! democr!tica amplía el concepto de 
democracia (Art!culo 40) , al considerarlo "No so
lamente como una estructura jurídica y un r6gimen
pol!tico sino como un sistema de vida fundado en -
el constante mejoramiento econ6mico, social y cul
tural del pueblo". 

3. La educaci6n estar~ imbuida en un esp!ritu Nacion! 
lista, procurando la conscientizaci6n de nuestros
problemas, de nuestros recursos, as! como el de 
procurar el enriquecimiento de nuestra cultura. 

4. Se fomentar4 principios ideol6gicos que contribu-
yan a la mejor convivencia humana. 
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" II. Los particulares podrán impartir educaci6n en -
todos sus tipos y grados. Pero por lo que concierne a la ed~ 
caci6n primaria, secundaria y normal y a la de cualquier ti·· 

po o grado, destinada a obreros y campesinos deberá obtener
previamente, en cada caso, la autorización expresa del poder 
pGblico. Dicha autorizaci6n podrá ser negada o revocada sin
que contra tales resoluciones proceda juicio o recurso algu
nor 

"III. Los planteles particulares dedicados a la educ!_ 
ci6n en los tipos y grados que especifica la fracci6n ante-
rior deberSn ajustarse, sin excepci6n a lo dispuesto en los
pArrafos iniciales I y II del presente articulo y, ade~s d~ 
ber!n cumplir los planes y programas oficiales". 

De los dos p4rrafos anteriores se desprende en primer 
lugar, la libertad que tienen los particulares de impartir -
educación en todos sus tipos y grados, sin embargo cuando se 
trate de impartir educaci6n primaria, secundaria 'i normal y a 
la de cualquier tipo o grado destinada a obreros y a campes.!, 
nos, se requiere previo permiso de la autoridad. En se9undo
lugar esa autorizaciOn queda sujeta a la facultad discrecio
nal que tiene el Estado Mexicano de negar o revocar dicho -
permiso sin que proceda recurso alguno. 

"IV. Las coorporaciones religiosas, loa ministros de
los cultos, las sociedades por acciones que exclusiva o pre
dominantemente realicen actividades educativas, y las asoci!_ 
ciones o Sociedades ligadas con la propaganda de cualquier -
credo religioso, no intervendrán en forma alguna en plante-
les en que se imparta educaci6n primaria, secundaria y nor-
mal, y la destinada a obreros o a campesinos. 

En un precepto que limita la intervención de cual---
quier miembro o corporación religiosa en los planteles donde 
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se imparta educaci6n blisica, media b~sica y media superior,
as! como la destinada a obreros o a campesinos. 

Pensamos que es una .limitaci6n a la Cultura, ya que -
el culto a una religi6n es una manifestaci6n del quehacer -
cultural de un grupo social determinado, el cual tiene el -
Derecho de impartir educaci6n religosa entre sus feligreses. 
Prueba de ello es el creciente número de escuelas a todos -
los niveles que han proliferado en toda la Reo~blica en don
de se imparte educaci6n religiosa pese a la prohibici6n --
constitucional. Es un hecho claro, la constitución no reco
ge en ~sta ocasi6n un fenómeno social el cual no va acorde
con la constituci6n real de un pueblo. 

"V. El Estado podr! retirar, discrecionalmente, en -
cualquier tiempo, el reconocimiento de validez oficial a 
los estudios hechos en planteles particulares. 

"VI. La educación primaria sed obligatoria. 

"VII. Toda la educación que el Estado imparta .!!!!!'.! -
gratuita, y". 

Al Estado Hexicano le interesa que el nivel educativo 
del pa!s tenga por lo menos un nivel b!sico, por eso establ!_ 
ce a rango constitucional su obligatoriedad, adem!s de com-
prometerse a impartir educación en forma gratuita con el -
fin de auxiliar a un numeroso grupo de la población para que 
tenga acceso a la educaci6n y as! cumplir los principios de
mocr4ticos que la misma Constitución establece. Por otro la
do se le otorga al Estado la muy discutida facultad discre-
cional, en este caso para.desconocer de validez oficial a los 
estudios realizados en planteles particulares en cualquier -
tiempo. 
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"VIII. Las Universidades y las dem!s instituciones de 
Educación superior a las que la ley otorgue autonomta, ten
dr&n la facultad y la responsabilidad de gobernarse a s! mi~ 
mas; realizará sus fines de educar, investigar y difundir la 
cultura de acuerdo con los principios de este articulo, res
petando la libertad de c~tedra e investigación y de libre -
exAmen y discuci6n de ideas; determinaran sus planes y pro-
gramas; fijarán los t~rminos de ingreso, promoción y perrna-
nencia de su personal acad~mico; y administrarán su patrimo
nio. Las relaciones laborales, tanto del personal acad~mico
como del administrativo, se normaran por el apartado A del -
Articulo 123 de esta Constitución, en los t~rminos y con las 
modalidades que establezca la Ley Federal del Trabajo confo~ 
me a las caracter!sticas propias de un trabajo especial de -
manera que concuerde con la autonom!a, la libertad de c&te-
dra e investigación y los fines de las Instituciones a que -
~sta fracción se refiere". 

Precepto swnarnente importante, ya que establece las -
bases de la enseñanza superior, tanto de las universidades -
como de otros centros de educación superior a las que la ley 
otorga autonom!a. 

El precepto constitucional responde a una realidad so 
cial al otrogarle a dichos centros de educación superior la 

. capacidad de autogobernarse tanto administrativamente como -
acad&nicamente, De esta forma las entidades superiores de.-
educaciOn podr4n realizar sus fines de educar, investigar y
difundir la .cultura en un clima de armon!a y libertad; cla
ro est4, de acuerdo a las directrices que establece los de-
m4s disposiciones del Articulo 3°. que hemos. estado analizan 
do. 

"IX. El Congreso de la Uni6n, con el fin de unificar-
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y coordinar la educaci6n en toda la Repablica, expedirá las
leyes necesarias destinadas a distribuir la funci6n social
educativa entre la Federaci6n, los Estados y los Municipios
y fijar las aportaciones econ6micas correspondientes a ese-
servicio pablico y a señalar las sanciones aplicables a los
funcionarios que no cumplan o no hagan cumplir las disposi-
ciones relativas, lo mismo que a todos aquellos que las in-
frinjan". 

Esta F~acci6n faculta al Congreso de la Uni6n para -
expedir las leyes necesarias con el objeto de coordinar la -
educaci6n en toda la Repdblica; de esta disposici6n se origi 
na lo que conocemos por "Ley Federal de Educaci6n" que estu
diaremos posteriormente en el apartado Uo. 2 de este segundo 
cap!tulo. 

B. ARTICULO 123, Apartado (A) Fracci6n VI. 
De este articulo referente al trabajo y previsi6n so

cial, exclusivamente nos interesa lo referente a su fracci6n 
VI, donde se alude a la educaci6n y a la cultura. 

Veamos qu~ contempla esta fracci6n que a la letra di-
ce: 

"VI .•• los salarios m!nimos generales deberán ser s~ 
ficientes para satisfacer las necesidades normales de un je
fe de familia, e~ el orden material, social y cultural y pa
ra proveer a la educaci6n obligatoria de los hijos ••• ". 

Para que el ser humano pueda desarrollarse integral-
mente es necesario que pueda cubrir necesidades en el orden
econOmico, social y cultural. Por ello se establece en este
art!culo eminentemente social, el requerimiento de que todo
trabajador pueda tener posibilidades de acceso a la cultura, 
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adem~s de poder sufragar los gastos de sus hijos en la educa 

ci6n obligatoria. 

Pensamos que es un precepto que protege al individuo
considerandolo como padre de familia, pero la realidad es 
otra, cuando nos percatamos en la vida cotidiana que el tra
bajador escasamente puede cubrir sus necesidades m~s apre--
miantes, mucho menos pensar que con su salario puede tener-
acceso a los centros culturales y medio cubrir las necesida
des escolares de sus hijos. No dejamos de reconocer que el -
gobierno federal y el de las Entidades Federativas est~n re! 
lizando esfuerzos por ofrecer espectáculos qratuttos a las -
clases populare. A pesar de todo ello, el trabajador sigue-
siendo marginado y no tiene posibilidades de libre acceso 
a la cultura, conformandose con lo que el Estado le ofrece. 

C. ARTICULO 130. 
"El Articulo 130 de la Constituci6n complementario -

del 24, es el precepto mas importante sobre el ejercicio del 
culto. Constitucionalistas como Peniche L6pet le atribuyeron 
el carlcter de reglamentario de la garant!a individual refe
rente a la libertad de conciencia y su aprobaci6n en el seno 
del constituyente, estuvo sellada por el esp!ritu exaltado -
.del sentimiento anticlerical, presentandose mociones concer
nientes a la supresidn del celibato sacerdotal, y de la con
fesi6n auricular que afectan el dogma de la Iglesia Cat6lica. 
Su tenor en parte s! puede considerarse como una reqlamenta
ci6n de la aludida garant!a¡ pero en otra que encierra manda 
miento& de trascendencia, su vigencia es m4s propia a la 
relaciones del Estado y de la Iglesia". 3:-

:3. Ramtrez Fonseca Francisco Manual de Derecho Constitucional 
2a. ed. M~xico, Publicaciones Administrativas y Contables, 
1981. p, 406 
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Complementario o no del Art!culo 24 que consagra la -
libertad religiosa, el Art!culo 130 desconoce expresamente -
personalidad a las agrupaciones religiosas, señala las bases 
a que debe sujetarse el ejercicio culto, al mismo tiempo que 
regula otras cuestiones estrechamente vinculadas con el mis-
mo. 

Para facilitar el estudio de este precepto juridico -
hemos dividido en partes la temática que nos interesa. 

La primera parte del Articulo 130 señala que: " ••• co
rresponde a los poderes Federales ejeroer én materia de culto 
religiosoydisciplina externa la in~ervenci6n que designen
las leyes. Las demás autoridades obrarán como auxiliares de
lrt Federaci6n. 

En este precepto se establece la titularidad de la 
competencia a favor de los Poderes Federales, colocando en -
plan de auxiliares a las demás autoridades. 

La segunda, al prohibir al . congreso que dicte leyes
estableciendo o prohibiendo religi6n cualquiera reafirma el
contenido del Articulo 24, y lo reafirma en el sentido de 
proteger una garant!a individual mediante la prohibici6n al~ 
dida. Por otro lado consideramos que al otorgar la libertad
de culto religio~o esta protegiendo una de las facultades -
fundamentales del hombre que es el cultivo de sus valores e! 
pirituales y por ende una parte de la Cultura Nacional, al -
cual no podemos negarle una intervenci6n importante en la v! 
da del pueblo Mexicano. Sin embargo, coDD vamos a observar -
a continuaci6n, existen disposiciones en ~ate mismo Articulo 
que limitan o condicionan el ejercicio del culto religioso. 

La siguiente parte desconoce.toda personalidad a las-
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agrupaciones religiosas denominadas iglesias. 

Que los ministros de loa cultos queden sujetos para -
el ejercicio de su profesi6n, a las leyes que dicten sobre -
la materia, constituye una.limitaci6n a la libertad de traba
jo que consagra el articulo 5°. Constitucional. 

La facultad de la Legisl,aturas de los Estados para es
tipular segdn las necesidades locales el ntimero m!ximo de -
ministros de los cultos. Es una excepciOn al proemio del ar 
t~culo 130 constitucional. 

"Otra limitaci6n a la libertad de trabajo (Articulo -
5°.) referida en este caso a los extranjeros (Articulo 33),
queda contenida que, para ejercer en los Estados Unidos Mex! 
canos el ministerio de cualquier culto se necesita ser mexi-

4 
cano por nacimiento". 

Pensamos que este precepto ea un resabio del arraiga
do sentimiento anticlerical, independientemente de las medi
das preventivas que toma el Estado Mexicano para evitar, so
pretexto de ejercer la libertad de culto religioso el adoc-
trinmRiento o influencia de ideoloq!a antinacionaliata o fa
natismos que pongan en peligro la soberan!a e independencia
del pa!s. 

La siguiente parte señala que "los ministros de los -
\ 

cultos·nunca podr!n en reuniOn pQblica o privada constituida 
en junta, ni en actos del culto o de propaganda religiosa, -
hacer critica de las leyes fundamentales del pa!s, de las au 
toridades en particular o en general del gobierno¡ no ten---

4. Ibidem, P. 409 
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dr&n voto activo ni pasivo, ni derecho para asociarse con f,i 
nes poH.ticos". 

Este precepto constituye varias limitaciones constit~ 
cionales, en primer lugar hecha excepci6n a lo que atañe al 
voto, constituye una limitaci6n a la garantta de libre expr! 
si6n segdn el artículo 6°. Constitucional y lo esta limitan
do porque la libertad de expresi6n presupone el progreso cu! 
tural, la comunicaci6n entre loa hombrea, la tranamisi6n de
ideas y pensamientos, etc. Ademas el hecho de que los mini! 
tros .de los cultos no tenqan derecho al voto activo ni pasi
vo, ni derecho para asociarse con fines poltticoa, se tradu
ce tambi~n en una limitaci6n a la libertad de asociarse (Ar
ttculo 9•.). 

El catedrltico Francisco Ramtrez Fonaeca, menciona 
con respecto a la limitaci6n que impone la Constituci6n de -
ejercer el voto a los ministros del culto religioso, que ea: 
• ••• una discriminaci6n injusta y carente de todo fundamento 
16qico-jur1dico •••• En. consecuencia, pugnamos porque desapa
rezca del texto de la Constituci6n una prohibici6n que, si -
en la 'poca en que Ápareci6 tuvo un porqu,, superados loa 
rencores, si ya no tiene explicaci6n, menos se justifica". 5 

El plrrafo que se refiere a las publicaciones peri6d! 
cas de caricter confesional, viene a enmarcar otra limita--
ci~n que es la libertad de imprenta (Artículo 7°.). 

s. Ibidem, P. 410 
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Por otro lado el penfiltimo párrafo de este precepto,
impone limitaciones a la garantía de propiedad que estatuye
el Artículo 27 de la misma Ley Fundamental. 

D. ARTICULO 133. 
Este ordenamiento jurtdico establece la supremacta 

Constitucional y puede afirmarse que tanto en lo interno co
mo en lo externo, todas las leyes y actos de autoridad deben 
ajustarse a la Ley Suprema. 

Queremos hacer la aclaraci6n, que si bien no se esta
blece ninguna disposici6n referente a la cultura, considera
mos por otro lado que era importante su estudio para ubicar
a! tratado en el ordenamiento jur!dico fundamental. 

El pre citado arttculo dice a la letra: 
"Esta Constituci6n, las leyes del Congreso de la 

Uni6n que emanen de ella y todos los tratados que est~n de -
acuerdo con la misma, celebrados y que se celebren por el 
Presidente de la RepOblica, con aprobación del ~enado, ser4n 
la Ley Suprema de toda la Uni6n. Los jueces de cada Estado -
se arreglaran a dicha Constituci6n, leyes y tratados, a pe-
sar de las disposiciones en contrario que pueda haber en las 
Constituciones o leyes de los Estados". 

Es evidente en los tArminos de la primera parte de e! 
te artículo que la Ley Suprema de toda la Uni6n es la propia 
Constituci6n, pues cuando se refiere a las leyes del Congre
so y a los tratados establece, expresamente, que aquellas d! 
ber4n emanar de la Constitución. Es decir, ni el gobierno f! 
'deral, ni la autonom!a de sus entidades, ni los 6rganos del
Estado que desempeñan y ejercen las funciones gubernativas,
ya sean 6rganos del Poder Federal, ya sean 6rganos del go--
bierno local, son en nuestro derecho'constitucional sebera--
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nos, sino que todos ellos están limitados, expresa o impl!c! 
tamente en los t~rminos que el texto positivo de nuestra Ley 
Fundamental establece. 6 

2. LEY FEDERAL DE ZDUCACIO?~. 

Dada la importancia que reviste la educación en H~xi
co y una vez analizado el precepto Constitucional que la re
gula, es de nuestro inter~s avocarnos en particular por el -
estudio de su ley reqlamentaria conocida bajo el rubro de 
"ley Federal de Educaci6n", publicada en el Diario Oficial -
de la Federaci~n el 29 de noviembre de 1973. 

Dicho ordenamiento jur!dico es de competencia Federal 
y regula ia educaci6n que imparta el Estado-Federaci6n, Est_! 
dos y Municipios-, sus orqanismos descentralizados y los par 
ticulares (Artlculo 1°.). Desde lueqo que se sujetará a los
principios establecidos en el 'Articulo 3°., de nuestra Carta 
magna (Articulo 5°.). 

La pre citada ley comprende VII cap!tulos, que inte-
qran los siguientes temas: Disposiciones generales, Sistema
Bducativo Nacional, Distribución de la Funci6n Educativa, 
Planes y Programas de Estudio, Derechos y Obligaciones en ~ 
teria Educativa, validez oficial de Estudios y Sanciones. 

De su análisis y estudio, lleqamos a la siguientes 
conclusiones: 

Dentro del Cap!tulo primero denominado "Disposiciones 
Generales", se establecen las bases y directirces de la Edu
caci6n.en M~xico, independientemente de lo establecido en el 

6. Ibidem, P. 415 
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Articulo 3°. Constitucional. 

En su Articulo 2°., establece que •La educación es me
dio fundamental para adquirir, transmitir y acrecentar la -
cultura; es proceso permanente que contribuye al desarrollo
del individuo y a la transformación de la sociedad, y es fa~ 
tor determinante para la adquisición de conocimientos y para 
formar al hombre de manera que tenga aentido de solidaridad
aocial •. 

En el precepto anterior, se le otorga una qran impor
tancia a la educaci6n, al considerarla capaz de desarrollar
en el ser humano y la sociedad la perfecciCSn Uaica y espir! 
tual, como un medio necesario para enriquecer el acervo cul
tiural de M!xioo1 y como factor de concienc.ta de b::aitern.i4ad
socia'!l.. 

En consecuencia se puede desprender que la Educaci6n
en M4Sxico, est4 muy vinculada con la Cultura, que 6sta serta 
deficiente o incompleta sin aquella o como apunta.Eduardo -
M&rttnez al señalar que • ••• se ha vinculado de manera mas o 
menos indescernible, la cultura con la pol!tica educativa ~~ 
del réqimen en turno n

7 

Como podremos observar a continuaci6n, el rol que se 
le asigna a la educaci6n contempla diversos enfoques, a sa-
ber de acuerdo a las XVI Fraccion.ea del Artículo 5 •. 

En primer luqar, contempla ~inalidades con car4cter·
ideológico, al mencionar que la Democracia es la forma de 9.2 
~~erno.m4s Optima que permite a todos participar en la toma-

7. Harttnez Eduardo~· cit. P. 11 
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de decisiones (fracci6n XIV), además define su pol!tica pac! 
fista, basada en el reconocimiento de los derecho~ econ6mi-
cos, pol1ticos y sociales de las naciones (fracci6n XVI). 

En segundo lugar, hace referencia a la Cultura; por -
un lado protege y acrecienta los bienes y valores que const! 
tuyen el acervo cultural de la naci6n (fracci6n IV), por 
otro, promueve el enriquecimiento de la cultura cori impulso
creador y con la incorporaci6n de ideas y valores universa-
les (fracci6n VII, tambi~n vigoriza los h&bitos intelectua-
les que permiten el an!lisis objetivó de la realidad (frac--
ci6n X), ademls de que propicia las condiciones indispensa-
bles para el impulso de la investigaci6n, la creaci6n art1s
tica y la ,dHus16n <de la culturá (fracci&n XI), ad miemo -
orienta y fomenta la actividad cienttfica y tecnol6gica que 
responde a la• necesidades nacionales (fracci6n VIII), y por 
6ltimo que exista un adecuado equilibrio entre la cultura 
adquirida y la tadici6n establecida (fracci6n XII). 

En tercer lugar, establece directrices fundamentales~ 
de conciencia social, nacional, internacional, familiar, del 
medio ambiente y de personalidad, tales como las siguientes: 
promover el desarrollo arm6nico de la personalidad para un -
completo desarrollo de las capacidades humanas (fracción~), 

crear y fortalecer la conciencia de la nacionalidad y el se~ 
tido de la convivencia internacioanal (fracci6n II), alean-
zar un idioma en comGn mediante la enseñanza de la lengua n! 
cional, sin mengua de las lenguas autóctonas (fracción III), 
fomentar el conocimiento y el respeto a las instituciones 
nacionales (fracción V.) Hacer conciencia de la necesidad de 
un mejor aprovechamiento social de los recursos naturales y 

contribuir a preservar el equilibrio ecol6gico (fracci6n VII), 
promover las condiciones sociales que lleven a ladistribu-
ci6n equitativa de los bienes materiales y culturales, den--
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tro de un r~gimen de libertad (frecci6n VIII), hacer concien 
cia sobre la necesidad de una poblaci6n familiar (fracci6n -
IX), promover las actitudes solidarias para el logro de una
vida social justa (fracci6n XV). 

Finalmente el Articulo 10, consagra un principio de -
justicia social y de equidad al afirmar que "Los servicios -
de la educaci6n deber4n extenderse a quienes carecen de 
ellos, para contribuir a eliminar los desequilibrios econ6m! 
cos y sociales". 

Pasemos ahora al capitulo segundo denominado "Sistema 
Educativo Nacional". Dentro de este capitulo, lo que nos PU! 
de interesar para nuestro estudio, es el Articulo 19 y 20. 

·El Art1'.culo 19 ·que menciona c6mo <esta constituido el 
sistema educativo nacional y con quA elementos cuenta ·para -
su funcionamiento y dice as!: "El Sistema Educativo ;Nacional 
esta constituido por la educaci6n que imparten el Estado, -
sus organismos descentralizados y los particulares con auto
rizaci6n o con reconocimiento de validez oficial de es.tudios. 
Este sistema funcionara con los.éigúientes elementos: 

"I. Los educados y los educadores; 
"II. Los planes, programas y mAtodos educativos; 

"III. Los establecimientos qu~ imparten educaci6n en -
las formas previstan por la presente ley; 

"IV. Los libros de texto, cuadernos de trabajo, mate-
rial didlctico, los medios de comunicaci6n masiva 
y cualquier otro que se utilice para impartir ed~ 
caci6n; 

"V. Los bienes y dem4s recursos destinados a la educ! 
ci6n1 y 

"VI. La orqanizaci6n y administraéi6n 'del sistema~. 
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Por lo que respecta al Artículo 20, dice que "El fin
primordial del proceso educativo es la formaci6n del educan
do. Para que Aste loqre el desarrollo arm6nico de su person~ 
lidad, debe asequr!rsele la participaci6n activa en dicho 
proceso, estimulando su iniciativa, su sentido de responsab! 
lidad social y su esp!ritu creador". 

Es muy importante la incorporaci6n a la vida product! 
va del pats de los profesionistas egresados ae los diferen-
tes niveles,acadAmicos que imparta· al Estado o en su caso -
los particulares, dado que estos serAn el fiel reflejo del
nivel educativo y cultural del M~xico contempor!neo. 

Continuamos con el capitulo tercero, denominado "Dis
tribuci6n de la funci6n educativa", nos interesa en particu
lar: ·"Articulo 24. La funci6n educativa comprende: 

"III. Editar libros y producir otros materiales did!~ 
ticos; 

"IV. Establecer y promover servicios educativos que
faciliten a los educadores la formaci6n que los 
permita su constante mejoramien~o; 

"V. Promover permanentemente la investiqaci6n que 
permita la innovaci6n educativa; 

"VI. Incrementar los medios y procedimientos de la -
investiqaci6n cient!fica: 

"VII. Fomentar y difundir las actividades culturales
en todas sus manifestaciones; 

"VIII. Realizar campañas que tienden a elevar los niv_!! 
les culturales, sociales y econ6micos de la po-.;. 
blaci6n y, en especial los de las zonas rurales 
y urbanas marqinadas;" . 

(Las fracciones antes aludidas contenÍplan actividades.cultu
rales enfocadas principalmente a la materia educativa, desde 
la.edici6n de libros hasta difundir la cultura y la educa--~ 



63 

ci6n a las zonas m!s apartadas y menesterosas. 

El Artículo 25, alude a la competencia del Poder Eje
cutivo Federal, por conducto de la Secretarta de Educaci6n -
Pdblica. De las 10 fracciones que la integran, nos parece de 
suma importancia la fracci6n VIII, que dice a la letra: 

"VIII Intervenir en la formulaci6n de planes de coop.! 
raci6n internacional en materia de docencia, investigaci6n -
y difusi6n cultural;" 

Consideramos atinado este precepto normativo, ya que
contempla el intercambio cultural tan necesario sobre todo -
en una Secretarta de Estado como lo es la de Educaci6n PObl! 
ca ya que ~ata representa a nuestro modo de ver la carta de
presentacilSn en mater.ia •cultural en Mdxico, independienteme!!. 
·te de otras Secretarlas gue tenqan que ver de una u otra fo!: 
ma con la cultura. 

El resto de los capítulos que inteqran la Ley Federal 
de EducacilSn, aunque revisten una impor.tancia intrl·nseca pa
ra la misma, para nuestro estudio analítico quedan fuera de 
contexto ya que nuestra principal intencilSn es ~ar una pano

rimica qeneral de como se maneja la cultura en la leqisla--
cilSn Mexicana;consideramos que sin.habernos extendido, cumpl! 
mos con nuestro cometido principal. 

3. LEY ORGANICA DE LA UUIVERSIDAD AUTONOMA DE MEXICO 

"La Universidad Nacional AutlSnoma de M~xico (UN~l) es 
el instituto cultural de m4s arraiqada tradicilSn en el pa!á; 
su antecedente m4s remoto es la Real y Pontiflsia Universi-

dad de M~xico (1551-1553), o quiz4 incluso el Imperial Cole
qio de Santa Cruz Tlatelolco (1536); despu~s de un per!odo -
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de esplendor. en el siglo XVII, una fase de decadencia en el 
XVIII y un momento culminante de anarqu!a y desintegraci6n -
en el XIX, resurge en 1910 como el mAximo esfuerzo de prom~ 
ci6n cultural de los intelectuales positivistas de la ~po--
ca11. 8 

Es de innegable aceptaciOn la importancia que represe~ 
ta la Universidad Nacional AutOnoma de Mdxico, en el mundo -
cultural contempo~Aneo .Y de imprescindible estudio los line~ 

. mient:~s jud.dicos re·lati vos a la cultura que la .involucran.. 

"Entre las funciones generales que le asign6 el Con-
qreso Federal en la Gltima Ley org4nica de la Universidad N!. 
cional Aut6noma de H~xico (1945) figuran la labor de educa-
ci6n Superior para formar profesionales, investigadores, pr2 
fesores universitarios y t~cnicos cuya actividad redunde en 
provecho de la ·sociedad; la organiz~ci6n u realizaci6n de i~ 
vestiqaciones que versen principalmente sobre las condicio--' 
nes de vida y problemas ·que enfrenta la naci6n1 la extensi6n 
tan amplia como sea posible de los beneficios de la cultura
Y la preservaci6n del principio de libertad de c(tedra e in
vestigaci6n". 9 

Veamos ahora si estos principios que el congreso fed~ 
ral le asign6 a la ley orglnica se cumplen en su .articulado. 

La Universidad cumple por definici6n de su Ley Orgln! 
ca una misi6n social fundamental a travds de la realizaci6n
de una de sus finalidades esenciales : la extensi6n de los -

8. Ibiclem P. 44 

9. Idem. 
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beneficios de la cultura. El Artículo Primero de la Ley Org! 
nica que la rige señala que, la Universidad Nacional Autl5no
ma de M~xico, "··· tiene por fines impartir educaci6n supe-
rior para formar profesionistas investigadores profesores -
universitarios y tAcnicos Otiles a la sociedad; organizar y
realizar investigaciones, principalmente acerca de las condi 
ciones y problemas nacionales, y extender con la mayor ampli
tud posible, los beneficios de la cultura•. 

La Universidad, como organismo descentralizado del Es 
tado M~xicano, se le ha encomentado una de las tareas m4s -
dignas, que es la de impartir educaci6n y extender con la Jll! 
yor amplitud posible los beneficios de la cultura, elementos 
torales en toda sociedad que quiera lograr la absoluta auto
determinaci6n e independencia intelectual y econ6mica. 

Por ello es de suma importancia que las Universidades 
gocen de autonomia y de las libertades garantizadas por el • 
orden legal de la RepGblica. Teniendo garantizada la .autono
m1a, las universidades podrln designar a sus autoridades, e~ 
tablecer sus planes y programan de trabajo, distribuir sus -
recursos econ6micos y organizarse sebre la base. del respeto
ª la libertad de c4tedra, de investigaci6n y de difusi6n de
la cultura. 10 

Pero como podr1a extender la UNAM los benefi~ios de -
la cultura a la comunidad? La m4xima casa de estudios cuenta 
con una serie de dependencias no directamente acadAmicas que 

·guardan una relaci6n mas o menos estrecha con la cultura, a 
saber: la Direcci6n General de Bibliotecas, el Centro de En-
señanza.de Lenguas Extranjeras, el de Iniciaci6n Musical, el 

10. Gonz4lez Casanueva, Pablo. Gaceta de la UNAM, quinta Ap2 
· ca, Vol. 1, Uo. 42, 10 de Julio 1982 • . 



66 

Departamento de Distribuci6n de libros Universitarios, las -
tres direcciones generales de Divulgaci6n Universitaria, In
formaciOn y Planificaciones, el Centro de Informaci6n Cient! 
fica y Human!stica, la DirecciOn General de Difus16n Cultu-
ral, la de Cursos Temporales, de Actividades Socio Cultura-
les y el Centro Universitario de Estudios Cinematogd.ficos. 11 

Todas estas dependencias en una u otra forma, robust~ 

cen y complementan las fines de la Universidad, cumpliendo-
de esta forma una de las directrices que nos señala el art!
culo primero de la Ley Org4nica de la UNAM. "Extender con la 
mayor amplitud posible los beneficios de la cultura". 

Por su parte el Estatuto General en su t!tulo primero 
art!culo 3° asigna a la Universidad como prop6sito esencial
•.• 4 4 Estar integramente al· servicio del pala y de la humani
dad,, de acuerdo con un sentido 6tico y de servicio social 
superando constantemente cualquier inter6s individual". 

Este precepto jur!dico, nos enmarca un compromiso ab
soluto por parte la Universidad con el Estado Mexicano, y 
con la humanidad. Utilizando los valores 6ticos m4s altos y 
de gran esp!ritu de servicio a la comunidad, cumunidad, no -
tan s6lo nacional sino tarRbil!n universal, teniendo en conse~ 
cuencia una visi6n universalista y no individualista. 

De esta forma la comunidad universitaria pretende pr~ 
parar, profesionistas ad hoc con las necesidades contempor4-
neas, donde los esfuerzos comunitarios para que logren tras
cendencia deber&n estar por encima de cualquier ego!smo o in 
ter6s individual. 

11. ob. cit. P. 45 
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El art!culo 4° del mismo estatuto general establece: 

"La educaci6n superior que la Universidad imparta, -
comprender~ el bachillerato, la enseñanza profesional, los
cursoa de·graduadoa, los cursos para extranjeros y los cursos 
y conferencias para la difusi6n de la cultura superior y la
extensi6n universitaria. Para relizar su funci6n docente y -

de investigaci6n, la Universidad establecer~ las facultadesT 
escuelas, institutos y centros de extensi6n universitaria 
que juzgue conveniente, de acuerdo con las necesidades educ~ 
tivas y los recursos .de que pueda disponer". 

Este precepto asigna a la Univeraidad la. responsabil! 
dad de impartir Educaci6n Superior a varios niveles., con la

finalidad de difundir la cultura .superior. 

En alguna u otra forma estas funciones se han extend.!, 
do al marco legal de todas las universidades en Mdxico. Lo -

cual aunado al hecho de que la vida cultural del pa!s ha gi
rado en torno de ellas, les otorga. un papel fundamental para 
la difusi6n de la cultura. 

4. LEY ORGANICA DEL INSTITUTO POLITECNICO NACIONAL 

·"El Instituto Polit~cnico Nacional fue creado en 1937 
con objeto de i.JRpartir educaci6n t~cnica para preparar prof~ 
sionales y t~cnicos dtiles al desarrollo.del pala, en los d! 
versos grados, ciclos y especialidades, as! como para promo
ver la investigaci6n cient!f ica y tecnol6gicá a fin de apro
vechar mejor los recursos naturales del pa!s. Sin embargo, -
paralelamente, el reglamento del Instituto asigna a sus aut2 
ridades y 6rganos consultivos la funci6n de proponer a la S~ 
cretaria de Educaci6n Pdblica las medidas que convengan al -
fomento de la enseñanza y la investigaci6n y especialmente -
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la constituci6n de un patronato de radiodifusi6n y televi--
si6n y cuyas finalidades se refieren exclusivamente a la edu 
caci6n y la cultura" . 12 

La Ley Org&nica que actualmente rige los destinos de! 
Instituto Polit~cnico Nacional, es relativamente reciente y 
data del 30 de diciembre de 1981, substituyendo a la emiti
da en 1974. 

La expedici6n de una nueva Ley Org&nica, obedece corno 
se manifiesta en la "Exposici6n de Motivos", a la necesidad
de adaptarla al proceso de cambio que se experimenta . en los 
distintos compos de la vida del pa!s. No es menester avocar
nos dentro de nuesto estudio tern&tico por la ex€gesis de es
ta Ley Orgdnica, pero si, por analizar el articulado refere~ 
te a la cultura. 

El objetivo del Instituto Polit~cnico Nacional queda
plasmado en el Artículo primero al señalar que: 

"Art!culo 1°. El Instituto Polit~cnico Nacional es la 
Instituci6n educativa del esta~o creada para consolidar a -
trav~s de la· educaci6n, la independencia econ6mica, cient!fi
ca, tecnol6gica, cultural y poHtica para alcanz~r el progr~ 
so social de la naci6n, de acuerdo con los objetivos hist6r! 
cos de la Revoluci6n Mexicana, contenidos en la Constituci6n 
Política de los Estados Unidos. Mexicanos". 

El estado Mexicano en su necesidad de cumplir con los 
objetivos pr!stinos de la Revoluci6n f>lexicana y en especial
con el art!culo tercero constitucional, tuvo a bien crear un 
organismo desconcentrado, dependiente la Secretaria de Educa 
ci6n Pablica para impartir educaci6n superior y as! lograr -

12. ob. cit. P. 48 
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los anhelos de toda naci6n: el progreso social y la autode-
terminaci6n cient1fica, tecnol6gica y econ6mica. 

En el articulo tercero, se encuentran reguladas las-
finalidades del Instituto polit6cnico Nacional. Dentro de 6s 
tas se alude tanto a la educaci6n como a la cultura, veamos
ª que se refieren. 

"Art!culo 3. son finalidades del Instituto Polit6cnico 
Nacional: 

"I. Contribuir atrav6s del preoceso educativo a la 
transformaci6n de la sociedad en un sentido democrático y de 
progreso social, para lograr la justa distribuci6n de un r6 
gimen de igualdad y libertad; 

Consideramos que es un precepto muy interesante, cuya 
finalidad es plasmar la Ideolog!a del estado Mexicano a tra
v6s del Instituto Polit6cnico Nacional como centro s~perior
de cultura. 

A todas luces se ve de manifiesto la idea de inculcar 
entre sus profesionistas, el esp!ritu democrático y de pro-
graso social, cuya finalidad seria el de obtener en un clima 
de igu~ldad y libertad una justa distribuci6n de los bienes
tangibles e intangibles, todo esto mediante el proceso educ~ 
tivo como una parte important!sima de la pol!tica Cultural -
del pa1s. 

"V. Investigar, crear, conservar, difundir la cultura 
para fortalecer la conciencia de la nacionalidad, procurar-
el desarrollo de un elevado sentido de convivencia humana y 
fomentar en los educados el amor a la paz y los sentidos de
solidaridad hacia los pueblos que luchan por su independen--
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cia". 

Creemos que al igual que el párrafo primero, se plas
ma un principio ideol6gico filos6fico de conscientizaci6n 
nacionalista sin dejar de fomentar la solidaridad entre sus
pa!ses hermanos. Por otro lado se considera a la cultura c~ 

mo un instrumento necesario de uni6n universal. 

Ojal4 que estos principios analizados con anteriori-
dad tengan eco entre los prof esionistas y no se distraigan
y caigan en la tr.ampa de utilizar la carrera profesional, c2 
mo simples mercaaeres del dolor ajeno y ·no ·como verdaderos ·
profesionales al servicio de la colectividad, fclaro est!I -
con un deseo vehemente tambi~n de superaci6n personal. 

Ahora cabda la pregunta .tpero cl5mo, el Instituto Po
lit~cnico Nacional va a cumplir sus finalidades? 

El Art!culo cuarto de su Ley Orq4nica nos da la res-
pues ta al señalar: 

"Articulo 4. Para el cumplimiento de sus finalidades
el Instituto Polit6cnico Nacional tendr4 las siguientes atr! 
buciones. 

"III. Impartir educacil5n de tipo medio superior, de -
licenciatura, maestr!a y doctorado, cursos de capacitaci15n -
t~cnica y de actualizaci15n, especializaci15n y superaci6n 
acad~micas, en sus modalidades escolar y estra escolar, y e!_ 
blecer opciones terminales previas a la condusi6n de cada t! 
po educativo; 

En este precepto, en forma enunciativa nos señala los 
diferentes niveles acad~micos que cuenta el IPN, para la im-
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partición de la educación y as1'. de esta forma dotarle a la-
comunidad polit~cnica de los instrumentos necesarios par~ un 
desarrollo acad!rnico y cultural acorde al desarrollo econ6mi 
co, pol!tico y social del pa!s. 

Por otra parte es un compromiso que adquiere el Ins-
tituto de impartir educación profesional t~cnica a fin de 
coadyuvar con las Universidades y Tecnol6gicos a extender 
con mayor amplitud los beneficios de la cultura. 

"XI. Programar y promover las actividades culturales
recreativas y deportivas que coadyuven al desarrollo arm6ni
co de la personalidad del educando as! como aquellas de int~ 
r~s para la cornunidad'polit~cnica y para la sociedad en ge-
neral; 

Estamos completamente de acuerdo, que para el comple
to desarrollo de la personalidad del educando, no tan sólo -
es necesario que éste asista a las aulas para su formacidn·
profesional, sino que complemente sus valores fundaroentales
mediante el cultivo de otras actividades (culturales, recre~ 
tivas deportivas que complementen su formación profesional. 

"VIII. Premover y editar obras que contribuyan a la -
difusión de la cultura y del conocimiento cient!fico y t~cno 

log!co; 

La comunidad Polit6cnica cumple una de las funciones
important!simas de. toda instituci6n de educaci6n superior, -
que es el de difundir mediante la promoci6n y edición de 
obras el conocimiento de la cultura, la ciencia y la tecn9l2 
g!a, como veh!culo indispensable para el acervo cultural de 
todo educando. 

·I 
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"XIV. Estimular a su personal para que participe en la 
elaboraci6n de material didáctico, libros de texto y obras -
t~cnicas, cient1ficas y culturales; 

Concebimos que es una acertada medida que los miem--
bros del personal docente, conocedores de las necesidades y 

problemas del pa!s y de su comunidad, se avoquen en elaborar 
el material adecuado para satisfacer las demandas de la Ins
tituci6n superior a que pertenecen. 

"XVI. Establecer y utilizar sus propios medios de comu 
nicaci6n masiva, mediante convenios especiales, los del eat~ 
do y de los particulares, para la extensi6n de sus servicios 
educativos, de difusi6n de la cultura y de informaci6n. 

El Instituto Polit~cnico Nacional, utiliza de acuerdo 
con las necesidades de la vida moderna la radiodifusi6n y la 
televisi6n, a efecto de extender sus servicios educativos, -
de difusi6n de la cultura y de informaci6n. Estos medios de
comunicaci6n masiva los realiza a trav~s de 6r9anos de apoyo 
dependientes del Instituto como son la "estaci6n de televi-
si6n XEIPN Canal Once del Distrito Federal•, as! como del -
convenio firmado el .d!a 29 de julio de 198113 , por el Direc
tor General de Instituto, el Dr. H~ctor Maya9oitia Dom!n9uez 
y el Presidente y Director General del Ntlcleo Radio Mil, el 
Lic. Guillermo Salas Tello, con el objeto de establecer ba-
ses de cooperaci6n entre ambas entidades que permitan am---
pliar la difusi6n de la Cultura. 

El documento en cuesti6n señala que "Radio Mil•, tra.! 
mitir4 en directo o en forma diferida conciertos audiciones, 

13 Polinoticias, Convenio IPN-Ntlcleo Radio Mil, 3-agosto-1981. 
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reportejes y entrAvi~tas relacionadas con los diversos namoos 
de la actividad cultural que se lleven a cabo dentro de la -
Instituci6n; se promoverá la asistencia de sus radio escuchas 
de los eventos que programe el polit~cnico y propondrá y aus
piciará la realizaci6n de audiciones musicales en sus instala
ciones, de esta maenera el Instituto Polit~cnicoNacionalrea
lizará su funci6n de difusa~ del arte, la ciencia y la cultu
ra m!s allá de las aOlas. 

"XVII. Promover el intercambio científico, tecnol6gico y 
cultural con instituciones educativas y organismos nacionales, 
extranjeros e internacionales; 

Ninguna instituci6n a nivel superior, puede quedar aisl~ 
da en nuestro mundo contemporáneo, al intercambio cultural, -
so pena de caer en el anonimáto y el rezago intelectual, por
tal raz6n el Instituto Polit~cnico Nacional . no se queda a la 
zaga y se le confiere dentro de sus finalidades, las de prom2 
ver el intercambio tanto cient!fico, tecnol6gico y cultural.
El campo de acci6n de dicho intercambio no s6lo se constriye
a un intercambio nacionalista es decir entre instituciones n~ 
cionales si no que se extienden más allá de nuestras fronte-
ras, tanto con organismos extranjeros como con los interna--
cionales. 

Cabe agregar que dicho Intercambio Cultural coadyuva en
forma por demás positiva, al fortalecimiento, de los !numera
bles convenios de intercambio cultural que realiza el gobier
no mexicano. 

"XXIII. Premiar a los estudiantes distinguidos del Inst,! 

tuto que obtengan.lo~ más altos promedios de calificaciones y 
promover ·y estimular a las asociaciones culturales, deporti-
vas, t~cnicas y científicas que forman". 
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El Instituto una vez más, se preocupa por difundir en -
su mayor amplitud posible los beneficios de la Cultura, al -
promover y estimular a sus entidades que tengan como objeto
el estudio de: la cultura, el deporte, la t~cnica y la cien
cia. De está forma se vigorizará y fortalecerá a la cultura
otorgándole a ésta un papel trascendental en la vida educati 
va de la Instituci6n. 

S. LEY ORGANICA DE LA ADMINISTRACION PUBLICA FEDERAL. 

La Ley Orgánica de la Administraci6n Pública (1976), es 
otra disposici6n que alude a la cultura en donde se contem-
plan las tareas culturales de las dependencias del Poder Ej~ 
cutivo Federal. 

A la Secretaría de Educaci6n Pública, corresponde la ma 
yor responsabilidad en cuanto a promoci6n conservación y di
fusi6n cultural. 

El origen de esta Secretaría data de 1921 cuando el pr~ 
sidente Obregón envía al Congreso Federal la iniciativa de -
ley para crear una Secretaría del Estado encargada de la ed~ 
cación y la cultura. "La idea y el proyecto de ley eran obra 
de Jos~ Vasconcelos, quien fungió como primer titular de la 
dependencia. En el decreto que establecía la Secretaría de -
Educaci6n Pública se señalaba, dentro de sus atribuciones, -
el fomento de la educaci6n artística del pueblo, mediante 
conferencias y representaciones teatrales, audiciones de mú
sica y otros eventos similares, como la exposici6n de obras
de arte, la propaganda cultural cinematogr4fica y de otros -
tipos y la convocatoria de concursos. El decreto adem4s, 
atribuía a la competencia de la SecrP.taría todo lo relativo-

. 14 
a la propiedad literaria y artística" • 

14. ob. cit. P. 18 
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Estas funciones han sido explicitadas refrendadas, y a~ 
pliadas en las sucesivas leyes emitidas por el congreso de -
la unión con relación a la materia. Tales como la Ley Fede-

ral de educación, y la Ley OrgSnica de la Administración PG
blica Federal promulgadas en la década de los 70's. 

Pasemos ahora a las atribuciones que le confiere La Ley 
Org4nica en su articulo 38 a la Secretaria de Educación Pú-
blica. 

La Ley le encomienda la enseñanza, deportiva y militar y 

la cultura física, en general (fracción If). As! mismo se e~ 
carga de la organizaci6n y desarrollo de la educaci6n artís
tica oficial y la que impartan los establecimientos incorpo
rados al sistema educativo nacional, tanto en el campo de 
las bellas artes como en el de las artes populares (fracci6n 
II). A est4 Secretarla, compete tambi6n la administración y 

enriquecimiento sistem~tico de las bibliotecas generales y -

espeé±ales a su cargo, as! como de las escolares (fracción -
VII), la creaci6n de institutos de investigación cient!fica
y t~cnica y de laboratorios y observatorios y de otros cen-
tros que requiera del desarrollo de la educación, en todos -
sus niveles y modalidades (fracción VIII). La Ley asigna t~ 
bi6n el patrocinio y realización de congresos, asambleas, -
eventos, competencias y concursos en las Sreas científico, -
t~cnico, cultural, educativo y artistico (fracción IX) y la
facultad para otorgar becas encaminadas a que ciudadanos me
xicanos realicen investigaciones o completen ciclos educati
vos en el extranjero (fraccion XIII). AdemSs, la Secretar!a
de Educación tiene a su cargo el fomento general del teatro
y la organizaci6n de concursos que estimulen la actividad y 

superación de autores, actores, directores, escenógrafos y -

dem§s personas vinculadas con esa especialidad (fracci6n --
XIV), lo mismo que la organizaci6n de misiones culturales-r_!! 
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ralea y urbanas (fracci6n XVII) y la compilaci6n de los cat~ 
lagos del patrimonio hist6rico nacional y de monumentos na-
cionales y (fracci6n XVIII, XIX). Otras tareas culturales 
asignadas a la Secretar!a son la organizaci6n, sostenimiento 
y administraci6n de museos de historia, arqueolog!a,arte - -
etc., en donde se atesore, conserve y exhiba el patriminio -
cultural (fracci6n XX). La protecci6n de monumentos, pobla-
ciones t!picas y lugares hist6ricos o de belleza natural
(fracci6n XXI). La organizaci6n de exposiciones de arte, fe-
rias y certámenes de exhibiciones cinematográficas de inte-
r~s cultural (fracci6n XII) • Determinar y organizar la parti
cipaci6n oficial del pa!s, en competencias deportivas inter
nacionales y todo g~nero de eventos deportivos (fracci6n - -
XIII). Orientar las actividades arttsticas, culturales, re-
creativas y deportivas que realice el Sector Pdblico Federal 
as! como promover la producci6n ci,nematogr4fica, de radio y 

televisi6n y la industria editorial (fracciones XXVIII y --

XXIX). Y por último estudia la problemática de los grupos i~ 
digenas y de la poblaci6n joven, para dictar las medidas que 
redunden en provecho de ellos y as! lograr sudesaErolloint~ 
gral (fracciones XXVI y XXI). 

Independientemente de la riqueza tan amplia de atribu-
ciones, la Secretar!a de Educaci6n Pública15cuenta con depe~ 
dencias más o menos relacionadas con la promoci6n y difusi6n 
de la cultura. por ejemplo, existe una Direcci6n General de 
relaciones Internacionales encargada de promover e incremen
tar las actividades de cooperaci6n e intercambio cient!fico, 
educativo, cultural, t~cnico y art!stico con otros pa!ses y 

organiaaciones internacionales, estableci~ndo, en los casos-

15. V~ase Reglamento Interior de la Secretaria de Educaci6n 
Públtca, Publicado en el D.O.F. el 23 febrero de 1982. 
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que corresponda, coordinaci6n con la Secretaria de Relacio-
nes Exteriores y con otros organismos competentes, as! como
representar a la Secretaría en el cumplimiento de los compr2 
mises que· se deriven de los convenios internacionales. Tam-
bi~n promover! y fomentará, con el concurso de otras instit~ 
cienes el intercambio de investigadores, profesionales y 

alumnos, a su vez organizar! y desarrollar! programas de be
cas y apoyos recíprocos relacionados con el extranjero. Asi
mismo promover! y difundira, en coordinación, con entidades
del Sector Educativo, la cultura de M@xico en el extranjero, 
particularmente aquellos progtamas destinados a los grupos -
de orlgen mexicano que residan fuera del pa!s. 

Por .otra parte existe una Dirección General de Promo--
ción Cultural cuya competencia entre otras es for:rJJular pla-
nes y programas dir~gidos a crear una atmósfera cultural de~· 
tro de los planteles y promover su realización. Diseñar e i~ 
pulsar actividades culturales en atención a las posibilida-
des, necesidades y caracter!sticas de las distintos sectores 
de la poblaci6n A la vez impulsar la formación de recursos
humanos para el desarrollo y la organización de actividades -
culturales. 

Queremos apuntar tambi~n, que existen diversos ordena-
mientes jurídicos que se relacionan con la educación, y que -
se les asigna su aplicación a la Secretarla de Eduaci6n Pu-
blica, tales como: 

La Ley Federal de Derechos de Autor. 21 dic. 1963. Ref. 
31 de dic. 81; 11 enero 82. Ley para la coordinación de la -
Educación Superior. 29 dic. 78. Ley que crea el Instituto -
Nacional de Bellas Artes y Literatura. 31 dic. 46; Ref.: 11-

dic. 50. Ley Orgánica del Instituto Nacional de Antropología 
e História, 3 feb. 39. Ley que crea el Instituto Nacional In 
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digenista; 4 dic. 48 Ley que crea el Instituto Nacional de -
la Juventud Mexicana 25 feb. 50 Ley Nacional de Educaci6n p~ 
ra Adultos. 31 dic. 75. Ley de Educaci6n Agrícola 6 jul. 46. 

Ley del consejo del Sistema Nacional de Educación T~cnica 25 
nov. 75. etc, etc. As! como una serie de organismos descen-
tralizados fideicomisos y organismos no sectorizados que, 
cuadyuvan al fortalecimiento de la Educaci6n en M~xico. 

La Ley de la Administración PGblica señala tambi~n fun-
ciones directa o indirectamente relacionados con la cultura
para otras dependencias del ejecutivo. 

As! tenemos a la Secretaría de Gobernaci6n que le co--
rresponde cuidar el cumplimiento de las disposiciones lega-
les sobre culto religioso y disciplina externa (artículo 27-
fracci6n V). Tambi~n se ocupa por ejemplo del archivo gene-
ral de la nacidn (fracci6n XVIII), as! como la direcci6n y -
administraci6n de las estaciones de radiodifusi6n y televi-
si6n pertenecientes al poder ejecutivo (excepto las que de-
penden de otras Secretar!as y la vigilancia de las publica-
ciones, transmisiones radiadas o televisadas y películas ci
n~togr~ficas, con el objeto de que se mantengan dentro de
los limites del respeto a la vida privada, a la paz y moral
pQblicas y a la dignidad personal y no ataquen los derechos
de tercero·ni provoquen la comisi6n de algGn delito o pertuE_ 
ben el orden pQblico(fracci6n XX). 

Por su parte la Secretar!a de Comunicaciones y Transpor
tes queda facultada de acuerdo al art!culo 36 fracci6n III, a 

"Otorgar concesiones y permisos previa opini6n de la S~ 
cretaria de Gobernaci6n, para establecer y explotar 
sistemas y servicios telegr~ficos, telef6nicos, siste-
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temas y servicios de comunicaci6n inal~mbrica por tele
comunicaciones y sat~lites, de servicio pGblico de pro
cesamiento remoto de datos, estaciones radio experimen
tados, culturales y de aficionados y estaciones de ra-
diodifusi6n comerciales y culturales ••. " 

Por otro lado, es de la competencia de la Secretaría de 
Relaciones Esteriores, la difusi6n en el extranjero de info_!: 
maci6n relativa a la cultura nacional, la intervenci6n de 
los convenios de intercambio cultural que se celebren y la 
custodia y manejo del Archivo Diplom4tico. 

"En la Secretar!a de Relaciones Exteriores existen dos
dependencias que llevan a cabo actividades relacionados 
con la cultura¡ una de ellas es la que tiene a su cargo 
el Archivo de la Secretar!a - el Archivo Diplom4tico M,!!. 
xicano-, su .biblioteca y las publicaciones que edita. -
Esta dependencia tiene la misi6n de custodiar, ordenar -
incrementar y restaurar los acervos de bibligraf!a y 

documentaci6n pertenecientes a la Secretar!a, realizar
investigaciones hit6ricas a partir de esos acervos y -

otras fuentes, organizar exposiciones de ejemplares no
tables de libros y documentos bajo su custodia, y en e~ 
cargarse de editar las publicaciones de la Secretar!a. 
La otra dependencia estS encargada de los asuntos cult.!:! 
ralea en general: entre otras le han sido asignadas las 
funciones de planeaci6n coordianci6n y evaluaci6n de -
los programas de difusi6n cultural que el Sector PGbli
co, nacional emprenda y realice en el extranjero, la 
preparaci6n de los convenios de intercambio cultural --·~ 

que concierta el gobierno de la repGblica con otros pa! 
ses y la integraci6n de las comisiones mixtas del caso¡ 
la preparaci6n de la participaci6n en congresos, ferias 
y dem4s eventos culturales internacionales y la direc--
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ci6n y administraci6n de los institutos mexicanos de cul 
tura que la Secretaria establezca en el exterior". 16 

También existe otra dependencia que se denomina Direc-
ci6n General de Cooperaci6n T~cnica Internacional, y está en 
cargada de elaborar los programas de cooperaci6n t~cnica in
ternacional en coordinaci6n con los demás entidades de la 
adrninistraci6n ptlblica federal competantes. Además de coord!, 
nar las reuniones de las comisiones mixtas de cooperaci6n 
científica y t~cnica que se celebren en complimiento de los
convenios vigentes. 

Consideremos oportuno mencionar que la Secretaría de R~ 
laciones Exteriores de acuerdo a su Ley Orgánica del Servi
cio Exterior Mexicano, tambi~n realiza tareas culturales. De 
las cuales nos interesan las siguientes disposiciones. 

"Art. 3 Corresponde al Servicio Exterior: 
"a) promover mantener y fomentar, de acuerdo a los int~ 

reses nacionales las relaciones entre M~xico v los -
pa!s'!!s eJ:trc.njeros participar en los organismos in
ternacionales en sus aspectos políticos, econ6micos, 
sociales, culturales, científicos y tecnol6gicos. 

"b) Cuidar el prestigio del país en el extranjero y el 
cumplimiento de los tratados y convenciones de los
que el gobierno de M~xico sea parte, y de las obli
gaciones internacionales que le corresponda cumplir". 
por su parte el artículo 46 establece que "corres-
ponde a los jefes de Misi6n: 

"c) Promover el conocimiento de la cultura mexicana y -

la difusi6n de noticias nacionales, así como inten-

16. Ibidem P. 64 
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sificar las relaciones culturales entre M~xico y -
el pa!s en que se encuentren acreditados. 

"d) Mantener a la Secretaría de Relaciones Exteriores -
informada sobre los principales aspectos de la vida 
pol!tica, econ6rnica, social y cultural del Estado
ante cuyo gobierno est~n acreditados". 

Finalmente a la Zecretaría de Desarrollo Urbano y Ecol2 
gía le corresponde "··· realizar la construcci6n, reconstruÉ_ 
ci6n y conservaci6n de los edificios pQblicos,monurnentos, --

\ . 
obras de ornato y las dem!s que realice la federaci6n por si 
o en cooperaci6n con otros países ••• " (fracci6n VI, artículo 
37). Así corno mantener y actualizar el avalGo y registro de
dichos bienes (fracci6n XIII y XIV). 

6. LEY GENERAL DE BIENES NACIONALES 

Otro ordenamiento jurídico que tiene disposiciones que
aluden a la cultrua, es la Ley General de Bienes Nacionales
del 8 de enero de 1982. 

·"El nuevo ordenamiento la.gal unifica en un solo instru-
rnento diversos disposiciones jur!dicas que se encontraban di~ 
persos y,reg!an a los bienes que constituyen el patrimonio, -
del gobierno federal y de las entidades paraestatales. Así 
mismo, estructura un nuevo sistema integral de control adrni-
nistrativo, aprovechamiento y vigilancia de la propiedad in-~ 
mueble de la Naci6n, sustentado en el principio de que todos
los bienes de la Administraci6n PGblica Federal, independien
temente de la naturaleza jurídica de la instituci6n pGblica -
que los detente, deben tener un efectivo y 6ptirno aprovecha-
miento y, de no ser así, debe considerarselos corno la reserva 
inmobiliaria en la cual deben satisfacerse en forma preferen-
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te las instituciones públicas". 17 

Dentro del an&lisis de esta ley, solamente nos detendre 
mos,en aquellas disposiciones que en una u otra forma se re
lacionen con la cultura. 

En orimer término. el articulo segundo nos señala cua-
les son los bienes de'dominio público y en sus fracciones 
VI, VII, XI y XII; se contemplan tanto los bienes muebles 
e inmuebles que son el patriminio cultural de la naci6n. 

Dichas fracciones dicen a\la letra: 

Art. 2. Son bienes de dominio Pdblico: 

"VI. Los monumentos hist6ricos o art!sticos, muebles e -
inmuebles, de propiedad federal; 

"VII. Los monumentos arqueológicos muebles e inmuebles; 

"XI. Los muebles de propiedad federal que por su natura 
leza no sean normalmente substituibles, como los -
documentos y expedientes de las oficinas; los ma
nuscritos, incunab.les, ediciones, libros, documen
tos, publicaciones peri6dicos, mapas, planos, fo-
lletas y grabados importantes o raros, as! como 
las colecciones de esos bienes; las piezas etnol6-
9icas y paleontol6gicas; los espec!menes tipo de -
la flora y dela fauna; las colecciones cient!ficas 
o t~cnicas, de armas numism~ticas y filat~licas; -
los archivos las fonograbaciones, pel!culas, ar---

17. Ley General de Bienes Nacion~les (introducci6n) publica
do por la S.A.H.O.P. 1982 
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chivos fotográficos, cintas magnetof6nicas y cual
quier otro objeto que contengan imágenes y sonidos 
y las piezas art1sticas o históricas de los museos; 
y 

"XII. Las pinturas murales, las esculturas y cualquier -
obra art!stica incorporada o adherida permanente-
mente a los inmuebles de la federaci6n o del pa-
triminio de los organismos descentralizados cuya -
conservaci6n sea de inter~s nacional". 

A nuestro juicio ·es de suma importancia este articulo -
segundo ya ·que al considerar a este conjunto de bienes cultJ:! 
ralea como de dominio p~blico los esta considerando como bi~ 
nes inalienables (son bienes fuera del comercio)eirnprescrip
tibles, de est~ forma en consecuencia la legislaci6n mexica
na está protegiendo el acervo cultural de la naci6n. 

Asimismo tambi~n se consideran patriminio cultural de -
la naci6n los bienes de uso común de acuerdo al articulo 29. 
fracci6n"XIII - Los monumentos artísticos e hist6ricos y las 
construcciones levantadas por el gobierno federal en lugares 
públicos para ornato o comodidad de quienes los visiten; 

"XIV. Los monumentos arqueol6gicos inmuebles". 

Los bienes de uso común (articulo 2 fracci6n 1 de la 
ley general de bienes nacionales) es una categorta de bienes 
de dominio pliblico de la Federaci~n.. En un principio son bi~ 
nes a disposici6n de la poblaci6n, con las reservas, protec
ci6n y limitaciones que se imponen en algunos de ellos. El -
artículo 30 de la ley ofrece un criterio de esta categoría -
de bienes: 
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"Art. 30. Todos los habitantes de la Reptiblica pueden -
usar de los bienes de uso comtín,sin:m:is restricciones que 
las establecidas por las leyes y reglamentos administrativos. 

Para aprovechamiento especiales sobre los bienes de uso 
coman, se requiere concesi6n otorgada con las condiciones y
requisitos que establezcan las leyes". 

7. LEY FEDERAL SOBRE MONU~.ENTOS Y ZONAS AROUEOLOGICAS, 
ARTISTICOS E HISTORICOS. 

\ 
Uno de los ordenamientos jur!dicos, que tienen una rel~ 

ci6n muy directa con la Ley General de Bienes Nacionales, es 
la Ley Federal sobre Monumentos y zonas Arqeol69ices, Art1s
ticas, art!sticas e hist6ricas publicada en 21 D.O.F.,· del -
6 de mayo de 1972; ref.: 23 dic. 74; 31 dic. 81. En este dl
timo ordenamiento se contemplan disposiciones que complemen
tan y a la vez nos vienen a despejar posibles dudas sobre el 
r~gimen jur1dico de los bienes nacionales. De toda vez que -
es el instrumento jur1dico por excelencia que protege al pa-

~· 

trimonio cultural de la naci6n. Es por ello que la incluimos-
para estudio dentro de esta apartado. 

En su articulo segundo establece que "Es de utilidad p~ 
blica la investigaci6n, protecci6n, conservaci6n, restaura-
ci6n y xecuperaci6n de los monumentos arqueol6gicos, art1sti 
cose hist6ricos y de las zonas de monumentos". 

Además agrega que "La Secretar!a de Educaci6n Ptíblica -
el Instituto Nacional de Antropolog1a e Historia, el Instit~ 
to Nacional de Bellas Artes y los dem:is Institutos Cultura-
les del pa!s, en coordinaci6n con. las autoridades estatales, 
municipales y los particulares, realizar:in campañas permane~ 
tes para fomentar el conocimiento y respeto a los monumentos 
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arqueológicos, hist6ricos y art!sticos. 

"El Instituto ?~acional de Antropolog!a e Historia y el
Instituto Nacional de Bellas Artesy Literatura de acuerdo 
con lo que establezca el reglamento de esta Ley organizar!n
o autorizarSn asociaciones civiles, juntas vecinales, y uni2 
nes de campesinos como 6rganos auxiliares para impedir el s~ 
queo arqueológico y preservar El patriminio cultural de la 
Nación". 

En el articulo 5° se afirma. Son monumentos arqueol6-
gicos,, arUsticos e hist6ricóa y zonas de monomentos los que 
la ley determina y los que sean declarados como tales, de 
oficio o a petición de pavte, los cuales deben registrarse.
Y agrega el 6° y 13: Las propietarios, de bienes muebles e -
inmuebles declarados monumentos hist6ricos o art!sticos tie
ne obligaci6n de conservarlo y en su caso restaurarlo previa 

' 
autorizaci6n del Instituto correspondiente. Adem4s el art!c~ 
lo 14 establece que los c.omerciantes en monumentos y en bie
nes· histl6ricos o art1sticos'deber4n de registrarse. Por - -
otro lado se autoriza la exportaci6n temporal o definitiva -
de los aludidos bienes siempre y cuando sean de propiedad 
particular y se prohibe la exportaci6n de monumentos arqueo-
16qicos, salvo canjes o donativos a gobiernos o Institutos-
Cienttficos extranjeros, por acuerdo del Presidente de la -
RepGblica. Y por Oltimo El Instituto Nacional de Antropolo-
g!a e Historia, promover! la recuperaci6n de los monumentos
arqueo16gicos de especial valor para la naci6n mexicana que
se encuentren en el extranjero arta. 15 y 16. 

En el capttulo !II de la pre citada ley denominado "de
los monumentos arqueol6gicos, art!sticos e hist6ricos", se -
establecen las siguientes disposiciones. 
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Son propiedad de la naci6n, inalienables e imprescript! 
bles, los monumentos arqueol6gicos, muebles e inmuebles - -
(Art. 27), Estos bienes son los productos de culturas ante-
rieres al establecimiento de la hispánica, as! como los res
tos humanos, de la flora y de la fauna·relacionados con es-
tas culturas (Art. 28). La Ley sanciona al que efectue cual
quier acto treslativo de dominio de un monumento arqueol6gi
co o comercie con ~l y al que lo transporte, exhiba o repro
duzca sin el permiso y la inspecci6n correspondiente. La 
ley establece otras sanciones de protecci6n (Art. 29). 

Son monumentos artísticos las obras que revistan valor
est~tico relevante. Salvo el muralismo mexicano, las obras -
de art!stas vivos no podrán declararse monumentos. La obra -
mural relevante serA conservada y restaurada por el Estado-
(Art. 33). 

Son monumentos hist6ricos los bienes vinculados con la
historia de la naci6n, a partir del establecimiento de la
cultura hispánica en el país en los t~rminos de la declarat2 
ria respectiva o por determinaci6n de la Ley (art. 35). 

Son monumentos hist6ricos por determinaci6n de la ley -
(art. 36): 

"I. Los inmuebles construidos en los siglos XVI al XIX, 
destinados a templos y sus anexos; arzobispados, obispados y 
casas curales; seminarios, conventos o cualquiera otro dedi
cados a la administraci6n, divulgaci6n, enseñanza o pr~ctica 
de un culto religioso; as! como a la educaci6n y a la ense-
ñanza o práctica de un culto religioso; as! como a la educa
ci6n y a la enseñanza, a fines asistenciales o beneficos; al 
servicio y ornato pfiblicos y al uso de las autoridades civi
les y·militares. Los muebles que se encuentren o se hayan e~ 
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centrado en dichos inmuebles y las obras civiles relevantes
de carácter privado realizados de los siglos XVI al XIX in-
elusiva. 

"II. Los documentos y expedientes que pertenezcan o ha
yan pertenecido a las oficinas y archivos de la federación, -
de los Estados o de los Municipios y de las casas curiales. 

"III. Los documentos originales y manuscritos relacio-
nados con la historia de México y los libros, folletos y --
otros impresos en México e en el extranjero, durante los si
glos XVI al XIX que por su rareza e importancia para la his
toria mexicana, merezcan ser conservados en el pa!s. 

"IV. Las colecciones cient!ficas y t~cnicas podrán ele
varse a esta categor!a, mediante la declaratoria correspon-
diente". 

La Ley autoriza al presidente de la Repablica mediante
decreto, hacer la declaración de zona de monumentos arqueol~ 
gicos, art!sticos o históricos, sujeta a la jurisdicci6n de
los poderes federales Arts. 37 a 43 de la Ley". 

En el capitulo VI y tiltimo de esta ley denominado "De -
las sanciones" se establecen una serie de disposiciones san
cionadoras.· para todos aquellos sujetos que infri·ngan los -
principios de esta ley federal. Se aplicarán sanciones des
de el orden pecuniario hasta el penal. 

Hemos presentado en forma global, el conjunto de dispo
siciones que regulan los bienes culturales y que los señalan 
como monumentos arqueológicos, artísticos e históricos y de
las zonas de monumentos. Sin embargo, consideramos que no es 
suficiente el esfuerzo nacional por proteger sus bienes si-
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no existe una dP.cidida intervanci6n en el ambito internacio-

nal. 

Hacemos nuestras las palabras del ilustre profesor em~r!. 
to Andr~s Serra Rojas al afirmar: 

"Es indudable que las organizaciones internacionales c2 
mo la ONU, y en particular la UNESCO, deben esforzarse por
una legislaci6n universal que protege el patrimonio arttsti
co e hist6rico de unanaci6n. El saqueo de museos y bibliote
cas centros de investigaci6n e Institutos de cultura, deben
de evitarse sancionarse en severos convenios internacionales, 
que deben comenzar por establecer un sistema de responsabil! 
dades oficiales 11

•
18 

e: LEY SOBRE EL CONTROL Y REGISTRO DE LA TRANSFERENCIA 
DE TECtlOLOGIA Y EL USO Y EXPLOTACION DE PATENTES Y 

MARCAS. 

"Pratt Fairchild nos dice: la tecnologla es ia rama de
la antropologta cultur.al que se ocupa. del estudio de la cul
tura material y de las artes.industriales 11

•
19 

De lo que desprendemos que la tecnologla forma parte de 
cultura, y que se ocupa del conjunto de conocimientos, t~cn.!, 

cas pr~cedimientos, artes. etc. 

Quedarta incompleto nuestro estudio de la legislaci6n -
mexicana referente a la cultura, sino nos ocupamos de los l! 
neamientos jur!dicos que regulan a la tecnologta en M~xico. 

18 Serra Rojas Andr~s. Derecho Adl'l\inistativo 6a. ed. segundo 
tomo. M~xico, PorrGa, 1974, P. 129. 

19 Ibidem P. 347 
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En primer lugar nos ocupar.emes de la ley de sobre

el control y registro de la transferencia de tecnología y el 

USO y explotaci6n de patentes y marcas publicada en el Dia

rio oficial de la Federaci6n el 11 de enero de 1982. abroga~ 

do a su similar del 28 de diciembre de 1972). 

Dentro de sus disposiciones generales se establecen los 
siguientes postulados: 

Esta ley es de orden pablico e inter~s social, su apli

caci6n corresponde al Ejecutivo Federal por conducto de la -
Secretarla de Comercio y Fomento Industrial (con fundamento

en las reformas y adiciones a la Ley Org~nica de la Adminis
tración PQblica Federal, publicado en el Diario Oficial de-

29 de diciembre de 1981, en su artículo 34 fracción XII). 

Dicha adición afirma que: 

"A la Secretaria de Comercio y Fomento Industrial co--
rresponde el despacho de los siguientes asuntos: 

XII. Normar y registrar la propiedad industrial y mer~

cantil; as! como regular y orient~r·la inversi6n extranjera
y La Transferencia de Tecnología": 

El objeto de la ley es el control y orientación de la -
tranferencia tecnol6gica, as! como el fomento de fuentes pr2 
pías de tecnología. La Ley de transferencia de tecnolog!a, 

confiere a la Secretaria de Comercio y Fomento Industrial 

una serie de facultades orientadas y dirigidas a la tecnolo

g1a, entre las que destacan: 

"II. ·Fijar las políticas conforme a las cuales deba re-
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gularse o admitirse la transferencia tecnol6gica en la Repa-
blica Mexicana, de acuerdo a los siguientes criterios: 

"al Orientar adecuadamente la selecci6n tecnol6gica. 

"b) Determinar los límites máximos de pugo de acuerdo-
con el precio menor de las alternativas disponibles 
a nivel mundial, conforme a los intereses de M~xico 

"e) Incrementar y diversificar la producci6n en bienes
y actividades prioritarias. 

"di Promover el. proceso de .. asimilación y adaptaci6n de"." 
la tecnologia adquirida. 

"e) Compensar pagos, a trav~s de exportaciones y/o sus
tituci6n de importaciones. 

'"f) Orientar contractualmente la investigaci6n y desa-
rrollo tecnol6gico •. 

"g) Propiciar la adquisici6n de tecnolog!a innovadora. 

"h) Promover el desarrollo tecnol6gico nacional a tra-
v~s de mecanismos de pol1tica industrial". 

Por otra parte se establecen importantes organismos 
coadyuvadores y de consulta, tales como el consejo Nacional
de Ciencia o Tecnología, el Instituto Polit~cnico Nacional -
en los t~rminos de la ley que los cre6. De igual manera la
Secretar!a de Comercio y Fomento Industrial, podr! consultar 
a todas aquellas entidades pGblicas o privadas, nacionales o 
extranjeras que realicen actividades de desarrollo o invest! 
gaci6n tecnol6gica. 

Además se contempla un instrumento idóneo que es el Re
gistro Nacional de transfel!encia de tecnolog!a. Es un organo 
a cuyo reglamento de.terminará la organizaci6n del registro y 
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y establecerá la forma y t~rminos en que deba realizar sus

funciones. 

Este 6rgano de acuerdo a los ordenamientos que le otor 
ga la ley de transferencia de tecnología en su articulo se-
gundo, deber! registrar todos los convenios, contratos y de
más actos que consten en documentos que deban surtir efectos 
en el territorio nacional siguiendo un crit~rio limitativo o 
enunciativo relativos a: 

a) La concesi6n del uso o autorizaci6n de explotaci6n -
de marcas; b) La concesi6n del uso o autorizaci6n de explot~ 
ci6n de modelos y dibujos industriales c) La cesi6n de mar-
cas; d) La cesi6n de patentes; e) La concesi6n o autoriza--
ci6n de usos de nombres comerciales; f) ta transmisi6n de .22-
nocimientos t~cnicos mediante planos diagramas,modelos, ins
tructivo~ formulaciones, especificaciones ~ormaci6n y capaci 
taci6n de personal y otras modalidades g) La asistencia t~c
nica, en cualquier forma que ~sta se preste; h) La provisi6n 
de ingenierla b!sica o de detalle¡ i) Servicios de operaci6n 
o administraci6n de empresas j) Servicios de asesor!a, con-
sultoria, supervici6n, cuando se présten por personas f!si-
cs o morales extranjeras o sus subsidiarias, independiente-
mente de su domicilio¡ k) La concesi6n de derechos de autor
que impliquen explotaci6n industrial; y 1) Los programas de
computaci6n. 

Es importante que los actos convenios o contratos a que 
se refiere el art!culo segundo sean inscritos en el registro 
ya.que de no realizarse as!, no se podr!n hacer valer ante -
ninguna autoridad, ni exigir ante los tribunales nacionales
su cornplimiento. Por el contrario la presentación de la con
tancia del registro nacional de transferencia de tecnolog!a
da derecho a disfrutar, en su caso de los beneficios, est!m~ 

'1 
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los ayudas o facilidades previstas en los planes y progra-
mas del Gobierno Federal. 

Queremos hacer notar que la ley de transferencia de te~ 
nolog!a no se ocupa de la inscripci6n en el reaistro de to-
dos aauellos convenios de cooneraci6n t6cnica internacional
celebrados entre gobiernos, de toda vez que corresponde su -
competencia a otros organismos. 

Dentro del capitulo tercero de la ley en estudio denoml 
nado " De las causas de Negativa de Inscripcion". Se contem
plan a nuestro modo de ver, una serie de protecciones a to~
dos los contratos o convenios de incluyen situaciones desfa
vorables o desventajosas para los sujetos adquirentes de tec
nología, o que repercuten neqativamente para la economla me
xicana. Entre las que destacan las siguientes: 

Cuando se incluyan cláusulas, por las cuales al provee
dor se le permita regular o intervenir directa o indirecta-
mente en la administaci6n del adquirente de tecnolog!a. 

Cuando se establezca la obligaci6n de ceder u otorgar la 
licencia para su uso a titulo oneroso o gratuito al provee-
de la tecnologla. las patentes, marcas, innovaciones o mejo-
ras que se obtengan por el adquirente, salvo en los casos en 
que exista reciprocidad o beneficio para el adquirente en el 
intercambio de la informaci6n. 

Cuando se impongan limitaciones a la investigaci6n o al 
desarrollo tecnol6gico del adquirente. 

Cuando se establezca la obligación de adquirir equipos, 
herramientas, partes o materias primas, exclusivamente de un 
origen determinado, existiendo otras.alternativas de consu--



93 

mos en el mercado nacional o internacional. 

Cuando-,.ae establezca la o.":>ligaci6n de vender a un clien
te exclusivo los bienes producidos por el adquirente. As!mi~ 
mo cuando se obligue al receptor a utilizar en forma perma-
nente personal señalado por el proveedor de tecnolog!a. 

Cuando se limitan los valdmenes de producción o se im-
pongan precios de venta o reventa para la producci6n adi-
cional o para las exportaciones del adquirente. 

' 
Cuando su objeto sea la transferencia de tecnolog!a pro 

veniente del exterior y que esta se encuentre disponible en
el pa!s. 

Cuando se establezcan t6rminos excesivosdevi9encia. En 
ningdn caso dicho• ·t6rminos podrán exceder de diez años obl! 
gatorios para el adquirente etc, etc. 

Por dltimo nos ocuparemos del estudio de la ley que 
crea el consejo nacional de ciencia y tecnología, de está 
forma as! complementar el análisis de la legislación mexica
na referente a la cultura. Este ordenamiento se ventilará en 
el siguiente apartado. 

9 • LEY QUI: CP.EA EL CONSEJO tlACIO?IAL DE CIENCIA Y TECNO

LOGIA. 

El anhelo de modernización y tecnificación, revista co!! 
siderable importancia en la política gtbernamental del p4is. 
Propiciando la expedición de la Ley que crea el Consejo Na-

cional de Ciencia y Tecnología, publicada en el Diario Ofi-

cial de 29 de diciembre de 1970. 
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En la exposici6n de motivos de la ley aludida, se esta
blecen las razones de la creaci6n de este importante organi~ 
mo, regulador de la ciencia y tecnología. 

En dicha exposici6n se afirma que "La ciencia y la tec
nología son factores fundamentales del orden social, y la 
aplicaci6n de sus resultados debe convertirse en poderoso 
instrumento de desarrollo general e integrado del país". 

Sin embargo, se reconoce que la ciencia y tecnolog1a 'DO 

son una pieza suelta de .los problemas ·que.afectan a la na--
ci6n pCJr tal motivo e• necesarió que la investigaci6n cient! 
fica se conjugue con la actividad general en cuanto al apro
vechamiento de recursos disponibles, del acervo de inventas
e movaciones, y a los procesos de industralizaci6n y comer
cializaci6n de productos. As! como a los aspectos pol!ticos
sociales, econ6micos y culturales de la naci6n. De está for
ma se podrán fijar las bases de la ciencia y tecnología ase
gurando la independencia econ6mica de la naci6n y su partic! 
paci6n equitativa a nivel regional o internacional así como
el .aceleramiento del desarrollo nacional con su contenido -
consustencial de libertad individual y de bienestar colecti-
vo. 

Además "El Establecimiento de una política cientif!ca -
y tecnolog!ca, adquiere características peculares en nuestro 
pa!s, debido a la escasez y dispersi6n de los recursos de --. 
que actualmente se dispone. Esta situaci6n, determina la ne
cesidad de crear simultáneamente tanto los elementos básicos 
de la infraestructura institucional de la.investigaci6n como 
de los medios para integrarlos arm~nicamente". 

Las instituciones de investigaci6n científica y tecnol~ 

gica requieren para un adecuado f·uncionamiento de un ntimero-
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considerable de especialistas de diferentes profesiones, ca
pacidades y niveles. Este problema, aunado con el m~s gene-
ral que se refiere a todos los servicios de apoyo a la inves 
tigaci6n explica luego entonces la necesidad que tiene el -
país de incrementar ostensiblemente sus esfuerzos para impl~ 
mentar una política científica y tecnol6gica. 

En la actualidad no se dispone de un mecanismo a nivel -
nacional que permita formular y ejecutar esa política. Exis
ten distintos 6rganos que realizan investigaci6n, otras que
preparan a diferentes niveles recursos humanos; y, por alti
mo, otros m!s que en forma fragmentaria y deficiente~ coord! 
nan fomentan o prestan un apoyo deficiente a las actividades 
cient!ficas y tecnol6gicas. 

As! se concluye que es " necesario establecer un sis 
tema funcional que interrelacione a los diferentes organos -
que realizan· promuevan y utilizan la investigaci6n cient!f i
ca o tecnolog!ca o preparan investigadores, otorgando cohe-
si6n y coherencia a sus acciones en torno a objetivos comu-
nes vinculados a nuestro desarrollo general•. (es por ello -
que se crea el consejo nacional de ciencia y tecnología, - ~ 

substituyendo al Instituto Nacional de la Investigaci6n Cie!!. 
tífica reorganizado por decreto del 29 de dic. de 1961.). 

Dentro del contenido de esta ley se establecen las for
mas de organizaci6n y funcionamiento del consejo nacional de 
ciencia y tecnología, el régimen patrimonial de la misma, 
así como el r~gimen de trabajo y las disposiciones generales. 

En su art!culo primero se establece que el El Consejo -
Nacional de Ciencia y Tecnología es un organismo pablico de!_ 
centralizado con personalidad jurídica propia y patriminio -

J 
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propio,asesor y auxiliar del Ejecutivo Federal en la pol!ti
ca nacional de ciencia y tecnología. 

Entre las funciones atribuid~s a este organismo descen
tralizado las que consideramos ad hoc a nuestro estudio tem! 
tico destacan: 

Es el 6rgano de consulta obligatoria para las dependen
cias del Ejecutivo Federal, organismos descentralizados y e~ 

presas de participaci6n estatal en materia de tecnolog!a,ed~ 
caci6n superior, pago de regalias, patentes, normas especif! 
caciones, control de calidad etc. 

Participa en el asesoramiento en su materia a los go--- · 
biernos de los estados de la federaci6n y a los municipios. 

Promueve la m4s amplia intercomunicaci6n y coordinaci6n 
entre las instituciones de investigaci6n y de enseñanza sup~ 
rior para fomentar áreas comunes de investigaci6n y progra-
mas interdisciplinarios, eliminar duplicaciones y ayudar a -
la formaci6n y capacitaci6n de investigadores. Sin menoscabo 
claro esta de su autonom!a y su cor.petencia. 

Asesorar a la Secretar!a de Educaci6n Pfiblica para el -
estabJ.ecimiento de nuevos centros de enseñanza científica y 

tecnol6gica, asi como para la formulaci6n de planes de estu
di., y flU revisi6n de los ya existentes. 

Asesorar a la Secretaria de Relaciones Exteriores en la 
celebraci6n de convenios internacionales sobre ciencia y tec 
noloq!a e invertir en el cumplimiento de los mismos as! como 
en los organismos o agencias internacionales relacionados 
con su materia y en los que M~xico participe, en los t6rmi~
nos de los convenios respectivos o, en su defecto, conforme
ª las disposiciones del Ejecutivo Federal. (es acertad!simo-
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que un organismo especialista en ciencia y tecnología coad-
yuve en forma por dem~s positiva en la celebraci6n de conve
nios de ~sta indolo ya que de esta forma su asesoramiento -
repercutir~ favorablemente en el contenido del convenio, 
am~n de fortalecer en forma realista la pol!tica tecnol6gica 
del pa!s). 

Gestionar! ante las autoridades competentes la expedit~ 
internaci6n del pa!s de investigadores y profesores extranj~ 
ros invitados para realizar investigaci6n en M~xico, siempre 
y cµando ~st! corresponda al interés nacional . 

.Ha de formular y llevar a cabo un programa nacional co!}_ 
trolado de becas, y éoncederlas directamente, as! como inteE 
venir en las que ofrezcan otras instituciones pGblicas naci2 
nales, o los organismos internacionales y gobiernos extranj~ 
ros. 

Ea oportuno mencionar al respecto que el CONACYT20otor

ga los siguientes tipos de becas: becas de especializaci6n -
t~cnica; becas acad~micas; becas tesis; becas de idioma; y -

becas de intercambio. 

Sin pretender extendernos, s6lo nos detendremos en alg~ 
nas consideraciones sobre las becas de intercambio. 

Son las becas que se confieren o t~cnicos, profesiona-
les o estudiantes graduados mexicanos, para llevar a cabo es 
tudios de especializaci6n o entrenamientos en pa!ses con los 
cuales el gobierno de M~xico suscribe anualmente convenios -

20. Consejo Nacional de Ciencia y Tecnoloq!a". Informaci6n b! 
sica Sobre Becas", Serie becas No. 4, 6° ed. COOR; M~xico 
1978. (v~ase toda la informaci6n sobre becas otorgadas por 
CONACYT). 
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de intercambio. 

"Las becas de intercambio se otorgan de acuerdo a pro-
gramas y convenios celebrados entre Mexico y otros pa!ses. -
Hasta, el momento se han realizado en forma exitosa intercil!!! 
bios de j6venes t~cnicos y profesionales con la Republica F~ 
deral de Alemania, Canad4, Jap6n, Israel, Italia, Yugoslavia, 
. 21 
Francia, Gran Bretaña y CUBA". 

Adem4s actuar4 como coordinador de la cooperaci6n t6cn! 
ca que se pacte con los orqanismos internacionales y qobier
nos extranjeros a solicitud de la Secretaria de Relaciones -
Exteriores, solicitud de la Secretaria de Relaciones Exteri2 
res. As! mismo concertar! convenios con instituciones extran 
jeras y con agencias internacionales para el cumplimiento de 
su objeto en consulta con la dependencia antes aludida. 

Fomentar programas de intercambio de profesores, inves
tigadores y t~cnicos con otros paises. 

Realizar en forma expedita y oportuna la importaci6n de 
todos los elementos de trabajo y apoyo que requiera la inve~ 
tiqaci6n científica y tecnol6gica, siempre y cuando sea jus
tificada su importaci6n y que estos se ajusten a las necesi
dades del país y a los programas de investigaci6n. 

Por 111 timo., asesorar concertadamente a los centros aca
d~micos de investigaci6n, en la elaboraci6n de programas, in 
tercambio de profesores e investigadores; otorgamiento de be 

21. Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología "Becas de inte_!: 
cambio" serie becas No, 6, M6xico, 1979 P. 7. 
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cas; sistemas de informaci6n y documentaci6n; servicios de -
apoyo, como bibliotecas, equipos y laboratorios etc., etc. 



CAPITULO lII 

LOS TRATADOS DE INTERCAMBIO CULTURAL VIGENTES CELEBRADOS 

POR MEXICO 
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C .A P I T U L O I I I 

LOS TRATADOS DE INTERCAMBIO CULTURAL VIGENTES CELEBRADOS 
POR MEXICO 

En este tercer capitulo, consideramos indispensable pr~ 
sentar un panorama general de los tratados de intercmnbio ·-
cultural viqentes, ·Celebrados por M&ico,, :y:a sean bilatera-
les ast ·como les multilaterales. Para tal efecto se plasmó -
1a informaci6n respectiva en dos cuadros sin6pticos respecti 
vamente, lo cual nos ser! de gran utilidad para su consulta
Y estudio. 

Adem!s presentamos y analizamos el tra·tado de intercam-
bio .cultural (M~xico - España), as! como su programa de in-
tercambio cultural y .educativo para el periodo 1983- 1986. 

Posteriormente haremos algunas observaciones con refe-
rencia a los tratados ·rnul tilaterales ya que estos revisten -
un tratamiento diferente con respecto a los bilaterales. Por 
llltimo hacemos referencia a los organismos internacionales -
referentes a la cultura y educaci6ndonde M~xico participa .• 
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l. LOS TRATADOS BILATERALES DE INTERCAI4BIO CULTUPAI, VI

GENTES CELERW\008 POR MEXICO. 

El objetivo de estos convenios es el de estrechar en be 
neficio rec!proco, los v!nculos de amistad, entendimiento y c2 
laboraci6n existentes entre ambos pa1ses yde fijar un marco g~ 
neral que ordene, fortalezca e incremente sus relaciones en 
los campos de la cultura, la educaci6n, las humanidades, las -
artes, la juventud y el deporte. 

r.as reuniones de comisi6n mixta, que se celebren peri6-
dicamente bajo la coordinaci6n de la Secretaría de Relaciones
Exteriores, tiene por objeto elaborar los programas de inter-
cambio en estas !reas, con base en los mencionado convenios. -
Dichas reuniones est!n integradas por un qrupo de trabajo con
representantes de diversas instituciones educativas mexicanas, 
as! como del otro pa1s, a fin de revisar e1 estado de ejecu--~ 
ci6n de los Programas aprobados. Las ~euniones que se realizan 
alternadamente en M~xico y en el otro pa!s, o cuando lo consi
deren necesario en forma extraordinaria, no solo tienen como -
fin la elaboraci6n del programa bienal de intercambio cultural 
y educativo, sino tambi~n la evaluaci6n de1 desarrollo de los
programas anteriores y el estado de ejecuci6n de los presentes, 
para poder proponer las medidas m!s eficaces para su cumpli--
miento. 

Antes de 1970 el .Gobierno de M~xico ten1a firmados vein 
tiseis convenios con los siguientes pa1ses: 

Argentina (26.de enero de 1960), Be1gica (19 de noviem
bre de 1964), Bolivia (12 de abril de l962), .Brasil (20 de en~ 
ro de 1960), Corea (29 de abril de 1966), Costa Rica (19 de en!!. 
ro de 1966), Checoslovaquia (9 de agosto de 1968), Chile (28-
de enero de 1960, El Salvador (13 de enero de 1966), Estados -
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Unidos de Am~rica (Canje de Nouas 28 de diciembre de 1948 y 
30 de agosto de 1949). Filipinas (10 de octubre de 1969), -

Guatemala (16 de diciembre de 1966), Honduras (15 de enero
de 1966), Israel (15 de junio de 1959), Italia (8 de octu-
bre de 1965), Jap6n (25 de octubre de 1954), L!bano (26 de
julio de 1950), Nicaragua (17 de enero de 1966), Pa!ses Ba
jos (8 de abril de 1964), Panam! (20 de enero de 1966), Pa
raguay (13 de agosto de 1958), Perd 23 de febrero de 1960), 

Repdblica Arabe de Egipto (8 de abril de 1960), Uni6n de R~ 
pdblicas Socialistas Sovi~ticas (28 de mayo de 1968), Vene
zuela (25 de julio de 1946) y Yugoslavia (26 de marzo de --
1960). 

Durante ·el per!odo comprendido entre enero de 1970 y j.!:!, 

lio de 1982, se suscribieron 33 de dichos instrumentos con
los siguientes pa!ses: 

Austria (12 de febrero de 1974), Argelia 30 de junio de 
1977), Belice (11 de enero de 1982), Bulgaria 19 de mayo de 
1977), Brasil (29 de julio de 1980), CanadA (25 de enero de 
1976), Cuba (26 de Septiembre de 1974), Colombia 8 de junio 
de 1979), China (27 de octubre de 1978), Repdblica Dominic.!_ 
na (12 de agosto de 1970), Ecuador (13 de julio de 1974), -

España (14 de octubre de 1977), Finlandia (28 de julio de -
1982), Francia (17 de julio de 1970), Granada (24 de sep--
tiembre de 1981), Grecia (29 de julio de 1982) Guinea** - -
(Acuerdo firmado al 28 de diciembre de 1975) Gab6n ** (14 -

de septiembre de 1976), Gran Bretaña (25 de febrero de 1975) 

Hungr!a 19 de septiembre de 1975), India, (23 de julio de -
1975), Irán (21 de julio de 1975), Nicar·!'gua (7 de mayo de-
1961), Noruega (21 de noviembre de 1980), Pera (15 de octu
bre de 1975), Polonia (24 de julio de 1970), Portugal (9 de 
febrero de 1977), Repdblica Democrática Alemana (11 de seE 
tiempre de 1975), Repdblica Federal de Alemania (1°, de fe
brero de 1977), Rumania (25 de octubre de 1974), Senegal 

** No se firmaron como convenios sino como acuerdos 
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(21 de mayo de 1975), Trinidad y Tobago (16 de agosto de --
1975) y Venezuela (22 de marzo de 1975). 

Del período comprendido entre julio de 1982 y mayo de --
1985,exclusivemente se suscribio el convenio celebrado con
la Repablica Popular de Mongolia el día B de enero de 1985. 

Por otra parte, con el prop6sito de actualizar convenios 
ya existentes, se firmaron nuevos textos con los siguientes
pa!ses: 

P A I S Convenio Anterior Convenio Actual 
(ABROGADO) (VIGENTE) 

BRASIL 2 - lº - 1960 29 - VII - 1980 
NICARAGUA 17 - lº - 1966 7 - V - 1981 
PERU 23 - 11 - 1960 15 - IX - 1975 
VENEZUELA 25 - VII- 1946 22 - III - 1975 
JAPON* 25 - IX - 1954 18 - IV - 1974 
ISRAEL* 15 - VI - 1959 21 - I - 1976 

Las reuniones de comisi6n l!lixta que se han realizado a
fin de elaborar los programas de intercambio cultural y ed~ 

cátivo, en base a los convenios culturales entre M~xico y -

otros países son los siguientes: 

Argentina 

Austria 

Cuatro Reuniones (la dltima de 1 a 5 de 
octubre de 1984. 

Tres Reuniones (la Qltima celebrada del 
25 al 29 de marzo de 1985. 

* Se efectut5 por canje de Notas. 



Mlqica 

Bulgaria 

Brasil 

Canadá 

Colombia 

Costa Rica 

Cuba 

Checoslovaquia 

China 

Ecuador 

El Salvador 
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Diez Reuniones (la altima celebrada del 
15 al 19 de octubre de 1984). 

Tres Reuniones (la altirna celebrada 
del 11 al 15 de junio de 1984). 

Tres Reuniones (la altima celebrada del 
7 al 9 de julio de 1980). 

Cinco Reuniones (la Gltima celebrada -
del 26 al 30 de mayo de 1984). 

Una Reuni6n (celebrada del 27 al 29 -

de junio de 1984). 

Cuatro Reuniones (la dltima celebrada 
dél' 21 al 25 de julio de 1980). 

Seis Reuniones (la dltima celebrada del 
21 al 22 de abril de 1983). 

Seis Reuniones (1a dltima celebrada 7 

y B de noviembre de 1984). 

Dos Reuniones (celebrada el 25 de ju-
nio de 1984). 

cuatro Reuniones (la dltima celebrada 
del 29 al 31 de enero de 1980). 

Cinco Reuniones (la Gltima celebrada 
del 27 al 28 de julio de 1978). 



España 

Estados Unidos 
de Am~rica 

Filipinas 

Finlandia 

Francia 

Gran Bretaña 

Hungr!a 

India 

Israel 

Italia 

Jap6n 
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Tres Reuniones (la altima celebrada del 
8 al 11 de noviembre de 1983). 

Cinco Reuniones (la altima celebrada -
del 29 al 13 de abril de 1984). 

Una Reuni6n (celebrada del 18 al 20 de 
abril de 1979). 

Una Reuni6n (celebrada 6 y 7 de rnarzo
de 1985). 

Siete. Reuniones (la Ultima celebrada -
del 20 al 24 de junio de 1983). 

Tres Reuniones (la Oltima celebrada del 
18 al 19 de noviembre de 1980). 

Cuatro.Reuniones (la Oltima celebrada
del 18 al 22 de junio de 1984). 

Cuatro Reuniones (la Oltima celebrada 
e1 30 de enero 1985). 

Cuatro Reuniones (la Gltirna celebrada
el 12 de marzo de 1985). 

Cinco Reuniones (la Gltima celebrada -
del 27 al 2° de mayo de 1981). 

Cuatro Reuniones (la Qltima celebrada
del 12 al 14 de julio de 1983). 



Nicaragua 

Paises Bajos 

Panamá 

Pera 

Polonia 

Portugal 

Repllblica Arabe 
de Egipto 

Rep. Democdtica 
Alemana 

Rep. Federal de 
Alemania 

Ruman!a 

Senegal 
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Una Reuni6n (celebrada del 28 al 30 de 
abril de 1982). 

Dos Reuniones (la Gltima celebrada del 
9 al 12 de noviemb~e de 1981). 

Dos Reuniones (la Gltima celebrada el 
6 y 7 de agosto de 1979). 

Dos Reuniones (la llltima celebrada el 
19 y 20 de abril de· 1978). 

Seis Reuniones (la dltima celebrada ·-
del 20 al 24 de febrero de 1984. 

Una Reuni6n (celebrada del 13 al 16 de 
Noviembre de 1978). 

Dos Reuniones (la dltima celebrada el 
10 de mayo ·ae 1978). 

Cinco Reuniones (la Oltima celebrada -
del 23 al 25 de enero de 1984. 

Tres Reuniones (la dltima celebrada 
del 14 al 18 de marzo de 1984. 

Tres Reuniones (la llltima celebrada del 
8 al 10 de abril de 1980). 

Una Reuni6n (celebrada el 13 de julio 
de 1975). 



Uni6n de Repablicas 
Socialistas Sovi~-
ticas. 

Venezuela 

Yugoslavia 
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Siete Reuniones (la dltima celebrada -
del 4 al 20 de julio de 1983). 

Tres Reuniones (la Gltima del 26 al 29 

de noviembre de 1984), 

Cinco Runiones (la altima del 17 al 
19 de enero de 1984). 

Tal y como se mencionó, en la introducci6n a este capl -
tulo tercero, presentaremos en primer t~rmino el cuadro si-
n6ptico que elaboramos para los tratados bilaterales e ínter 
cambio cultural vigentes celebrados por M~xico. 

La informaci6n vertida en dicho cuadro se presenta en d.! 
ferentes columnas: 

Primera 

Segunda 

Tercera 

Cuarta 

. Quinta 

- Se indican por orden alfab~tico los 
pa!ses que son partes contratantes. 

- Se indica bajo que t!tulo o nombre -
se designa al convenio. 

- Se indica la fecha de la firma del -
convenio y el lugar donde se firm6. 

- Se indica la fecha de entrada en v,! 
gor del c9nvenio. 

- Se indica la fecha de publicaci6n -
del tratado en el Diario Oficial de 

la federaci6n. 



P A I S 

ARGENTINA 

ARGELIA 

AUSTRIA . . 

BELGICA 

BOLIVIA 

BULGARIA 

BRASIL 

BRASIL 

BELICE 

CA?IADA 

TRATADOS BILATERALES DE INTERCAMBIO CULTURAL * 

VIGENTES CELEBRADOS POR MEXICO 

T I T U L O FIRMADO ENTRO EN VIGOR 

Convenio de intercambio BUENOS. AIRES 2 3-XII-196 3 
cultural. 26-I-1960 

Convenio de cooperaci6n MEXICO 27-VI-1978 
cultural. 30-VI-1977 

Convenio de intercambio VIENA 16-x-1975 
cultural 12-I-1974 

Convenio cultural MEXICO 2-IX-1985 
19-XI-1964 

Convenio de intercambio LA PAZ 27-XII-1965 
Cultural 12-IV-1962 

Convenio de cooperaci6n MEXICO 5-III-1978 
cultural 19-V-1977 

Convenio de cooperación BRASILIA 30-IV-1982 
cultural y educativa 29-VII-1980 

Convenio para la revi-- RIO DE JANEIRO 3-XII-1937 
si6n de los textos de - 28-XII-1933 
enseftanza de historia -
y de geografía 

Convenio cultural BELICE 6-III-1984 
ll-I-1982 

Convenio cultural MEXICO 9-II-1977 
25-I-1976 

PUBLICADO EN 
D. O. F. 

20-I-1964 

14-I-1978 

10-VI-1975 

15-X-1985 

l 7-VIII-1966 

14-II-1978 

31-IV-1982 

14-I-1938 

31-IV-1984 

~ 

1°-II-1977 o 

"' 



COSTA RICA Convenio de int7rcambio COSTA RICA 7-VII-1967 25-XI-1967 
Cultural 19-I-1966 

COLOMBIA Convenio de intercambio MEXICO 6-III-1981 22-x-198i 
cultural y educativo 8-VI-1979 

GRANADA Convenio de intercambio MEXICO 3-VIII-1982 
cultural 24-Ix-1981 

COREA Convenio cultural MEXICO i 7-Irr-1969 29-IV-1970 

CUBA Convenio de cooperaci6n HABANA 9-X-1975 10-VI-1975 
cultural y educ·a ti vio. 26-XI-1974 

CHECOSLOVAQUIA Convenio de intercambio MEXICO 28-X:--1970 9-III-1971 
cultural 9-VIII-1968 

GRECIA Convenio de intercambio MEXICO 21-rr-1985 20-v-1985 
cultural 29-VII-1982 

CHILE Convenio de intercambio SANTIMO 8-VI-1961 30-X-1963 
cultural 28-I-1960 

NOTA. La aplicación de este cohvenio 
está suspendida desde el 26 de no~--
viembre de 1974 a consecuencia de la 
ruptura de las relaciones diplomáti-
cas entre MEXICO y .CHILE. 

CHINA Convenio de intercambio PEK!N i5-III-1979 3-IV-1979 
Cultural 27-X-1978 

DOMINICANA Convenio de intercambio SANTO DOMINGO 15-VII-1971 26-X-1971 
cultural 12-'VIII-1970 F~ de erratas 17-XI-

1971. 
ECUADOR Intercambio cultural QUITO 31-III-1975 

13-VII-1974 
NOTA. Este convenio a partir de la fe-
cha de su entrada envigar, deroga al - ..... 
convenio sobre relaciones culturales,- ..... 
celebrado el 10.de agosto de .1980. 

o 



EL SALVADOR 

ESPAÑA 

Intercambio cultural 

Convenio de cooperaci6n 
cultural y educativo. 

ESTADOS UNIDOS Acuerdo de cooperacion 
DE cultural 

NORTEAMERICA 

NOTA. Ente acuerdo fue modificado y 
complementado por el canje de notas 
fechadas en Washington, D.C., el 15 
de junio de 1972 

Acuerdo para la creaci6n 
de una comisi6n conjunta 
para revisar la opera--
c i6n de los. fondos para
becas Abraham Lincoln y
Beni to Juárez. 

NOTA. Se ac·tualiz6 el presente acuerdo 
de la comlsi6n Lincoln-Ju,rez 

FILIPINAS 

FRANCIA 

GUINEA 

GABON 

Convenio de interc~mbio 
cultural 

Convenio cultural 

Acuerdo sobre programa -
de cooperaci6n cultural, 
educativG,científico y 
tecnol6gicQ. 

Acuerdo de cooperac i6n 
cultural científica y 
tecnico 

SAN SALVADOR 
13-I-1966 

MADRID 
14;,.X-1977 

MEXICO 
28-XII-1948 y 
30-VIII-1949 
Celebrado por 
canje de notas. 

MEXICO 

MEXICO 
10-X-1969 

PARIS 
l 7-VII-1970 
MEXICO 
28-XI I-1975 

MEXICO 
14-IX-1976 

30-V-1967 l 7-XI-1967 

16-II-1978 30-V-1978 

30-VIII-1949 No se sujeto 
a i•atificaci6n 

25-x-1966 No se sujeto 
a ·ratii'icaci6n 

29-I-1973 9-IV-1973 

22-III-1971 27-X-1971 

Provisionalmente 16-rr-1977 
a partir de la 
fecha de su firma 



GUATEMALA Convenio de intercambio GUATEMALA 15-VIII-1967 15-XI-1967 
cultural 16-XII-1966 

GRAN BRETARA Oonvenio de cooperaci6n MEXICO 12-I-1977 ll-I-1977 
25-II-1975 

HONDURAS Convenio de intercambio TEGUCIGALPA 15-I-1970 7-III-1970 
cultural 15-I-1966 

HUNGRIA Convenio de cooperaci6n BUDAPEST 12-I-1977 22-I-1977 
cultural 19-IX-197.5 

INDIA Convenio de cooperaci6n NUEVA DELHI 13-I-1917 12-I-1977 
cultural 23-VII-19T5 

IRAN Convenio de cooperaci6n TEHERAN 4.;¡v-1977 19-II-1977 
cultural 21-VII..:1975 

ISRAEL Convenio de intercambio MEXICO 30-III-1960 9-VII-1960 
cultural 15-VI-1959 

NOTA. En virtud del canje de notas 
del 21 de enero de 1976 se actual! 
za el presente convenio. 

FINLA?iDIA Convenio de intercambio MEXICO 16-II-1983 17-III-1983 
cultural 28-VII-1982 

ITALIA Convenio de intercambio MEXICO 31-VII-1970 29-X_.1970 
cultural 8-x-1965 

NOTA. Oon base en este convenio ~e 
celebr6 un prosrama especial de 
intercambio de j6venes técnicos. 

,... ,... 
l\J 



JAPON Co.nvenio cultural 

NOTA. Con base en este convenio se 
han celebrado diversos intercambios 
de J6venes técnicos: el primero de 
ellos el 3 d~ mar:o de 1971, as! 
como el del 3 de Junio de 1978. 
As!mismo, el 18 de abril de 1974, 
se celebr6 un canje de notas con 
M~xico, D.F. en virtud del cual -
su subtituye a la comisión mixta.
prevista por el convenio del 25 
de oc.tubre de 1981 por una nueva 
creación. 

LIBAN O 

MONGOLIA 

Convenio cultural 

Concepto de intercambio 
cultural 

NICARAGUA Convenio de intercambio 
cultural 

NORUEGA Convenio de intercambio 
cultural 

PAISES BAJOS Convenio de intercambio 
cultural 

PANAMA Convenio de intercambio 
cultural 

PARAGUAY Co~venio cultural 

MEXICO 
25-X-1954 

MEXICO 
26-VII-1950 

(FIRMADO EN MOSCU) 
8-I-1985 

MEXICO 
1-v-1981 

OSLO 
21-XI-1980 

MEXICO 
8-IV-1974 

PAN AMA 
20-1-1976 

MEXICO 
13-VII-1958 

4-X-1955 

9-II-1952 

En la fecha del 
canje de intru
mentos de ratif'i 
caci6n -

3-III-1982 

21-VII-1976 

17-V-1977 

lO-IX-1959 

·12-XII-1955 

15.·I!-1952 

9-VI-1982 

2-v-1982 

30-VIII-1976 

8-VII-1977 

9-VII-1960 .... .... 
w 



PERU convenio de cooperaci6n LIMA 5-V-1978 27"."VII-1976 
cultural y educativa 15-X-1975 

POLONIA Convenio de intercambio VARSOVIA. 23-IX-1971 11"'.'VII-1972 
cultural,"cient!rico y 24-VI'I-1970 
técnico 

PORTUGAL Convenio cultural y LISBOA 26-VI-1978 i4.-II-l978 
cient!fico 9-II-1977 

REPUBLICA Convenio de intercambio MEXICO 26-I II-1976 17-VIII-1976 
ARABE EGIPCIA .cultural 25-X-1973 
(R.A.E.) 

REPUBLICA Convenio de cooperaci6n MEXICO 3-III-1978 17-III-1978 
DEMOCRATICA cultural l-II-1977 
ALEMANA 
(R,D.A.) 

RUMANIA Convenio de cooperaci6n MEXICO . ll-VII-1975 9-VI-1975 
cultural 25-X-.1974. 

SENEGAL Convenio de cooperación MEXICO 30-III-1977 30-III-1977 
cultural cient!fica 21-VII-1975 

TRINIDAD y Convenio de cooperación PUERTO ESPADA 16-VIII-197 5 4-I-1977 
TOBAGO cient!fica, tecn6logiéa, 16-VIII-1975 PROVISIONALMENTE 

educativa y cultúral 

UNION DE Convenio de intercambio MOSCU ll-IV-1969 8-VIII-1970 
REPUBLICAS cultural y científico 28-v-1968 
SOCIALISTAS Y 
SOVIETICAS 

NOTA. Con base en el Art!culo V de este convenio, 
el 25 de mayo de 1977, se celebr6 un a.cuerdo so- .... bre principios de cooperación entre el Instituto .... 
Nacional del Deporte de M~xico y el Comité de Cul ~ 

tura Fidca de la URSS. -



VENEZUELA 

YUGOSLAVIA 

Convenio de intercambio 
culturai y educativo 

Convenio de intercambio 
cultural 

MEXICO 
22-III-1975 

MEXICO 
26-III-1960 

l-II-1977 

27-XII-1965 

• M~xico: Relaci6n de Tratados en vigor S.R.E. Informaci6n 
Actualizada Hasta Mayo 1985, 

28-I-1977 

16-VII-1968 

... ... 
UI 
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Estimamos ~ue nuestro trabajo de investigaci6n quedar!a 
inconcluso, sino nos ocup!ramos en analizar en particular -

un tratado de intercambio cultural. 

De los tratados de intercambio cultural que M~xico ha -
suscrito reproducimos en seguida el texto del convenio cul
tural entre M~xico y España. 

"CONVENIO DE COOPERACION CULTURAL Y EDUCATIVA ENTRE --
EL GOBIERNO DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS Y EL GOBIERNO -
DEL REINO DE ESPASA". 

"El Gobierno de-los Estados Unidos Mexicanos y el Go--
bierno del Reino de España; 

"Conscientes de las afinidades que aproximan a sus pue-
blos y que provienen de lacomunidadde la historia, idio~-
mas, cultura y tradiciones; 

"Animados por el prop6sito de dar un creciente conteni
do a los vínculos de amistad, entendimiento y colaboraci6n~ 

existentes entre ambos pa!ses, y de establecer e incremen-
tar sus relaciones en el ~ito educativo y cultural; 

"Convencidos de que la colaboraci6n as! establecida ha-
br4 de contribuir no s6lo al progreso de ambas comunidades, 
sino que igualmente reafirmar~ los lazos espirituales que -
las unen, haciendo posible un unayor acercamiento de sus pue-

blos, a trav·~s del rec1proco conocimiento de sus v4lores 
culturales"; 

Generalmente el tratado va precedido del t!t~lo.· En el

se van a mencionar a los países signatarios y el objeto o -
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nombre del convenio. ContinOa del proemio, que no forma Pª! 
te de interpretaci6n en tanto que refleja el esp!ritu que -
inspiro a las partes al concluirlo. En el convenio que ce-
lebran M~xico y España es evidente los lazos hist6ricos, -
culturales,lingüísticos y tradiciones que los unen. Adem!s
deldeseo de progreso de ambas comunidades estableciendo las 
bases para fortalecer e incrementar sus relaciones en el -
aÍnbi to educativo y cultural. También a nuestro modo de ver
el convenio tiene una labor preventiva en el sentido de que 
a trav~s del reciproco conocimiento de sus valores cultura
les reafirma los lazos espirituales que los identifican, 
eliminando cualquier futura desavenencia. 

Siguen despu~s los artículos o cl!usulas, o sea la par
te contractual propiamente dicha. 

"Deseosos de !°ijar los principios, normas y procedimie_!! 
tos que por mutuo acuerdo de las Partes regir!n esta coope
raci6n educativa y cultural; han convenido lo siguiente: 

"ARTICULO I. 

Las partes se comprometen a fomentar la colaboraci6n y

los intercambios de.experiencias y progresos logrados entre
las instituciones y organizaciones culturales, educativas y 

art!stü:as de ambos paises, teniendo en cuenta los intere-
ses y el beneficio rec!procos. 

"Para el logro de esos fines, las partes fomentar4n: 

"a) La visita de intelectuales, investigadores, profes2 
res, escritores,. autores, compositores, pintores, cineas-
tas, artistas y conjuntos art!sticos, funcionarios y dele
gaciones ,para .impartir o recibir cursos, seminarios y ci .. --
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clos de conferencias, as! como ofrecer conciertos y actua-

ciones de acuerdo con los programas que para tal efecto se

establezcan; 

"b) Los contactos entre directores de bibliotecas, mu-
seos y otras instituciones relacionadas con las actividades 
educativas, artísticas y culturales: 

"c) El intercambio de exposiciones y otras manifestaci.Q. 
nes culturales; 

"d) El intercambio de libros, revistas, peri6dicos y 
' . 
et.ras publicaciones, as! como peliculas, grabaciones y de--

más material .Para difusi6n a trav~s de la radio, cine y te
levisi6n con fines no comerciales; 

"e) El otorgamiento recíproco de becas de larga y breve 

duraci6n, en diferentes niveles y espec~alidades de inter~s 
mutuo,preferentemente a estudiantes de cursos avanzados y -

postgraduados". 

t.a actividad cultural de un país estti basada principal

mente en las instituciones y organizaciones culturales, ed~ 
cativas y artísticas ·que posee. Por tal motivo es de inte-
r~s para los paises celebrantes intercambiar con ~atas, sus 
experiencias y progresos en las materias de inter~s común.

Para la realizaci6n de estas finalidades, los signatarios -
formulan con base al convenio de intercambio cultural, un -

programaJti.'<lnual donde se precisan en forma suscrita lo que

pueden ofrecer en cada ~rea las partes celebrante.a. 
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"ARTICULO II. 

Las partes irapulsarán, dentro de sus posibilidades, la 
creaci6n de mecanismos adecuados que favorezcan la más es-
trecha colaboraci6n entre las instituciones competentes es
pecializadas de ambos pa!ses en los campos de la educaci6n, 
la cultura y las artes". 

Es una clliusula que tiene por objeto facilitar la colab.2_ 
raci6n entre las instituciones especializadas evitando posi 
bles actos administrativos que dilatén las actuaciones de-
ambos gobiernos. 

"ARTICULO III. 

Ambas partes propugnar~n, en los foros internacionales
y en todas lascircunstancias en que ello se revele pertine~ 
te, la aceptaci6n y el empleo del idioma español, como 16-
gica consecuencia de su difusi6n en el mundo y reconocimie~ 

to de su importancia hist6rica en el desarrollo de la cult~ 
ra universal. 

"Dentro de este mismo orden de ideas, unirán sus esfue!: 
zas pai:a lograr que la enseñanza del idioma español y de -
la cultura de la que es vehiculo, se difundan en·.aquellas -
áreas en donde por razones hist6ricas o circunstancias ~tni
cas y demográficas, resulte apropiado y procedente hacerlo". 

Es importante.quelos paises de habla hispana, se salid~ 
ricen en apoyar el empleo del idioma español en los foros -
internacionales o en cualquier otra circunstancia. Nuestra
lengua forma parte de nuestro origen y de nuestra identi-
dad nacional por ello debemos de estar orgullosos de ella y 

hacerla presente en la comunidad internacional. 
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"ARTICULO IV. 

Las partes auspiciarán y fomentar~n el intercambio de -
ideas~ de experiencias, a fin de encontrar soluci6n a pro
blemas de inter~s coman, y ofrecer la cooperaci6n de sus -
instituciones y organismos de asesor!a a los programas de -
desarrollo, de formaci6n y de capacitaci6n en los campos de 
la cultura, la educaci6n y las artes". 

Este articulo, invita a las partes a que se comprometan 
a resolver sus problemas en forma conjunta, ofreciendo lo -
mejor de s! mismos por conducto de sus instituciones y org~ 

nismos de asesor!a. 

"ARTICULO V. 

Las partes contratantes colaborarán con el fin de !mpo
sibilitar el ·comercio ilegal de obras de arte, documentos y 

otros objetos de valor hist6rico y cultural; 

Otra de las f inalidadds de los convenios de intercamb1o 
cultural es de el de coadyuvar entre gobiernos y a nivel 
internacional, a la supresi6n del tráfico ilegal de obras,
de arte o cualquier otro objeto de valor hist6rico y cul 
tural. 

"ARTICULO VI. 

Las partes alentar!n y f(lvorec.erán la colaboraci6n en -
el campo de la radio, televisi6n y cinematograf!a, sobre la 
base de acuerdos entre las instituciones competentes de am·
bos par.ses". 
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Una menci6n especial dentro de este convenio, es la in-
clusi6n de todo lo referente a la radio, televisi6n y cinem~ 

tograf!a. Esta cl4usula obedece a la creciente evoluci6n te~ 
nol6gica y a la aceptaci6n de que los medios de comuntca--
ci6n hoy en d!a representan un papel important!simo porque -
tienen alcances insospechables en su utilizaci6n y peligroso
porque puede ser utilizado en forma irresponsable y con po-
breza de contenido. 

"ARTICULO VII. 

Las partes se otorqarAn rec!procamente, dentro del campo
cultural y educativo,se9dn su legislaci6n, facilidades para
las investigaciones en institutos, archivos, bibliotecas y -

museos de cada pa!s, para el desarro1io de los programas pr~ 
vistos por el presente Convenio". 

·tas partes ·se comprometen en el presente convenio a oto!: 
gar todas las facilidades para la.realizaci6n de las inves-
tiqaciones, siempre y cuando est~n apegadas a su legislaci6n 
(consideramos que es una acertada medida preventiva). 

"ARTICULO VIII 

Las partes facilitarán la asistencia de representantes -
de la cultura y la educaci6n de la otra parte, a los congre
sos y conferencias de carácter internacional que se efectaen 
en sus respectivos territorios". 

Es una cláusula de reciprocidad, en una área de inter6a
coman (yo te doy - ta me das) • 
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"ARTICULO IX. 

l. Para los efectos del presente Convenio se establece--
una Subcomisi6n Mexicano-Española para Asuntos Culturales y -

Educativos dependiente de ia Comisi6n Mixta Intergubernamen-
tal Mexicano-Hispana, que se reunirá, en principio, cada dos
años, alternativamente en M~xico, y España. La SubcomisiOn é~ 
tará integrada por un ntlmero igual de miembros mexicanos y e~ 

pañoles, los cuales serán designados por sus respectivos Go-
biernos, por la v!a diplomática, en ocasiOn de cada una de -~ 
las reuniones. Las delegaciones en cada reuniOn de la Subcom! 
si6n podrán asesorarse del n.Gmero de expertos que juzguen ne
cesarios para el normal desempeño del trabajo interno de las
delegaciones. 

"2. La Subcomisi6n Mexicano-Española para Asuntos Cultur.!_ 
les .y Educativos examinar! los asuntos relacionados con la -
ejecuci6n del presente Convenio; reglamentará las modalidades 
y formas de c6laboraci6n, propondrá el programa bianual de ªE 
tividades que deban emprenderse, revisará perlodicamente el -
programa en su conjunto, y hará recomendaciones ~ los dos Go
biernos. Asimismo, podrá sugerir la celebraciOn de reuniones
ec:;peciales. 

Es parte medular en el convenio de intercambio cultural -
la representaci6n de la, comisiOn mixta intergubernamental ya 
que de ~sta depende la acertada pol!tica de los programas de
intercambio en los campos de la cultura, la educaciOn, las -
humanidades, las artes, la juventud el deporte etc. 

Con base en este convenio se han celebrado tres ~euniones 
de comisi6n mixta la Qltima realizada en la ciudad de M~xico
del 8 al 11 de noviembre de 1983. Del resultado de dicha reu
ni6n se elaboro un programa de intercambio cultural y educat! 
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vo entre M~xico y España para el período 1983-1986. 

"ARTICULO X. 

"l. Cada parte facilitará la entrada y salida de su terri
torio de las personas designadas por la otra para participar
en cualquier actividad dentro del marco del presente Convenio. 

"2. Cada parte concederá facilidades para la introducción 
del equipo científico y el material didáctico requerido para
la ejecución de los programas. 

"3, Las facilidades a que se refiere este Art!culo se:tán
otorgadas dentro de las disposiciones vigentes en la legisla
ción naciona,l del pats receptor y ser&n determinadas por la -
v!a.diplom!tica. 

Esta cláusula dispone la agilización de los trámites pa~ 
ra facilitar la entrada y salida de las personas que partici
pan en el convenio, as! como la introducción del material - -
cient!fico y did&ctico del mismo, bajo el marco de la v!a di
plomática y de acúerdcí a las dispo.siciones legislativas del -
pata receptor. 

"ARTICULO XI. 

l. El presente Convenio entrar& en vigor a partir de la -
fecha en que las partes se hayan comunicado haber cumplido 
con las formalidades exigidas por su propia legislaci6n. 

"2. Una vez transcurridos cinco años desde la fecha de e!!. 
trada en vigor, el presente c9nvenio podrá ser denunciado por 
medio de una notificaci6n en todo momento por cada una de las 
Partes Contratantes, en este caso el Convenio se extinguir! -
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al t6rrnino de seis meses a partir de la fecha de la denuncia. 

"3. El t~rmino señalado en el párrafo anterior no afect~ 
rá la realizaci6n de los programas que se encuentren en ej~ 
cuci6n. 

"En fe de lo cual, los Plenipotenciarios designados al -
efecto firman el presente Acuerdo en dos ejemplares origina
les igualmente válidos, en idioma español, en la Ciudad de -
Madrid, a los catorce d!as del mes de octubre de mil nove--
cientos setenta y siete". 

Por el Gobierno de los Estados 
Unidos Mexicanos 

Santiago Roel 
Secretario de Relaciones Exte

riores 

Por el Gobierno del Reino 
de· España 

Marcelino Oreja, 
Ministro de Asuntos Exte

riores 

Este dltimo artlculo contempla varias cláu~ulas; En pr.i-
mer lugar se determina la entrada en vigor del conyenio cele
brado, una vez que las partes se hayan comunicado haber cum-
plido sus formalidades legislativas. IEste convenio entr6 en-

· vigor el 16 de marzo de 1978, publicado en el Diario Oficial
de la Federaci6n el 30 de mayo de 1918); 

En segundo lugar se señala, que pasados cinco años de la 
fecha de entrada en vigor, en todo momento las partes podrln
hacer uso del derecho de retirarse del convenio previa notif! 

caci6n. Ot?r~indose un lap3~ ae seis meses en este caso para
que el convenio se extinga. Con la limitaci6n de que no po--
drán afectarse los ; ·programas de intercambio que se encuen--
tren en ejecuci6n. 
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Por altirno se señala que los plenipotenciarios acred! 
tados firmen el convenio con dos ejemplares igualmente váli-
dos en idioma español. Poteriormente van la fecha, la firma y 

los sellos. 

TERCERA REUNION DE LA SUBCOMISION MEXICANO ESPMOLA PARJ\
ASUNTOS CULTURALES Y EDUCATIVOS. 

La Tercera Reunión de la Subcomisión Mexicano-Española, -
prevista en el Artículo IX del Convenio de Cooperaci6n Cultu
ral y Educativa entre el Gobierno de los Estados Unidos Mexi

. canos y el Gobierno del Reino de España, se llevó a cabo en -
la Ciudad de M~xico del B al u· de noviembre de 1983. 1. 

La ·Deleqaci6n mexicana fue presidida por el Subsecretario 
de Planeaci6n y Asuntos Culturales de la Secretada de Rela-
ciones Exteriores, licenciado Ricardo Valero, y la Delegaci6n 
española por el Embajador en Misi6n Especial Adjunto al Sub
secretario del Ministerio de Asuntos Bxteriores, Don JesQs 
Ezquerra. Las sesiones de trabajo fueron dirigidas por la se
ñora Luz del Amo, Directora General de Asuntos Culturales. 

Durante la sesi6n inauqural el Subsecretario Valero dest~ 
c6 los v!nculos comunes entre M~xico y España que trascienden 
los moldes caracter!sticos de las relaciones internacionales
Y que se inscriben en una tradici6n viva. 

Exhort6 a transformar las convergencias de nuestro tiempo 
pol!tico en un orden de afinidades que permitan trasladar las 
esperanzas compartidas por ambos pueblos a la esfera de las -
acciones conjuntas. Señal6, asimismo, que los dos pa!ses es-
t!n en posibilidad de exiqirse una mayor cooperaci6n y mejo-
res sistemas de intercambio para robustecer su amistad y ser
vir así a las causas de la paz y de la just~cia. 

l. Acta final de la tercera reuni6n de la subcomisi6n mexica
na-Española para asuntos culturales y eductivos,celebrada
en la ciudad de M~xico el 11 de noviembre de 1983. 
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A su vez, el Embajador Ezquerra destac6 la importante la
bor conjunta realizada y el camino de colaboraci6n abierto h~ 
cia el futuro en el marco de un proceso paralelo. Subray6 que, 
en los momentos de crisis, la educaci6n y la cultura deben 
ser protegidas, pues es quiz!s en ellas donde se encuentra la 
soluci6n de los problemas. Exhort6 al desarrollo de nuevas 
áreas de intercambio y colaboraci6n, y puso de manifiesto la
buena voluntad y la capacidad de ambos países para este come
tido. 

Como resultado de las deliberaciones, la Subcomisi6n apr~ 
b6 el Programa de Intercambio Cultural y Educativo entre am-

bos pa!ses para el período 1983-1986. 

Igualmente se acordó que la cuarta reuni6n de la Subcomi
si6n ~lexicano-Española para asuntos culturales y educativos -
se celebrara en la ciudad de Madrid, en la fecha que se precise 
por v!a diplomática. 

COMENTARIOS AL PROGRAMA DE INTERCAMBIO CULTURAL Y EDUCAT! 
VO ENTRE MEXICO Y ESP~A PARA EL PERIODO 1983-1986. 

Las esferas o campos que interesan a i!~xico y Es,Paña para 
desarrollar el tratado de intercambio cultural y educativo -
son las siguientes: 

I. DEFENSA Y DIFUSION DE LA LENGUA ESP~OLA. 

II. 'EDUCACION 

III. BECAS. 

IV. ARTE Y CULTURA. 
a) Artes Pl!sticas 
b) Danza. 
c) M!isica 

d) Teatro 
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e) Opera 
f) Literatura 

V. MEDIOS AUDIOVISUALES •. 
a) Radio y Televisi6n 
b) Cinematografía 

VI. INTERCAMBIO DE INFORMACION, PUBLICACIONES Y LIBROS. 

VII. EDUCACION FISICA Y DEPORTES. 

VIII. QUINTO CENTENARIO DEL NACIMIENTO DEL NUEVO MUNDO. 

IX. ESTUDIOS DIPLOMATICOS. 

X. OTROS ASUNTOS. 

XI. INTERCAMBIO DE PERSONAS. 

XII. COLOQUIOS Y SEMINARIOS. 

Como podemos observar el programa de intercambio cultural 

M~xico-España., es bastante ambicioso y enriquecedor, en las -
diferentes áreas del quehacer cultural. Los acuerdos más so-

~ 

bresalientes en estas ~eas son las que a continuaci6n se men 
cionan: 

1. Se pretenden realizar acciones conjuntas para la prese.r. 
vasi6n y difusi6n de la lengua española. 

2. En materia educativa; diferentes organismos gubernarne~ 
tales, proponen el intercambio de profesores, estudia~ 
tes e investigadores en general. Para la realizaci6n -
de estudios de especializaci6n y posgrado. 

3. Se ofrecen becas para realizar maestrías en el Instit~ 
to de Cooperaci6n Iberoamericana sobre: Administraci6n 
Pablica, Economía, Economía Política Internacional y -

Matemática aplicada a la Economía, As! como otro tipo

de becas de diferentes instituciones. 
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4. En el arte y la cultura se propone el intercambio: de 
personas, exposiciones, conjuntos art!sticos, solis-
tas, obras literarias, escritores, etc. 

5. Dentro de los Medios Audiovisuales, tratándose de ra
d'io y televisi6n: se propone que sus máximos organis
mos en la materia realicen convenios para el interca~ 
bio de material radiof6nico y televisivo. 
En materia cinematogr!fica, en especial se solicita
por las autoridades mexicanas (Direcci6n General de -
Radio, Televisi6n y Cinematografía y el Instituto 
Mexicano de Cinematag]'.'af:!a), la donaci6n o el inter
cambio de copias de pel1culas Mexicanas que se encuen 
tran en España, as! como copias de pel!culas españo-
las cl4sicas con la finalidad de reconstruir el acer
vo de la Cineteca Nacional, destru!da durante el si-
niestro de 1982. Adern!s se desea conocer las expe-
riencias que tiene cada pats en la t~cnica cinemato-
gr~f ica (gui6n, fotografta, edici6n, etc.). Por 6lti
mo se establece la participaci6n en festivales inter
nacionales de cine. As! como la realizaci6n de ciclos 
de exhibici6n en cine-clubes de car~cter no comercial. 

6. En materia de íntercambio de informaci6~ ·fAlblicaciones -
y libros se pretende: la participaci6n de las partes
en las ferias internacionales del libro en general 
as! como las del libro juvenil e infantil. 
El Instituto Nacional de Atropolog!a ofrece f acilida
des a editoriales españolas para editar publicaciones 
de ese Instituto. Así como el intercambio de publica
ciones de ~ste con la Subdirecci6n General de Arque~ 
log!a del Ministerio de Cultura de España. 
Ambas partes intercambiar4n material informativo y bi
bliogr~fico, ast como publicaciones periódicas, en las 
siguientes temáticas. (desconcentraci6n y descentrali-
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zaci6n administrativa, sistemas de informaci6n educati
vas, innovaciones educativas referentes a la educaci6n
básica y media tecnol6gica, educaci6n especial y de - -
adultos, educaci6n física y deportes, textos jurídicos
(leyes, decretos, reglamentos, etc.) sobre derechos de
autor, radio, televisi6n y cinematografía, arqueolog!a
y antropología, lingüística y literatura hispánica, etc, 
etc.). 

7. En educaci6n física y deportes: se fomentará el desa--
rrollo de intercambio y experiencias en los campos de -
la educaci6n física, la recreaci6n y el deporte. 
La Secretaría de Educaci6n Pdblica y el Consejo Supe--
rior de Deportes fomentarán las actividades deportivas
dentro del marco del acuerdo que suscriban. 

e.· Quinto Centenario del Nacimiento del Nuevo Mundo: 
Las dos partes recogieron el manifiesto inter~s, ya ex
presado por los presidentes mexicano y español en la r~ 
ciente visita efectuada por este Gltimo a M~xico, para
realizar la conmemoraci6n del V Centenario del NacimieE_ 
to del Nuevo Mundo, entendido fundamentalmente como el
punto de partida de una reflexi6n sobre la situaci6n y 

las perspectivas de acci6n en el mundo de la comunidad
hispanoamericana. 
La delegaci6n mexicana confirm6 la pronta constituci6n
y formalizaci6n de la comisi6n nacional que se encarga
rá de cumplir un programa de actividades de aquí a 1992, 
en coordinaci6n con las otras comisiones de los demás -
países de Am~rica Latina y la comisi6n española, y, du-· 
rante la vigencia de este programa trienal, desarrolla
rán una importante labor en todos los campos contempla
dos en el mismo, que será facilitada e impulsada por él!!! 

bos gobiernos. 
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9. Estudios diplomáticos. El Instituto Mat!as Romero de -
Estudios Diplomáticos de la Secretaría de Relaciones -
Exteriores solicita que el Instituto de Cooperaci6n -
Iberoam~rica (ICI) y la Escuela Diplomática Española,
inviten a dos de sus funcionarios para realizar una 
estad!a de trabajo,en Madrid, por una semana durante -
el res de marzo de 1984, a fin de estudiar los programas
de capacitaci6n y actualizaci6n que la Escuela Diplom.! 
tica utiliza y conocer su funcionamiento. 
Por su lado, este Instituto, ofrece los gastos de es-
tancia de un intelectual español, para que apoye el ··
programa de eventos especiales (conferencias, mesas r~ 
donda~, etc.) as! como los cursos de capacitaci6n al -
servicio exterior mexicano. 

10. Otros asuntos. Se establece que las actividades cante!!! 
pladas en el programa trienal no excluye otras accio-
nes de cooperaci6n cultural y educativa, que de comOn
acuerdo puedan organizarse por ambas partes, debi~ndo
se concertar las mismas por la v!a diplomática. 
Las partes revisarán y evaluarán periódicamente el· cwn-- . 
plimiento del programa, con intervenci6n de sus respe~ 
tivos EmDajadas y de los Instituciones correspondien-
tes. 

11. Intercambio de personas. En este punto se regulan to-
das aquellas proposiciones tanto de M~xico corno de Es
paña, para dar cumplimiento al intercambio de profeso
res, estudiantes, investigadores, etc. por parte de di 
ferentes organismos gubernamentales. 
Intervienen más de una veintena de institucionesmexic~ 
nas, tales como la UNAM y sus diferentes facultades y

centros de estudio, Colegio de México, Instituto Naci~ 
nal de Antr6pologia e Historia, Instituto Mexicano del 
Seguro Social ~te. 
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Por mencionar algunas proposiciones, citaremos las si

guientes: 
1) El Ministerio de Educaci6n y Ciencia enviará a lñ-

Secretarfa de Educaci6n Pública, durante la vigen-
cia del Programa, a un especialista en t~cnica vo-
cal. 
El nombre, currÍculum,. fecha y otros detalles se da 
rán a conocer por la v!a diplomática. 

2) La Escuela Nacional de Artes Plásticas de la UNl\M -
y el INBA manifiestan su inter6s en intercambiar -
dos profesores con las escuelas de Bellas Artes de 
España, con el prop6sito de conocer los respectivos 
planes de estudio, programas y recursos did:icticos
en la enseñanza de las artes plásticas. 
Los nombres, currÍculum y otros detalles se dar&n -
a conocer por la v!a diplomática. 

3) El Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) rei
tera su inter6s en recibir, durante un mes, a un 
profesor especialista en direcci6n de coros. 
El profesor participar!a, asimismo, en un Seminario 
sobre enseñanza de la música. 

4) El Museo Nacional del Virreinato del Instituto Na-
cional de Antropolog!a e Historia (INAH) tiene inte 
r6s en recibir a los profesores Juan Bassagoda No~
nell y Antonio Gracia Gil para que den cursos .en M~ 
xico, de corta duraci6n, sobre restauraci6n de mo-
numentos. 
Las fechas y condiciones se fijarán por la v!a di-
plom:itica. 

12. Coloquios y Seminarios: en este punto se establecen -
y regulan los diferentes áreas culturales que las pa~ 
tes les interesa presentar por medios de coloquios y 
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Seminarios entre los que destacan los siguientes: 
1) La Direcci6n Genera.l de Extensi6n Acad~mica de la

UNAM tiene inter~s en· que el señor Nicol!s Ortega
Cantero, Vice-Rector de Extensi6n Universitaria y
Cultural de la Universidad Complutense de Madr!d,
participe en el Coloquio "La Extensión Acad6mica -
en las Instituciones de Educaci6n Superior", que -
se realizar! en la Ciudad de M6xico, del 22 al 24 

de noviembre de 1983. 

2) Ambas partes continuarán apoyando, durante la vi-
gencia del Programa, la celebraci6n anual de Col2 
quios Hispano-Mexicanos de Econom!a, Matem!tica y ... 
~conometrta. 

3) El Instituto de Estudios Econ6micos de Am6rica La~ 
tina del CID~ desea enviar investigadores para que 
participen en seminarios que organice la Universi
dad Internacional Men~ndez y Pelayo. 
Los currículum, fecha y otros detalles se darán a 
conocer por la v!a diplomática. 

4) El COLMEX, el Ministerio de Educaci6n y Ciencia y
el ICI llevar!n a cabo, en los meses de mayo y ju
nio de 1985, el V Encuentro Hispano-Mexicano de 
Científicos Sociales. 
Los detalles se darán a conocer por la v!a diplom! 
tica. 

5) El COLMEX reitera su inter~s en realizar un colo-
quio de Lingil!stas y Cr!ticos Literarios r:spaño.les · 
y Mexicanos, en colaboraci6n con las Universidades 
de Madrid, Salamanca y Barcelona. 
Los detalles se fijarán por la v!a diplomática. 

6) La UNAN, el WAH y el Archivo General de la Naci6n 
tienen inter~s en celebrar, conjuntamente qon ins-
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tituciones españolas, encuentros de historiadores
de ambos pa!ses. 
r.os detalles se fijariin por la v!a diplom~tica. 

7) Ambas partes promoverán una reuni6n para confron-
tar experiencias sobre organizaci6n y adrninistra-
ci6n universitaria. 
Los detalles se fijariin por la v!a diplom!tica. 

Dentro del programa de intercambio cultural y educativo -
entre M~xico y España se establece en uno de sus apartados -
las condiciones generales de financiamiento para la realiza-
ci6n de dicho programa, ya sea trat~ndose de intercambio de -

personas, becas, exposiciones, publicaciones, etc. 

Es muy importante el aspecto financiero ya que no podemos 
negar que cualquier empresa por pequeña que sea requiere de -

los recursos monetarios suficientes para alcanzar sus objeti
vos planeadas. Si no se establecen las normas o directrices -
a seguir, cualquier pr~grama por brillante que ~ste sea no P2 
dd. cumplirse. 

2. LOS TRATADOS MULTILATERALES VIGENTES CELEBRADOS POR M! 
XICO SOBRE EDUCACION Y CULTURA. 

El siglo XIX ~resenci6 el nacimiento de los convenios JIU! 
tilaterales, propiamente dichos. A partir de entonces su nam~ 
ro ha registrado un notable aumento. Y no es aventurado señ,:r 
lar que su expansi6n ha sido extraordinaria: dif1cilmente 
transcurre un d!a sin que en alguna ciudad del mundo ocurran
negociaciones conducentes a la firnrn ·de un convenio interna-

cional. 

"M~xico ha participado de manera muy activa en el desarro 
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llo de tales instituciones, Las líneas de su política exterior 
eminentemente principista, lo han llevado a los foros más im-
portantes y en ellos ha sabido ganarse una posici6n de respeto 
concibe a los tratados como una s1ntesis normativa de las con
diciones evolutivas de las naciones. 

"En esta virtud es posible observar que no los considera-
s6lo como el acto final de un proceso de negociaci6n multilat~ 
ral. Los entiende, además, como el principio de la corriente -
en que se desenvuelve la historia de los pueblos 112 

México concede vital impórtancia a la cultura y a la EducE 
ci6n. No se Íimitaa la celebraci6n de tratados bilaterales en 
estas materias, sino también incursiona en el ámbito multilat! 
ral en forma muy activa. 

México hasta mayo de 1985, tiene celebrado 23. tratados 111U! 
tilaterales, que versan sobre diferentes áreas del quehacer 
cultural. 

Las principales esferas o campos de dichos tratados, las -
podemos resumir en las siguientes líneas: 

l •. Protecci6n sobre propiedad literaria y artística. 

2. Facilidades a exposiciones art!stlcas. 

3. Difusi6n sobre la enseñanza de la historia. 

4. Protecci6n para instituciones artísticas y cient!ficas
Y monumentos históricos. 

5. Protecci6n sobre muebles de valor hist6rico. 

6. Fomento de relaciones culturales intetamericanas. 

2 •. México, s.R. E. Tratados Multilaterales Vigentes 1977 P. 1 
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7. Facilidades a las pel!culas educativas o de propa-

ganda. 

8. Orientaci6n pac!fica de la enseñanza. 

9, Creaci6n de instituciones como: 
El Instituto Indigenista Interamericano, La UNESCO 
Instituto Italo-Latinoamericano, Facultad Latinoa
mericana de Ciencias Sociales, Instituto Latinoam~ 
ricano de Comunicaci6n, Centro Latinoamericano de
F!sica, Centro Internacional de Estudio de Proble
mas T~cnicos de la Conservaci6n y Restauraci6n de
Bienes Culturales, etc. 

10. Protecci6n de ·bienes culturales en caso de confli~ 
to armado. 

11. Medidas para prohibi.r, e impedir la importaci6n, la 
exportaci6n y transf~rencia il!cita de Bienes Cul
turales. 

i2. Estudio de problemas t~cnicos de conservaci6n y -
restauraci6n de bienes culturales. 

13. Protecci6n del patrimonio mundial cultural y natu
ral. 

14. Pacto de de;rechos·, econ6micos, sociales y cultura

les. 

15. Convenio sobre convalidación de estudios, t!tu-
los y diplomas de educaci6n superior en Am~rica La 

tina. 

Como podremos observar la tem4tica de las !reas o esferas 
de los tratados multilaterales es muy amplia, casi, existe un 
tema por cada tratado y es de explicarse. Cuando existe una -
mOltiple manifestaci6n de voluntad es decir cuando m!s de dos 
sujetos de derecho internacional concurren en ~us voluntades-
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para alcanzar un fin, el objetivo del tratado debA ser muy -
preciso, dado que, para poner de acuerdo, a más de una veint~ 
na de estados como minimo en diversas o múltiples esferas del 
quehacer culturaL seria casi menos que imposible. Por tanto -
si se pretende el. "~xi to", en un ideal, este' debe ser muy con
creto. 

En vista de las razones antes expuestas, queremos hacer -
la aclaraci6n que el estudio de los tratados multilaterales -
de Educación y Cultura bien podria realizarse en una tesis 
profesional. Por ello y por lo extenso del tema decidimos no
profundizar en este tipo de tratados. Por lo tanto s6lo nos -
resta como lo mencionamos en el proemio de este capitulo, mo!!_ 
trar el cuadro sin6ptico de dichos tratados. 

La inf ormaci6n queda plasmada en un cuadro formado por co 
lumnas que indican lo siguiente: 

En la primera columna se menciona el objeto o titulo del
tratado. 

En la segunda se menciona la fécha y el lugar en que se -
abri6 a la firma¡ 

En la tercera, se señala en que pa!s u organismo quedarán 
d~positados los instrumentos de ratificaci6n. 

En la cuarta, la fecha de la entrada en vigor del trata--

do. 

En la quinta la fecha de ratificaci6n o adhesi6n por par

te del gobierno mexicano •• 



O B JET.O 

Convenci6n sobre propiedad 
literaria y artística. 

Convenci6n sobre exposicio 
nea artísticas. -

NOTA: La convenci6n fue en 
mendada por el protocolo : 
suscrito en Par!s el 30 de 
noviembre de 1972. El cual 
se adhiri6 M~xico, sin em~ 
bargo este a~ no ha entr_! 
do en vigor. 

Convenci6n sobre la ense--
ñanza de la historia. 

Convenib sobre la protec--
ci6n de instituciones ar-~ 
t!sticas, científicas y mo 
numentos históricos. (Pac: 
to ROERICH). 

Tratado sobre la protec--
ci6n de muebles de valor-
hist~rico. 

TRATADOS MULTILATERALES VIGENTES CELEBRADOS 

POR MEXICO SOBRE EDUCACION Y CULTURA*· 

F .IR M AD O DEPOSITADO E.V. RATIF.MEX. 

BUENOS AIRES BUENOS AIRES 23-I-1964 
II-III-1910 

PAR IS PARIS 17-I-1931 7-XII-1982 
22-XI-1928 FRANCIA (ADHESION) 

MONTEVIDEO MONTEVIDEO 17-VII-1936 '27-I-i936 
26-XI-1933 URUGUAY 

WASHINGTON O. E. A. 26-VIII-1935 2-IX-1936 
15-IV-1935 

WASHINGTON O. E. A. I•V-1936 16-V-1939 
15-IV-1935 

. E.V.M. P.D.O.F. 

23-IV-1964 23-IV-19Ó4 

7-XII-1982 3-III-1983 

17-VII-1936 28-VI-1936 

2-IX-1936 18-VIII1936 

ló-V-1939 2-I-1940 

...... 
w 
....¡ 



Convención sobre f'acilida BUENOS AIRES B.AmEs DEL 7-XII-1937 16-III-1938 16-III-1938 20-III-1938 
des a exposiciones art!stI 23-XII-1936 TEXTO Y DE -
cas. INST.RATIF. 

O. ·E. A. 

Convenio para el fomento - BUENOS AmES B. AIRES DEL 7-XII-1937 15-II-1941 15•II-l94l 3-III-1941 
de las relaciones cultura- TEXTO Y DE -
les intéramericanae. ,INST. RATIF. 

O. E. A. 

Convención sobre facilida- BUENOS AmES B. AIRES DEL I-IV-1938 28-IV-1939 28-IV-1939 28-VI-1940 
des a las películas educa- TEXTO,DES---
tivas o de propaganda. PUES UNION -

PANAMERICANA 
Y DE INST. -
RATIF, OEA, 

Couvención sobre la orien- BUENOS AIRES B. AIRES DEL 16-III-1938 16-III-1938 16-III-l983 17-VI-~938 
tación pacífica de la ene!!_ TEXTO Y DE 
fianza. · INST.RATIF. 

OEA 
~ Convensión sobre el insti- MEXICO, D.F. MEXIC0 1D.F. 13-XII-1941 26-V-1941 13-XII-1941 .. 17-VI-1941 

tuto indigenista interame- 29-XI-1940 
ricano. 

Constitución de la organi- LONDRES UNESCO 4-IX-1946 4-IX-1946 4-rx-1946 22-vn-1946 
zación de las naciones uni 
das, para la educación la-
ciencia. y la cultura; 
(UNESCO) \.\-; ... 
Convención sobre la prote.s:_ LA HOYA UNESCO 7-VIII-1956 7-V-1956 7-VII-1956 3-VIII-1956 
ción de bienes culturales 14-V-1954 
en'caeo de conf1icto arma-
do, 

.... 
w 
CIO 



Estatutos del centro inte!, NUEVA DELHI UNESCO 10-V-1958 8-VIII-1961 8-VIII-1961 No se 
nacional de estudio, de - 5-XI-1956 (ADHESION) Public5 
los problemas t~cnicos de-
la conservación y restaur_! 
ción de los bienes cultur,! 
les. 

Convención Internacional - ROMA OMPI 18-v-1964 17-II-1964 18-V-1964 27-V-1964 
sobre la protecci6n de los 26-x-1961 
artistas, inttrpretes o -
ejecutantes, los producto-
res de fonogramas y orga--
nismos de radio y difusión. 

Acuerdo que instituye el - RIO DE JANEIRO UNESCO lo-vn.1965 28-VII-1964 10-VI'."1965 27-x-1964 
centro l.atinoamericano de 26-III-1962 
f!sica, 

Convenio internacional pa- ROMA ROMA ll·XII-1966 19-Xii-1966 3-I-1967 20-rrr-1967 
ra la constituci6n del ins l-VII-1966 ITALIA 
tituto Italo-Latinoameric!: 
no. 

Pacto internacional de de- NEW-YORK ONU 3-I-1976 23-III-1981 23-VI-1981 12-V-1981 
rechos económicos, socia-- 19-XII-1966 
les y culturales, 

Convenci6n sobre las medi- PAR IS UNESCO ·24-IV-1972 4-IX-1972 4-I-1973 4-IV-1973 
das que deben adoptarse P.! 14-XI-1970 (ADHESION) 
ra prohibir e impedir, la-
exportaci6n y la transfe--
rencia de propiedad il!ci-
ta de bienes culturales. 

Convenio de Berna para la- PARIS OMPI 10-X-1974 12-IX-1974 17-XII-1974 24-XII-1975 
protccci6n de las obras li 24-VII-1971 
terarias y artísticas. 

..... 
w 
ID 



Convenio para la protección P.ARIS UNESCO 
del patrimonio mundial, caj,_ 23-XI-1972 
tural y natural. 

Convenio regional de conva- MEXICO UNESCO 
lidación de estudios, titu- l9-VII-1974 
los y aiplomas de educa---
ción superior en América L!, 
tina y el Caribe. 

Acuerdo sobre la facultad - ECUADOR UNESCO 
Latinoamericana de ciencias 
sociales (FLASCO). 

;-\ ./.\( '.· 1.,:J 

Protocolo de reforma al COSTA RICA 
acuerdo sobre la facultad - SAN JOSE 
Latinoamerkana de ciencias 8-VII-1974 
sociales. 

Convenio de cooperación que MEXICO MEXICO. 
celebran lo.e pa!ses de Amé- 31-V-1978 
rica Latina y el Caribe, P!. 
ra restructurar el institu-
to latinoamericano de comu-
nicación educativa.(ILCE). 

A B R E V I A T U R A S 

E.V. = Entrada en Vigor 
RA'J'IF. MEX. = Ratificación en México 
E.V.M. = Entrada en Vigor para México 
P.D.O.F. = Publicado en el Diari6 Oficial de J.a Federación 

*México: Relación de Tratados en Vigor. 
S.R.E. Información Actualizada 
Hasta mayo. 1985. 

17-XII-1975 23-II-1984 23-V-1984 2-V-84 
ACEPTACION 

14-VI-1975 14..,v-1975 14-VI-1975 19-VII-1975 

30-IV-1975 22-IV-1976 22-IV-1976 28-VII-1976 

28-I-1981 28-IV-1981 23-III-1981 

.8-II-1979 8-II-1979 8-II-1979 28-V-1979 
Ff de erra-
tas 
3-VII-1979 
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En la sexta, la fecha de entrada en vigor en la Repú-
blica Mexicana. 

En la s~ptima, la fecha de publicaci6n en el diario ofi-
cial de la federaci6n. 

3 . ORGANIS~!OS INTERNACIONALES REFEP.EN'l'ES A LA CULTUP.A Y 
EDUCACION DONDE MEXICO ES PARTICIPE. 

En este mundo convulsionado de nuest·ros días y el de las
d~cadas que nos precedieron provoc6 la necesidad de crear or
ganismos dedicados al fomento de la educaci6n la ciencia y la 
cultura, como instrumentos para salvaguardar la paz interna-
cional y la uni6n entre los pueblos. 

M~xico no pod!a quedar aislado en esta participaci6n sol! 
daria a nivel mundial demostrando con su participaci6n que 
el valor de la cultura rebasa ~pocas y fronteras. 

La cooperaci6n internacional para promover la educaci6n -
c. 

la ciencia Y.la cultura es de origen comparativamente recien-
te no fue sino hasta el período que media entre las dos gue-
rras mundiales cuando tar cooperaci6n se institucionaliz6 ya
que ~uera de las medidas internacionales para proteger los d~ 
rechos literarios y artísticos no se había realizado nada al-

3 respecto. 

Las organizaciones internacionales, gubernamentales o in-
terngubernamentales, donde el e~tado mexicano es partícipe en 
educaci6n y cultura, las podemos dividir en dos grupos esen-
cialmente: 

3. Sorensen Max Manual de Derecho Internacional PGblico. 
la reimpr. M~xico, Fondo de Cultura Econ6mica, 1978. P. 810. 
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I. O.N.U. (Organizaci6n de las Naciones Unidas. Organis-
mo Universal de amplia competencia). 

r.-A-U.N.E.s.c.o. (La organizaci6n de las t•aciones Unidas 
para la Educaci6n, la Ciencia y la Cul
tura. Organismo especializado). 

II. O.E.A. (Organizaci6n de los Estados Americanos Organi! 
mos de car~cter Continental o Regional). 

II.A-C.I.E.E. (Consejo Interamericano para la Educaci6n la 
Ciencia y la Cultura. Organo Especializado) 

II.B-ORGANISMOS ESPECIALIZADOS: 
a. Instituto Panamericano de Geogr!fia e Historia 

(IPGH). 
b. Instituto Indigenista Interamericano (III) • 

I. ORGANIZACION DJ:: LAS NACIOHES UNIDAS (ONU). 

El resultado de los trabajos de San Francisco fué la. ado.e_ 
ci6n de la Carta de las Naciones Unidas y por ese acto est~ 
blecen una organizaci6n internacional que se denominar! "Las
Naciones Unida.a". La carta fue firmada por cincuenta paises -
participantes entre ellos M~xico, el dia 26 de junio de 1945-
y entr6 en vigor el .24 de octubre del mismo año. 

La carta de San Francisco es un tratado internacional, 
que consta de 111 articulos,agrupados en XIX capítulos. 

Los prop6sitos de las Naciones Unidas est!n contenidos en 

el articulo 1° de la carta. 

En t~rminos generales los prop6sitos de la ONU,~ equiparen. 

con los propios de toda organizaci6n internacional general: 
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"Mantener la paz y la seguridad internacionales: a) fome~ 

tando el principio de igualdad de derechos y de libre d~ 
terminación de los pueblos: b) imponiendo la solución p~ 
cifica de los conflictos internacionales ('de conformi-
dad con los principios de la justicia y del derecho in-
ternacional'), c) tomando medidas colectivas para prev~ 
nir o el:iminar las amenazas a la paz o ruptura de la -
paz (art. 1 p!rafos 1 y 2). 

"Promover la cooperaci6n internacional en el terreno a) -
econ6mico, b) social, c) Cultural O) human1stico (art.-
1 parrafo 3), A la organización se le fija tambi~n el 
papel de centro de coordinación de los paises, para la -
obtenci6n de las finalidades antes sefialadas". 4 

De los prop6sitos enunciados en el art!culo primero de 
la carta de las naciones unidas exclusivamente nos referimos
ª la cooperaci6n cultural y educativa que realiza su organis
mo internacional. 

La organizaci6n de las naciones unidas, para el logro de
sus objetivos, esta compuesta de los siguientes órganos (art. 
7): 1) la Asamblea General: 2) el Consejo de Seguridad; 3)el 
Consejo Econ6mico y social; 4) el consejo de Administración 
Jiduciaria; 5) la corte Internacional de justicia y; 6) la -
Secretar!a. Pueden establecerse, adem~s, aquellos órganos 
subsidiarios que en los Estados o la Organización de acuerdo 
con ~stos, estimen necesarios. 

Los 6rganos competentes sobre asuntos culturales o edu--

4. Seara vazquez Modesto. Tratado General de la Orqanizaci6n 
Internacional, la. ed. M~xico, Fondo de Cultura Econ6mica, 
1974. 
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cativos son la Asamblea General y el Consejo Econ6mico y So-
cial (ECOSOC); independientemente de otras muchas funciones -

que desempeñan. 

De acuerdo a lo establecido en el articulo 13, (1),b) de 
la carta, a la Asamblea General le concierne el promover es
tudios y las respectivas recomendaciones en la cooperaci6n -
internacional en materias de car~cter econ6mico, social, cul
tural, educativo y sanitario, y ayudar a hacer efectivos 
los derechos humanos. Sin embargo, opina César Sepulveda -
que esta tarea tan importante de fomentar esta cooperaci6n -
internacional, por ser la Asamblea General un gran 6rgano p~ 
lítico no est~ capacitado para el detalle técnico y por ello 
es que el Consejo Económico y Social es más propicio que la-

. d 'd ~ . 5 Asamblea para acometer tareas e conteni o t~cnico. Indepen-

dientemente que en el artículo 62 (!).faculta al ECOSOC para 
realizar fJstudios e :'..nforrnes con respecto a asuntos interna
cionales de caracter econ6mico, social cultural, educativo -
y sanitario, y otros asuntos conexos y hacer recomendaciones 
sobre tales asuntos a 1a Asamblea General a los miembros 
de las Naciones Unidas Y. a los Q>ganismos especializados in-
teresados. 

Consideramos entonces que existe una duplicidad de funci.Q_ 
nes de la Asamblea General y del Consejo Econ6rnico y Social -
en esta materia. 

Sin embargo la presencia de estos dos 6rganos, no son suf! 
cientes para cubrir eficientemente la cooperaci6n cultural y-

S. Sepulveda, .c~sar. Curso de Derecho Internacional Ptiblico. 
4a.ed. M~xico Porrda, 1971. P. 294 
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educativo de todos los pueblos del mundo. Por tal motivo la --· 
ouu encaminada a mejorar las condiciones econ6rnicas sociales
y culturales de la humanidad, delega gran parte c1e su trabajo, -
para ser llevaaa a cabo por los or~anismos especializados in
tergubernamentales. 

L• Carta de ONU dispone en su Art. 57 que "los~~~ 
organismos especializados. establecidos por acuerd~ergu
bernamentales, que tengan amplias atr_ibuciones internaciona-
les definidas en sus estatutos, y relativas a materias de -
cSracter econ6mico, social, cultural, educativo, sanitario y
otras conexas, ser4n vinculadas.con la Organizaci6n". 

r.os instrumentos que determinan estas relaciones son los -
respectivos acuerdos concentrados entre la ONU y los organis
mos especializados, los que son negociados con el Consejo Ec2 
n6mico y Social, antes de ser sometidas a la Asambiea General 
para su aprobaci6n. 

En 1976 estaban en vigor acuerdos con 14 organismos espe
cializados en diferentes materias entre ellos uno encargado -
para el estudio y difusi6n de la educaci6n la ciencia y la cult:.!!. 
ra (UNESCO) la cual ser! materia de estudio posteriormente •. -

Por Gltimo es importante señalar que al lado de las orga
nizaciones gubernamentales, existen un n6mero creciente de or 
ganizaciones internacionales que no tienen carScter guberna-
mental, pero que representan una gran utilidad para el conse
jo econ6mico social ya que de ellas puede encontrar ayuda pa
ra la resoluci6n de los problemas de su competencia. 6 

6. Seara IJ!zques Modesto ob. cit. P. 185 
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"El ECOSOC cre6 un cornit~ de organizaciones no gubernamen. 
tales, el cual sent6 los principios capitales que deben llenar 
esas organizaciones para que pudieran ser consideradas como -
cuerpos de consulta. Ellos son que la agrupaci6n debe ser in
ternacional en carácter, ocuparse de materias econ6micas, so-
ciales, culturales, educativas, de salud y similares, ir de -
acuerdo con el esptritu". 7 

I A. ORGANIZACION DE LAS NACIONES UNIDAS PARA LA EDUCA-•
CION' LA CIENCIA Y LA CULTURA (UNES~O), 

• La Organizaci6n es la de m!s amplio alcance de todo el
sistema de las Naciones Unidas, dado que se ocupa de .los pro
blemas de la educaci6n, la ciencia y la cultura y utiliza las 
t@cnicas modernas de comunicaci6n y las ciencias sociales en
su actuaci6n mundia1•. 8 

El prop6sito que se persigui6 con la creaci6n de la 
UNESCO fue en del •contribuir a la paz y a la seguridad, es-
trechando mediante la educaci6n, la ciencia y la cultura, la
colaboraci6n entre las naciones, a fin de asegurar el respeto 
universal a la justicia a la ley a los derechos humanos y a -
las libertades fundamentales que sin distinci6n de raza, sexo, 
idioma o religi6n la carta de las naciones unidas reconoce 

9 a todos los pueblos del mundo". 

El profesor seara V!zquez afirma que "Para la realizaci6n 
de ese fin principal, se fijaron a la organizaci6n otros de -

7. SepQlveda C@sar ob. ~· P. 294 
8. UNESCO "La UNESCO un ideal en acci6n", la. ed. (español), 

París, Journal de Geneve, 1976, P. 3.• 

9. Articulo 1, párrafo 1 de la Constituci6n. 
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de alcance menor, que constituyen etapas en la realizaci6n-
del fin Oltimo de la paz y la seguridad: A. Fomentar el cono 

cimiento y la canprensi6n mutua entre las naciones, recomend~ 
do para ello acuerdos internacionales que faciliten la libre 
circulación de las ideas. B. Impulsar la educación popular -
y la difusión de la cultura ayudando a los estados y fornen-~ 
tando la cooperaci6n entre ellos, para que se acepte la ide~ 
de igualdad de posibilidades de educación para todos, ·Sin~ -
discriminación de ninguna clase. c. ayudar a la conservaci6n 
al progreso y a la difusi6n del saber, velando por la conser 
vación del patrimonio cultural universal y facilitando la
cooperaci6n y el intercambio cultural universal 11

•
10 

Adem4s de los prop6sitos antes mencionados se agregará -
uno m4s 11 que es el de respetar por parte de la UNESCO las -
particularidades culturales propias de cada pa!s y no puede
intervenir en asuntos que est~n esencialmente comprendidos -
dentro de la jurisdicción interna de esos estados. Al respe~ 
to comenta Seara V4zquez que este prop6sito "Es una garantía 
jur!dica contra cualquier intento de imponer una uniformidad 
cultural excesiva 11

•
12 

Por puestra parte consideramos que el ideal de la UNESCO 
no ha cambiado con los años, ya que, pese a los programas 1~ 
grados por la comunidad mundial, la verdadera paz sigue tod!_ 
v!a una meta remota. 

La organización, que naci6 oficialmente el 4 de noviem-
bre de 1946, una vez recibida la aceptación por parte de 

10. Ob cit. P. 505 
11. Art!culo 1 Párrafo 3 de la Constitución. 

12. Ob. cit. P. 503 
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veinte pa!ses signatarios, se ha desarrollado de un modo 
que muy pocos de sus miembros fundadores hubieran podido ima 

. 13 ginar. 

Han cambiado las dimensiones. El presupuesto asignado 
al primer año de la UNESCO ascendía a 7 millones de d6lares; 
la suma concedida para 1975 y 1976 ha sido de unos 170 millQ 
nes de d6lares, a la vez que la organizaci6n ha asumido una
financiaci6n casi equivalente con fondos de otras fuentes. -
Los participantes en la primera conferencia general compren
d!an un total de 30 miembros; hoy son 146 los estados miem-
bros. 

Han cambiado también las metas. En el primer programa de 

la UNESCO se otorgaba pri.macia. a la reconstrucci6n, al en-
vto de libros a las librer!as desvastadas por los balbarden:ie

y el prop6sito de volver a vincular a los intelectuales y e! 
tudiosos que tuvieron que separarse como consecuencia de !a
guerra. 

Desde entonces, la Organizaci6n, no se concreta exclusi
vamente a la reconstrucci6n de lo destruido· sino tambi'n a la 
creaci6n de lo que nunca ha existido. citaremos algunos eje~ 
plos, la convencidn universal sobre derechos de autor; un 
centro de formacidn sobre televisi6n educativa en Puona; Una 
historia internacional de la humanidad, que ha requerido la 
colaboraci6n de m~s de mil especialistas de 62 pa!ses; un -
oonsejo internacional de estudios filos6ficos y ·~umantsticos; 

una asociacidn internacional de ciencia política; una asoci~ 
ci6n internacional de socioloqta; un consejo .internacional -
de m~sica; un instituto internacional de teatro etc., etc. 

13 UNESCO "La UNESCO un ideal en acci6n" P. 344. 
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Han cambiado tarnbi~n las actitudes. "En otros tiempos, la 
UNESCO era un selecto club internacional de miembros que ce~ 
part!an las mismas tradiciones (Sud.1frica se retir6 de ella
cuando resultó evidente que los otros miembros condenaban 
Unánimamente el apartheid)¡ en la actualidad es Una organiza
ción que abarca toda la gama de sistemas culturales, econ6ml 
ces y sociales del mundo. Ha pasado a ser una tribuna esen-
cial para el diálogo, un modo de convivir en un planeta que
es ahora m.1s pequeño por obra de la ciencia". 14 

Han pasado 37 años de la creación de la UNESCO y adn las 
tareas pendientes son muchas, sin embargo resulta verdadera
mente muy distinta del puñado de intelectuales que iniciaron 
la labor de la U?lESCO en un antiguo hotel de par1s. Actual-
mente dicho organismo posee unacasa de acero hormig6n y cri,! 
tal realzada con obras de Picasso, Henry Moore, Glacometti,
Calder, Mir6 y otros art!stas modernos. Hay una Secretar!a
con personal procedente de IZI pa!ses integrado por 1811 fu~ 

cionarios t~cnicos y administrativos y 1693 especialistas, -
poco mds de la mitad de los.cuales están laborando en proyeE 
tos de la UNESCO en todo el mundo. 

Hay tambi~n una gran cantidad de instituciones asocia--
das y centros de programaci6n que se ocupan de educaci6n, 
ciencia, cultura y comunicaci6n y de problemas tan especial.!_ 
zados como son la sismoloq!a, la producción de libros y la -
restauraci6n de obras de arte. Estas agrupaciones regionales, 
concentran la labor de la organización en cada zona. 

En los distintos estados miembros, 127 comisiones nacio-

14. Idem. 
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nales se ocupan de coordinar las actividades y más de 360 or 
15 ganizaciones no gubernamentales colaboran estrechamente 

con la UNESCO en varios aspectos de su programa. 

L~ constituci6n de la UNESCO, recomienda la creaci6n de
comisiones nacionales, con el fin de que los estados miembros 
puedan asociar'mejor, a los trabajos de la UNESCO, a las --
agrupaciones nacionales interesadas en problemas relativos -
a la educaci6n la ciencia y la cultura. 

Ml!xico tiene su propia Comisi6n Nacional Para la UNESCO, 
creada por decreto el 29 de abril de 1967, y cuyo anteceden. 
te más remoto es el Acuerdo Presidencial del 25 de septiem-
bre de 1947, por el cual se cre6 el Consejo Nacional Consul
tivo del Gobierno Mexicano ante la UNESCO cuyo prop6sito --
esencial consist!a en asesorar al gobierno de M~xico en sus
trabajos relacionados con dicha organizaci6n, haciendo suge
rencias, promociones y elaborando estudios conducentes a los
fines de la UNESCO. 

La cornisi6n .nacional para la UNESCO se crea de acuerdo -
a lo establecido por su art!cuio primero "con personalidad -
jur!dicat propia,como 6rgano consultivo, de enlace, de infoE 
rnaci6n y de ejecuci6n, en la esfera nacional, de los progra
mas de la .UNESCO o relacionados con ~sta en que participe -
el Gobierno Mexicano". 

Las atribuciones y prop6sito de la comisi6n se contem--
plan en su Artículo Segundo en sus nueve fracciones que a la 

letra dicen: 

"I. Ser 6rgano de planeamiento y consulta del Gobierno -----
15. V~ase "Normas referentes a las relaciones de la UNESCO con 

las orqanizaciones Internacionales no Gubernamentales. ~i
guel D!az Luis,.Instruinentos Administrativos Fundamentales 
de Organizaciones Internacionales. TOMO II, UNAM,1980 P.1377 
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Mexicano en la preparaci6n y ejecuci6n de los progr~ 
mas de la UNESCO. 

"II. Actuar como 6rgano, ejecutivo en la realizaci6n de -
los programas de la UNESCO en el país, en los casos
que las autoridades competentes le asignen. 

"III. Desempeñar funciones de asesoría de las autoridades
nacionales encargadas del planeamiento econ6mico, s~ 
cial y cultural, con miras a la ejecuci6n de l?s prQ 
gramas de la UNESCO en el ambito nacional, utilizan
do los recursos disponibles, tanto nacionales como -
internacionales. 

"IV. Participar en la evaluaci6n de los programas y acti
vidades de la UNESCO. 

"V. Ser 6rgano de informaci6n y de difusi6n de los prin
cipios, objetivos y actividades de la UNESCO. 

"VI. Cooperar con las secciones filiales de las organiza
ciones nacionales de este tipo, en sus actividades -
que contribuyan al logro de los objetivos de la 
UNESCO o coincidan con ~stos. 

"VII. Actuar como 6rgano de consulta de la Delegaci6n per
manente de ~~xico ante la UNESCO, conforme a las 
normas establ.ecidas para el funcionamiento de aque-

lla. 

"VIII. Actuar como 6rgano de consulta de la Delegaci6n Me-
xicana a la conferencia general. 

"IX. Formular su propio Reglamento". 

PRESENCIA DE MEXICO. 

Puede aseverarse que desde su ingreso a la organizaci6n -
en 1946, el estado mexicano ha colaborado en forma muy desta-
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cada en las labores de la Organizaci6n de las Naciones Uní-
das para la Educaci6n, la ciencia y la cultura. Entre las 
aportaciones que el gobierno ha hecho, podemos apuntar las -
siguientes: 

l. Establecimiento de un Nuevo Orden Econ6mico Interna--
cional. 

Nuestro país sostiene que la UNESCO es un instrumento 
id6neo para concientizar a la opini6n pGblica mundial sobre
la importancia de vencer los obstáculos que impidan lograr -
a nivel.mundial - un orden más justo mediante la aplicaci6n -
de los pd:ncipios que rigen el Nuevo Orden Econ6rnico Inter--
nacional.16 Y se afirma por nuestro representante Lic. Fer-
nando Solana que "Estarnos a punto de iniciar la penGltima -
década del Siglo, ¿no es hora ya de que nos resolvamos a as~ 
mir, en todos nuestros pa!ses - y no s6lo en algunos, corno -
ya ha ocurrido-, la cris.isde los modelos de desarrollo que
surgieron a partir de la Segunda Guerra? No basta con propo
ner y aprobar los proyectos .. para un nuevo orden econ6mico in
ternacional. Es horade implantarlos. Y qué razonable ser!a -
que ernpez4ramos a hacerlo con los que se .refieren a los pro
ductos más cr!ticos, corno es el uso de los energéticos. 17 

La deposici6n de México fue adoptada en la V Conferencia 
de Ministros de Educaci6n y Planeamiento Econ6rnico de Améri
ca Latina y el Caribe, celebrada en la Ciudad de México el-
4 de diciembre de 1979; ha significado un avance muy positivo 
y decisivo en esta materia. 

16. México, Secretaría.de Educaci6n Pdblica. La Política de
~xico en la UNESCO. México, Impresiones SEP.,1980 P. 51 
a 52. 

17. Idem. 
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2. Promoci6n de la paz, de los Derechos Humanos y la li
quidaci6n del Colonialismo y del racismo. 

México siempre ha apoyado las medidas tendientes a robus 
tecer la protecci6n de los derechos humanos en todoslbs nive
les, y ha luchado por la elaboraci6n en las Naciones Unidas
de un instrumento internacional en el que se consagren los -
derechos de los trabajadores migratorios. 

Siguiendo el .mismo contenido, nuestro pa!s condena categ2_ 
ricamente la p6litica de apartheid y se solidariza en apoyar 
todas las medidas tendientes a erradicar definitivamente la
opresi6n en todas sus formas, y en especial las que se fun-
damentan en consideraciones raciales. 

M~xico reitero en la XXI reuni6n de la conferencia gene
ral de la UNESCO, que los derechos humanos y la paz constit~ 
yen un t6pico de gran antenci6n para nuestro pa!s "··· e ins 
t6 a la UNESCO para que, aprovechando los medios masivos de
comunicaci6n, contribuya a crear una atm6sfera adecuada para 
propiciar la soluci6n de este problema a niveles nacionales
e internacionales 11

•
18 

También se manifesto que mediante simposios, seminarios, 
reuniones y coloquios se propicia la discusi6n, llamar la 
atenci6n y generar opini6n p6blica. 

Por 6ltimo, se considera importante señalar que México -
fue sede de un coloquio de expertos y de una reuni6n sobre en 
señanza de los derechos humanos. 

18. Solana, Fernando. La Pol!tica EHucativa · de M~xico en la 
UNESCO. (S.1) [Direcci6n General de Publicaciones y Bi
bliotec~s de la SEP, 1980) P. 11. 
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3. Desarrollo de la enseñanza, la investi1aci6n y las p~ 
blicaciones en materia de desarme. 

El Gobierno de México, corno es conocido internacionalme~ 
te ha mantenido la posici6n invariable sobre.la urgente nece
sidad de poner fin a la carrera armamentista y de reducir 
universalmente los gastos militares. Nuestros representantes 

en la UNESCO han afirmado que " .•. el tratado de tlatelolco
constituye un esfuerzo de nivel regional, cuyas irnplicacio-
nes educativas pueden ser recogidas dentro de los proyectos
de investigaci6n que emprenda la organizaci6n 11

•
19 

4. Utilizaci6n de los Medios Masivos de Comunicaci6n en
la Educaci6n. 

En la XXI conferencia general de la UNESCO se aprob6 es
tablecer el Programa Internacional para el Desarrollo de la
Cornunicaci6n (PIDC). 

La primera reuni6n del citado consejo, se celebr6 en la
Sede de la UNESCO del 15 al 22 de junio de 1981. 

En esa oportunidad, el representante, permanente Embaja
dor Víctor Flores Olea expres6 la posici6n de México respec
to al PIDC, cuyos puntos m!s importantes son los siguientes: 20 

A. México consider6 que la labor del PIDC es primordial

la formaci6n de los recursos humanos, técnicos y pr~ 
fesionales , especializados en los medios de comunica
ci6n y de inforrnaci6n. 

B. La ausencia de recursos humanos es una de las princi
pales causas del retraso que los pa!ses en desarrollo 
tienen en materia de comunicaci6n. Es por ello que 

la formaci6n de tales recursos debiera estar orienta-

19.0b •. cit. P. 26 

20.Idem. 
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da hacia fines educativos y de difusi6n cultural en -
sentido amplio. 

c. Las pol!ticas de cornunicaci6n debieran servir para un 
conocimiento y un mayor intercambio creativo entre -
las culturas. De ·esa forma se evitar!a el aislamien
to y la dependencia que muchas veces son impuestos o 
condicionados por otras culturas y por los medios ma
sivos de comunicaci6n de los pa!ses más avanzados. 

o. Los Pa!ses en desarrollo deben elaborar pol!ticas na
cionales globales de cornunicaci6n de acuerdo a sus 
necesidades culturales, sociales, pol!ticas, económi
cas y educativas; el PIDC puede dar asesoria a los -
pa!ses que lo soliciten. 

E. Los medios de comunicación y los sistemas audiovisua
les complementan los sistemas educativos tradicionales
y adem4s atienden la enorme demanda de los grupos ma! 
ginados de la ciudad y el campo. 

F. Se exhortó a· los gobiernos a intensificar sus esfuer
sos para reducir las tendencias hacia la comercializ~ 
ci6n de los medios de comunicación que estamos prese~ 
ciando cada d!a. etc, etc. 

Los ofrecimientos que el Gobierno de M~xico hizo al PIDC 
son los siguientes~ 21 

l. Una aportaci6n por parte de M~xico de 300,000.00 Dls. 
para el año 1981 y 500,000.00 para 1932. 

21. Ob cit. P .• 12 
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2. Apoyo financiero para el establecimiento de un centro-
Regional delprograrna para América Latina (Dicho Centro 
constituirá un Banco de DATOS y servirá como punto fo
cal para el intercambio de experiencias y la elabora
ci6n de un inventario de necesidades de nuestra regi6n 
en el campo de la comuniaaci6n. 

3. El Gobierno de M~xico ofreci6 hasta 15 6 20 Becas anua 
les para la formaci6n de t~cnicos en materia de comuni 
caci6n aprovechando las instituciones acad~micas de al 
to nivel existentes en M~xico. 

5. Educaci6n. 
"La participaci6n de M~xico, en la UNESCO en materia edu

cativa ha coadyuvado a que el organismo adquiera una nueva 
concepci6n pol!tica sobre la materia, consistente en el papel 

·que la .educaci6n debe desempeñar para lograr el desarrollo in, 
tegral de los pa!ses. 

"En las diversas conferencias regionales e internaciona-
les convocadas por el organismo, M~xico ha enfatizado que la 
educaci6n debe de concebirse como eje central del desarrollo, 
correspondiendo a la educaci6u otorgar a nuestros pueblos no
solamente valores y conocimientos, conciencia y significados, 
sino tambi~n alta productividad y capacidad de autodetermina
ci6n. 

"La t~sis del Gobierno de M~xico expuesta a la UNESCO en 
cuanto a educaci6n se resume en la Frase "ninguna naci6n po
dr! avanzar en su desarrollo m!.s all:I de donde llegu·e su ed~ 
caci6n¡ que fue inclu!da en la declaraci6n de M~xico, emana
da de la V conferencia regional de ministros de educaci6n y 
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de l)).i.nistros encargados de la planificaci6n econ6mica de los 
estados miembros de Am~rica Latina y el Caribe, celebrada 
en esta ciudad en 1979". 22 

La declaraci6n contiene además otros consideraciones po
líticas respecto a la Educaci6n,las que podernos resumir en -
las siguientes líneas: 28 

l. El desarrollo no se mide exclusivamente cuantitativa
mente si no tambi~n cualitativamente, es decir, para
rnedir el crecimiento de un país, no solo es indispen
sable considerar la cantidad de bienes u .recur~os -
utilizables sino la calidad de las personas que los produ
cen. 

2. Para la autodeterminaci6n econ6mica y pol!tica se re~ 
quiere de una poblaci6n educada. 

3. Para un aut~ntico desarrollo es necesario intensifi-
car la acci6n educativa. 

4. El presupuesto destinado a la acci6n educativa debe -
de ser no menos del 7 u 8% del producto nacional de -
cada estado miembro. 

S. Es ineludible desterrar el analfabetismo antes de --
llegar al Siglo XXI con el objeto de que la educaci6n 
contribuya eficazmente al desarrollo, am!n de superar 
el rezago existente. 

II. ORGANIZACION DE LOS ESTADOS AMERICANOS (OEA). 

En 1890, 18 repOblicas del Nuevo Mundo entre ellos M!xi-

22. Ibidem. P. 18 
23. Ibidem P. 19 a 20. 
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co, celebraron la Primera Conferencia Internacional, Americ~ 
na, que se realiz6 en Washington, o.e. El 14 de abril de ese 
año se firm6 un acuerdo estableciendo la Unión Internacional 
de Repúblicas Americanas. A partir de entonces se observa 
esa fecha como el día de las Américas. La Uni6n realizar!a 
sus actividades por intermedio de una Oficina comercial con
sede en Washington. o.e. La misi6n de la oficina era la de -
coleccionar y promover estadtsticas comerciales de utilidad
para los pa!ses miembros. En 1910 la oficina comercial se -
convirtto en l1ni6n Panamericana. Posteriormente en 1948, du
rante la Novena conferencia Internacional Am~ricana celebra
da en Bogot4, Colombia, las naciones del hemisferio adopta-
r6n la carta constitutiva que di6 a la organización actual -
estructura jur!dica y el nombre de la Organización de los -
Estados Americanos (O.E.A.). Finalmente la carta fue reforma 
da en la tercera conferencia interamericana celebrada en Bu~ 
nos Aires, en 1967, entr6 en vigor el 27 de febrero de 1970, 

proporcionando una nueva estructura a la OEA. 

Actualmente la OEA estA compuesta de 31 estados Miembros 
como ·i¡on: 

PAISES 
SIGNATAP.IOS 

l. Antigua y Barbuda 
2. Argentina 
3. Barbados 
4. Bolivia 
5. Brasil 
6. Colombia 
7. Commonwalth de Dominica 
s. Commonwealth de las Bahamas 
9. Costa Rica 

10. Cuba 

FECHA DE DEPOSITO DEL 
INSTRUMENTO DE RATIFI-
CACION 

3 de diciembre de 1981 

10 de abril de 1956 

15 de noviembre de 1967 

18 de octubre de 1950 

13 de marzo de 1950 

13 de diciembre de 1951 

22 de Mayo de 1979 

3 de marzo de 1982 

16 de noviembre de 1948 

16 de julio de 1952 
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11. Chile 5 de junio de 1953 

12. Ecuador 28 de diciembre de 1950 

13. El Salvador 11 de Septiembre 1950 
14. Estados Unidos de Am~rica 19 de junio de 1951 
15. Grenada 13 de mayo de 1975 
16. Guatemala 6 de abril de 1955 
17. Hait! 28 de marzo de 1951 
18. Honduras 7 de febrero de 1950 
19. Jamaica 20 de agosto de 1969 . 
20. Mtixico 23 de oviembre 1946 
21. Nicaragua 26 de julio de 1950 
22. Panamá 22 de marzo de 1951 
23. Paraguay 3 de mayo de 1950 
24. Perd 12 de febrero de 1954 
25. Rept1blica Dominicana 22 de abril de 1949 
26. santa Luc!a 22 de mayo de 1979 
27. San Vicente y las Granadinas 3 de diciembre de 1981 
26. Suriname 8 de junio de 1977 

29. Trinidad y Tobago 17 de marzo de 1977 
30. Uruguay 1 de septiembre de 1955 

31. Venezuela 29 d~ diciembre de 1951 

l. Este pa!s inqres6 como Miembro de la OE.\, durante el Undti 
cimo Per!odo Ordinario de Sesiones de.la Asamblea Gene-= 
ral, celebrado del 2 al Ú de diciembre de 1981*.en Cas-
tries, Santa Luc!a. (3-XII-81). 

·2. Este pa!s ingres6 como Miembro de la OEA en el Noveno Pe
r!odo Extraordinario de Sesiones dela.Asamblea General, -
celebra.do el 3 de marzo de 1982, en Washington, o.e. 
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La Organizaci6n y su Secretarfa General tienen su sede

en la Capital de los Estados Unidos, Washington, o.e., en -

el edificio de la Uni6n Panamericana conocido por el nombre 
de la casa de las Américas. 

La Organizaci6n mantiene oficinas en los Estados Miem

bros y una en Europa. Actualmente se adelanta un proceso d~ 
descentralizaci6n en la Secretaría General trasladando ex-
pertas desde la.sede a los Estados Miembros. Las ~rincipa-

les funciones de las oficinas ya citadas son las de supervi 
sar, coordinar y evaluar los servicios directos llevados a
cabo por el personal de la Secretaría General en los países 

respectivos e informar sobre los mismos. Adem!ls la OEA cola
bora con diversos centros de adiestramiento e investigaci6n 

en muchos pa!ses de la Am~rica Latina y el Caribe. 

La Organizaci6n de los Estados Americanos es el organis
mo internacional regional m!ls antiguo del mundo. ·Proporciona, 

un foro par~lacooperaci6n de los estados miembros del Hemi.! 

ferio occidental en cuestiones de carácter pol!tico, econ6m! 
co, social, educat.ivo y cultural. 

Los prop6sitos de acuerdo con lo expresado en el art!cu

lo 2º de la carta OEA son: alcanzar un otden de Paz y de Ju_! 
ticia, ·fomentar la solidaridad, robustecer la colaboraci6n -

y defender la Soberanía, integridad territorial e independe~ 
cia de los estados miembros. Ademlls los prop6sitos de la car 
ta van más all!l de la preservaci6n de la paz. En ella se es
tablecen mecanismos para.la soluci6n de los diferendos de ca
rácter político, jurídico y econ6mico que puedan surgir en-

tre los éstados miembros, al mismo tiempo le otorga una im-

portancia reelevante a la promoci6n y cooperaci6n entre - -

el los para el desarrollo econ6mico, social científico, educ~ 
tivo y cultural de las naciones del hemisferio. 
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De los prop6sitos antes mencionados solo nos ocuparemos

para los efectos de este apartado,en todo lo referente a la
educaci6n, la ciencia y la cultura. 

Las normas sobre las disciplinas antes referidas las en
contramos reguladas en el capitulo noveno de la carta de la
OEA. Por su importancia la trancribimos en su totalidad. 

"CAPITULO IX 

NORMAS SOBRE EDUCACION, CIENCIA Y CULTURA. 

"Artículo 45 
Los Estados Miembros darán importancia primordial, den--

tro de sus plane3 · de desarrollo, al est!mu.lo de la educaci6n · 
la ciencia y la cultura, orientadas hacia el.mejoramiento int~ 
gral de la persona humana y como fundamento de la dernodracia, 
la justicia social y el progreso. 

"Artículo 46 

Los Estados Miembros cooperarAn entre s! para satisfacer 
sus necesidades educativas, promover la investigaci~n cientf 
fica e impulsar el adelanto tecnol6gico, y se consideran in
dividual y solidariamente comprometidos a preservar y enri-
quecer el patrimonio cultural de los pueblos americanos. 

"ArUculo 47 
Los Estados Miembros llevarAn a cabo los mayores esfuer~ 

zos para asegurar de acuerdo con sus normas constitucionales, 
el ejercicio efectivo del derecho a la educaci6n, sobre las

siguientes bases: 

a) La educaci6n primaria ser4 obligatoria paraTa pobla~

ci6n en edad escolar, y se ofrecer4 tambi~n a todas -
las otras personas que puedan beneficiarse de ella. -
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Cuando la imparta el Estado, será gratuita; 

"b} La educaci6n media deberá extenderse progresivamente
ª la mayor parte posible de la población, con un cri
terio de promoción social. Se diversificará de manera 
que, sin perjuicio de la formación general de los ed~ 
candes, satisfaga las necesidades del desarrollo de -
cada pa!s, y 

"c) La educación superior estará abierta a todos, siempre 
que, para mantener su alto nivel, se cumplan las nor
mas reglamentarias o acad~micas correspondientes. 

"Art!culo 48 
Los Estados Miembros prestarán especial atenci6n a la -

erradicación del analfabetismo; fortalecer!n los sistemas de 
educaci6n de adultos y babilitaci6n para el trabajo; asegur! 
r!n el goce de los bienes de la cultura a la totalidad de la 
población, y promover!n el empleo de todos los medios de di
fusión para el cumplimiento de estos propósitos. 

"Art!culo 49 
Los Estados Miembros fomentarán la ciencia y la tecnol6-

g ia mediante instituciones de investigación y de enseñanza, 
as! como de programas ant>liados de divulgaci6n. Concertar4n -
eficazmente su cooperación en estas materias y extender4n -
sustancialmente el intercambio de conocimientos, de acuerdo
con los objetivos y leyes nacionales y los tratados vigentes. 

"Art!culo SO 
Los Estados Miembros acuerdan promover, dentro del resp~ 

to debido a la personalidad de cada uno de ellos, el inter
cambio cultural como medio eficaz para consolidar la compre~ 
si6n interamericana y reconocen que los programas de integr! 
ci6n regionaldeben fortalecerse con una estrecha vinculaci6n 
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en los campos de la educaci6n; la ciencia y la cultura" 

En este cap!tulo se establecen principios generales que 
constituyen una importante innovaci6n en el terreno de los -
principios del Derecho Internacional moderno,que superando
las relaciones entre los Estados, se refiere al individuo y
a su desarrollo dentro de una sociedad de progreso. 

La organizaci6n de los Estados Americanos alcanza sus -
objetivos mediante: 

La Asamblea General. 

La Reuni6n de Consulta de Ministros de Relaciones Exte-
riores. 

Los tres Consejos: El Consejo Permanente, El Consejo In
teramericano Econ6mico y Social (CIES) y el Consejo Interame
ricano para la Educaci6n, la Ciencia y la Cultura (CIECC). 

El Comit~ Jur!dico Interamericano. 

La Comisi6n Interamericana de Derechos Humanos. 

La Secretar!a General. 

Las Conferencias Especializadas. 

Los Organismos Especializados. 

Otras En.tidades. 

Los 6rganos que tienen como finalidad aspectos cultura-
res, cientif!cos y educativos, son: El consejo Interamericano 
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para la Educaci6n, la Ciencia y la cultura (CIECC) La Secret~ 
r!a General; Los Organismos Especializados: Los cuales proce
deremos a su estudio. 

II A. EL CONSEJO INTERAMERICANO PARA LA EDUCACION, LA 
CIENCIA Y LA CULTURA. 

El objetivo general del consejo interamericano para la-
educaci6n la ciencia y la cultura (CIECC) es promover la ami~ 
tad y el entendimiento mutuo, entre los pueblos de 1\m~rica -
por medio de la cooperaci6n y el intercambio educativo, cien
tífico y cultural. El consejo se compone de un representante
titular, de la m!s alta Jerarqu!a, por cada estado miembro, -
nombrado especialmente por el gobierno respectivo, el cual -
celebrar!, por lo menos una reuni6n cada año al nivel.ministe
rial. 

El consejo planea y patrocina las actividades culturales 
de la OEA. Para realizar sus fines; el consejo interamericano, 
tiene una gama de atrihlciones contempladas en el articulo 101, 
las cuales contemplan las siguientes disposiciones: 

" ••• el consejo Interamericano para la educaci6n, la cie.!!. 
cia y la cultura deberá: 

"a) Promover y coordinar las actividades de· la Organiza-
ci6n J;"elativas a la educaci6n, la ciencia y la cultu-
ra; 

"b) Adoptar o recomendar las .medidas pertinentes para dar
cumplimiento a las normas contenidas en el cap!tulo
IX de la Carta; 

"e) Apoyar los esfuerzos individuales o colectivos de -
los Estados Miembros para el mejoramiento y la ampli!_ 
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ci6n de la educaci6n en todos sus niveles, prestando 
especial atenci6n a los esfuerzos destinados al desa 
rrollo de la comunidad; 

"d) Recomendar y favorecer la adopci6n de programas edu
cativos especiales orientados a la integraci6n de t~ 
dos los sectores de la poblaci6n en las respectivas
culturas nacionales; 

"e) Estimular y apoyar la educaci6n y la investigaci6n -
cient!ficas y tecnol6gicas, especialmente cuando se
relacionen con los planes nacionales de desarrollo: 

"f) Estimular el intercambio de profesores, investigado
res, t~cnicos y estudiantes, as! como el de materia-
les de estudio y propiciar la celebraci6n de conve~
nios bilaterales o multilaterales sobre armonizaci6n 
proqresiva de los planes de estudio, en todos los -
niveles de la educaci6n. y sobre validez y equivale~ 
cia de títulos y qrados; 

"g) Fomentar la educaci6n de los pueblos americanos para 
la convivencia internacional y el mejor conocimiento 
de las fuentes hist6rico culturales de Am~rica, a -
fin de destacar y preservar la comunidad de su espír! 
tu y de su destino. 

"h) Estimular en forma sistem4tica la creaci6n intelec-
tual y artística, el intercambio de bienes cultura-
les y de expresiones folkl6ricas, as! como las rela
ciones reciprocas entre las distintas regiones cul-
turales americanas; 

"i) Auspiciar la cooperaci6n y la asistencia t~cnica pa
ra proteqer, conservar y aumentar el patrimonio cul
tural Qel continente. 

"j) Coordinar sus actividadea con las de loa otros Cona~ 
jos. En armonía con el Consejo Interameric.ano Ect>n6-
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mico y Social, estimular la articulaci6n de los pro-
gramas de fomento de la educaci6n, la ciencia y la -
cultura con los del desarrollo nacional e integración 
regional; 

"k) Establecer relaciones de cooperación con los 6rganos
correspondientes de las Naciones Unidas y con otras -
entidades nacionales e internacionales; 

11 1) Fortalecer la conciencia cívica de los pueblos ameri
canos, como uno de los fundamentos del ejercicio efe~ 
tivo de la democracia y de la observancia de los dere 
chos y deberes de la persona humanas; 

"m) Recomendar los procedimientos adecuados para intensif! 
car la integraci6n de los países en desarrollo del -
a>ntinente mediante esfuerzos y programas en el campo 
de la educación, la ciencia y la cultural, y 

"n) Examinar y evaluar peri6dicamente l.os esfuerzos real.! 
zados por los Estados Miembros en el can1po de le edu
caci6n, la ciencia y la cultura". 

LA SECRETARIA GENERAL. 

Es oportuno hacer la aclaración que la Secretarla de -
la OEA, entre sus principales funciones es la de aplicar la
polttica formulada por la Asamblea General y los consejos 
(CIECC, CIES, El Consejo Permanente). Promoviendo las rela-
ciones econ6micas sociales, jur!dicas, educativas, científi
cas y culturales entre todos los Estados miembros de la org~ 

· nizaci6n. 

Por otra parte la Secretarla General estudia los progr~ 
mas nacionales de cooperación t~cnica, presentados por cada
gobierno de acuerdo con las necesidades de desarrollo de su
pa!s. Los programas nacionales de cooperación t~cnica enume-
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ran proyectos específicos, adapt~ndolos en lo posible a los
programas de servicio que puede prestar la Secretaría Gene-
ral. La misma secretar1a estudia los programas nacionales 
desde el punto de vista de financiamiento, la estructura de
los servicios, la disponibilidad de recursos y otros crite--
rios de viabilidad. Si algGn ajuste es necesario, lo determi 
nan conjuntamente el Estado miembro y la Secretar!a General.
En este proceso son importantes los estudios por países, ev~ 
luando el progreso econ6mico y social de cada estado miembro, 
enbase de los cuales se estima el monto de la ayuda externa
necesaria para apoyar los esfuerzos nacionales. 

Los programas de Servicio que presta la Secretaría Gene 
ral son los siguientes: 

l. Ui:t Programa de estadtstica. 

2. Un Programa de desarrollo social. 

3. Programa de desarrollo regional. 

4. Programa de desarrollo rural y urbano. 

S. Programa de desarrollo industrial. 

6. Programa del sector externo. 

7. Programa de desarrol1o financiero. 

8. Programa inte.ramericano sobre evaluaci6n y formula
ciOn de proyectos. 

9. Programa de desarrolo turtstico. 

10. Programa regional de desarrollo educativo. 

11. p·rograma regional de desarrollo cientlfico y tecnol~ 

gico. 

12. Programa cultural interamericano. 
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Los programas que nos pueden ser 6tiles para nuestro e! 
tudia tem4tico son los 6ltimos tres de la clasificaci6n ant~ 
rior, que se refieren a: 

El Programa Regional de Desarrollo Educativo. 

Que comprende proyectos multinacionales y de apoyo, p~ 
ra el desarrollo de recursos educativos intitucionales, lle
vados a cabo con la cooperación financiera y t~cnica de va-
rios pataes. 

Los proyectos multinacionales ofrecen asistencia t~cni
ca para la investigación, experimentación e innovación, el -
adiestramiento de personal especializado y reuniones t~cni-
cas. · Se encuentran en marcha proyectos para educaci6n de 
adultos y enseñanza vocacional~ televisiOn educativa y otros 
medios audiovisuales. La preparaciOn de textos y material de 
enseñanza y el desarrollo de planes de estudios dirigidos a
las metas de la integración económica y social de la América 
Latina son aspectos igUalmente importantes del programa. 

El P~oqrama Regional de Desarrollo Científico y Tecnol& 
'gico. 

Ofrece oportunidades para la investigación blsica y --

avanzada en ciencias puras y aplicadas. Incluye adiestramie~ 
to a personal cient!f ico y tecnol69ico y promueve la transf~ 
rencia y adaptaci6n de tecnoloqtas originadas en los pa!ses
industrializados, conforme a las necesidades de la Am~rica -
Latina. Dentro de las actividades del programa se adelantan
proyectos multinacionales sobre ciencias blsicas: matem!ti-
cas, f1sicas y qu!micai:i,ciencias aplicadas: ingeniería, ene~ 
q1a nuclear, ciencias aqr!colasr estudios tecnol09icos sobre 
estandarizaci6n,metalur91a, ciencias de la administraci6n y
tecnoloqía de alimentos. Las acciones de refuerzo ayudan a -
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la creaci6n o al fortalecimiento de una infraestructura - -
científico-tecnol6gica para los paises latinoamericanos. Los 
estudios de base versan sobre el planeamiento educativo, cu! 
tural, científico y tecnol6gico. Los programas de desarrollo 
regional patrocinan y trabajan con numerosos centros multin~ 
cionales de adiestramiento y de investigaci6n en todo el he-

. misferio. 

El Programa Cultural Interamericano. 

Abarca m11ltiples aspectos de las artes y las letras: a~ 
tes visuales, mdsica, folklore y artesanías, danza filosofía 
literatura y bibliotecol:ogta. Una de sus iniciat~vas.princi
pales es la creciente cooperaci6n co.n los estados miembros -
en la preservaciC.'5n y protecci6n de monumentos, edificios hi!, 
t6ricos y tesoros arqueol6gicos y art!sticos. Diyerao•.pat-
aes ae han beneficiado de la asistencia t~cnica ofrecida por 
la OEA en restauraci6n, preservaci6n, rescate y exhibici6n -
de invalorables tesoros arqueol6gicos y artísticos. 

En el campo de la mdsica, adem&s de la serie regular de 
conciertos que se ofrecen en el sal6n de las Am6ricas, la 
OEA .. auapicia festivales interamericanos, presentando obras -
de sobresalientes compositores de las Am~ricas, ejecutados -
por destacados solistas del hemisferio y por conjuntos or--
questales. Muchos de estos festivales tienen lugar en los E! 
tados Unidos. 

Notables art!stas pl4sticos de AmArica Latina y de los
t:stados Unidos son presentados al·pl1blico en exhibiciones -
realizadas en la galerta de arte del edificio de la Secreta
rta General. Las exhibiciones est4n generalmente patrocina--
das por los embajadores, representantes permántes ante la 
OEA y cada apertura es considerada como un evento cultural•-
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importante. En 1976 el consejo Permanente inaugur6 el museo
de Arte Moderno de las Américas, uniéndose con él a la conm~ 
moraci6n del Bicentenario de los Estados Unidos. El museo e~ 
ta ubicado en la antigua residencia de los Secretarios Gene
rales y en ~l se exhibe una selecta colecci6n permanente de 
pinturas, grabados y esculturas. 

La OEA ha ayudado a crear y mantener numerosos centros
multinacionales de asistencia y desarrollo de las artes ma-
nuales tradicionales. El objeto es preservar las artes popu
lares, convirti~ndolas en actividades econ6micamente reditu~ 
bles y asegurando su supervivencia dentro del mundo contem
por4neo. Por tal motivo, tanto profesores como directores -
son adiestrados en las t~cnicas de mejoramiento de la vieja
artesan!a que le permite tener un mercado comercial. produc-~ 
tivo. La OEA estimula igualmente la formaci6n de cooperati-· 
vas artesanales y colabora en el establecimiento de centros
de informaci6n y dep6sitos de patrones y diseños de varios -
pa!ses. 

II B. ORGANISMOS ESPECIALIZADOS. 

Los orqanismos especializados de la OEA:son entidades -
autOnomas intergubernamentales establecidas por convenios --

. ' 
multilaterales, con funciones espec1ficas en asuntos t~cni--
cos de comdn inter~s para los estados Americanos •. Adn cuando 
mantienen convenios de trabajo con la organizaci6n, gozan de 
autonom!a para establecer sus poltticas y organizar sus pro
gramas dentro del marco de sus reglamentos y de la carta de
la OEA. 2 ~ 

24. El Art1culo 130 de la Carta de la OEA, establece las ca
racter1sticas de un organismo especializado. 
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Existen seis organismos especializados. Cada uno de --
ellos trabaja en estrecha colaboraci6n con las agencias na-
cionales e internacionales que persiguen prop6sitos simila--
res. 

Los organismos especializados son: 

l, Organizaci6n Panamericana de la Salud (Sede: Washin~ 
ton, o.e., fundada en 1902, Siglas OPS). 

2. Instituto Interamericano del niño (Sede: Hontevideo, 
Uruguay, fundado en 1927, Siglas IIN). 

J, Comisi6n Interamericana de Mujeres (Sede: Washington, 
o.e., fundada en 1928, Siglas CIM). 

4. Instituto Panamericano de Geograf!a e Historia (Sede 
M6xico, D.F., fundado en 1928, Siglas IPGH). 

5. Instituto Indigenista Interamericano (Sede: M~xico, 
D.F., fundado en 1940, Siglas III), 

6. Instituto Interamericano de Cooperaci6n para la Agr! 
cultura (Sede: San Jos6, Costa Rica., fundado en 1942, 

Siglas IICA). 

De los organismos especializados antes mencionados, ca
da uno de ellos posee una finalidad especifica en· laa dife-
rentes !reas de la actividad humana·. Por ejemplo la OPS, se
encarga de promover y coordinar los esfuerzos de los pa!ses-
del hemisferio occidental para combatir las enfermedades, -
prolongar la vida y mejorar la salud f!sica y mental del 'pu! 
blo; El IIN, su prop6sito es el estudio y soluci6n de los -
problemas que afectan al niño y a la familia; La CIM, traba
ja para la extensi6n de los derechos civiles, pol!ticos, ec2 
n6micos, sociales y culturales de la mujer en Am4rica. Zl -
IPGH, se encarga de coordinar y difundir los eatudioa geogr! 
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ficos, hist6ricos, cartogr!ficos,geoftsicos y de otras cien
cias afines¡ el III, se ocupa de los problemas que afectan -
a la poblaci6n indigena de Am~rica; El ICCA, cuyo prop6sito
es ayudar a los Estados Americanos a promover el desarrollo
rural. 

A nuestro modo de ver existen dos organismos especiali
zados como son el Instituto Indigenista Interamericano, y ei 
Instituto Panamericano de Geograf!a e Historia los cuales re 
presentan un importante aspecto del quehacer cultural del 
Continente Americano, am~n de que ambas tienen su sede en la 
ciudad de M~xico, otorgándole al estado mexicano una reelevan
te participaci6n dentro de la organización de Estados Ameri
canos. 

A continuaci6n solamente nos constriñiremos a proporci2 
nar una semblanza de los organismos antes mencionados, por & 
las razones precitadas. 

a) IHSTI'l'U'l'O INDIGENISTA IN'l'ERAMERICAlJO (III). 

El Instituto Indigenista Interamericano fue creado por 
acuerdo de los Gobiernos de las RepQblicas Americanas en el
primer Congreso indigenista interamericano celebrado en P&tz 

' -
cuaro, MichoacAn, M~xico, en abril de 1940. Los delegados a 
este cert&men acordaron esta fundaci6n animados por el deseo 
de crear un instrumento eficaz de colaboraci6n para ayudar -
a la resoluci6n de los problemas que afectan a los qrupos ia 
d!genas de Am~rica. En vista de que los ind!genas constitu-
yen una parte significativa de la poblaci6n total. 

Por acuerdo25entre el Consejo de la Organizaci6n de Es-

25. Acuerdo entre el Consejo de la Organizaci6n de Estados -
Americanos y el Instituto Indigenista Interamericano. 
Serie sobre conferencias y organismos no. 24. 



173 

tados Americanos y el Instituto Indigenista Interamericano -
se estableciO que_ el Instituto disfruta de autonom1a y ser!_ 
ge por su propia convenci6n, que entró en vigencia el 25 de·· 
marzo de 1942, al ser ratificada formalmente por seis países. 
La Secretar1a de Relaciones Exteriores de México, pa!s sede 
del Instituto, es depositaria de la convención. 

En 1976 forman el Instituto Indigenista Interamericano
los siguientes patses: Argentina, Bolivia, Brasil, Colombia, 
Costa Rica, Chile, Ecuador, El Salvador, Estados Unidos, Gu~ 
temala, Honduras, Nicaragua, México, Panamá, Paraguay, Pert'i
y Venezuela1 en total 17. Se mantiene como política vigente
el ingreso de todos los paises del continente, bajo la consi 
deraci6n que la causa indigenista tiene una si9nificaci6n de 
valor e importancia interamericana general. 

La convenci6n del instituto, est6 integrada por XVII, -
articulo~ los cuales van a señalar la estructura del Instit~ 
to. En la exposici6n de motivos de la misma se señala que: -

"Los Gobiernos contratantes acuerdan elucidar los pro-
blernas que afectan a los ndcleos ind!genas en sus respecti-
vos jurisdicciones, y cooperar entre si sobre la base del -
respeto mutuo de los derechos ·· inherentes a su completa i!!. 
dependencia, para la resoluci6n dei problema indígena en Am! 
rica, por medio de reuniones peri6dicas, de un Instituto In
digenista Intera.~ericano y de Institutos Indigenistas Nacio
nales, cuya organizaci6n y funciones serán regidas por la --

t •& "26 presen e convenciun •••• 

Las funciones y atribuciones del instituto est&n contem 
pladas en el articulo IV, las que podernos resumir en las si-

26. Convenci6n que estatuye el Instituto Indigenista Intera
mericano (Exposici6n de motivos•. 
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guientes palabras. 

El Instituto se¡. ocupa principalmente de iniciar, dirigir 
y coordinar investigaciones destinadas a adquirir mayores c2 
nacimientos sobre los grupos ind!genas del hemisferio. y a -
resolver sus problemas educativos, econ6micos, sociales y de 
salud. Proporciona asistencia tAcnica para establecer proqr!. 
mas de desarrollo de comunidades ind!genas, capacita perso-
nal en teor1a pr4ctica de las ciencias sociales aplicadas, -
as! como en el desarrollo integral de la comunidad actual -
del indio en Am~rica y los medios para mejorarla. 

· A fin de facilitar sus actividades y proqramaci6n en e.! 
te contrato, el Instituto cuenta con cinco Areas Operativas -
que son: 

AREA OPEP.ATIVA I: Capacitaci6n de Personal. 

El Instituto asiqna alta prioridad a esta Area Operati
va considerando que las actividades de capacitaci6n, atrav~s 
de la formaci6n y especializaci6n de personal, contribuyen,
por un lado, a mejorar la actuaci6n de los t~cnicos de base
en medios ind!qenas rurales y por el otro, a elevar las con-

. diciones de vida de los campesinos ind!genas. 

La experiencia ha demostrado en reiteradas ocasiones 
que la carencia de recursos humanos debidamente capacitados
puede determinar el resultado final de un programa. Si se t2 
ma en consideraci6n la complejidad y la variedad de situaci2 
nes que presenta el panorama de los grupos de poblaci6n in
d!gena del Continente, se aprecia con mayor claridad la ur-
gencia y la necesidad de cualificar recursos humanos apropia 
dos, tanto a nivel de comunicaci6n como a nivel t~cnico. 27 -

27. Instituto Indigenista Interamericano,MAxico 1980. P. 15. 
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Los cursos son de car!cter interamericano regional o -
nacional y est~n dirigidos principalmente a los mismos ind! 
~enas, se enfocan los aspectos econ6micos y organizativos c2 
mo una alternativa de los grupos ind1genas del continente, -
para aumentar la producci6n y la productividad de las tie--
rras en manos de campesinos ind1genas. 

AREA OPEP.ATIVA II: Investigaciones. 

Dentro de esta !rea se pone en ejecuci6n program~s des
tinados a iniciar, dirigir y coordinar investigaciones que -
permiten comprender mejor a loa grupos indígenas del hemisf~ 
rio y que ayuden a resolver sus problemas econ6micos y soci! 
les,ast como a mejorar su salud y educaci6n. Se enfatiza co
mo l!nea principal para inveatigaci0n-acci6n, es decir se -
apoyar&, en la medida de lÓ posible, tlnicamente aquellos prg, 
yectos con contexto din&mico y no aqu~llos de car!cter excl~ 
sivamente ac&demicos. 

AREA OPERATIVA III: Publicaciones. 

Desde sus inicios, el esfuerzo desarrollado por el ins
tituto en el área de publicaciones constituye uno de los hi
tos m!s importantes en el panorama continental. 

Mediante la difusi6n de investigaciones y de trabajos -
sobre las características particulares de la poblaci6n ind1-
gena del continente, as! como de la problem!tica que confro~ 
tan estos grupos de poblaci6n, el organismo ha efectuado una 
contribuci6n sistem!tica al mejor conocimiento de la reali-
dad ind1gena del continente, lo cual ha redundando en una m~ 
jor orientaci6n de los programas diseñados paraátender aes
te sector de la poblaciOn. 
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AREA OPERATIVA IV: Cooperaci6n T~cnica y Coordinaci6n. 

Esta Area Operativa constituye el pilar fundamental de
las acciones directas del instituto en los pa!ses, bajo la -
consideraci6n de que la caracter!stica definitoria de estas
acciones debe ser la de apoyar en la medida de sus recursos
t~cnicos y financieros, aquellas actividades y programas em
prendidos en los patses miembros, en beneficio de la poblá~
ci6n indtqena. Entre los instrumentos de cooperaci6n t~cnica 
se utilizan principalmente la asesor!a directa; el funciona
mient~ de grupos o comisiones para, la solución de problemas 
especificos a travAs del esfuerzo conjunto; el apoyo a los -
asociaciones u organizaciones ind!qenas, con la finalidad de 
que adquieran capacidad propia para el logro de sus objeti-
vos y la cooperaci6~ t~cnica reciproca entre los paises. 

AREA OPERATIVA V: Servicio de Documentaci6n Indigenista 
Para Am~rica Latina (SEOIAL). 

A partir de 1979, el instituto ha tomado las medidas c2 
rrespondientesP.araconvertir su Biblioteca, una de las m4s -
especializadasdelcontinente en materia de indigenismo, en -
un centro de documenta~i6n que pueda prestar servicios dire2 
tos en los pa1ses. El centro de documentación constituirS el 
nOcleo fundamental de una red de servicios de docurnentaci6n
con filiales en cada pa!s. Para iniciar estas operaciones se 
han seleccionado seis paises en cada uno de los cuales se ha 
detectad~ una instituci6n filial. 

Eventualmente el servicio prestar& apoyo a las institu
ciones gubernamentales, programas de desarrollo, centros de
investi9aci6n y universidades, comunidades indígenas e inve!. 
tigadores, proporciontindo informaci6n especializada en cada
caso concreto. 
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CONGRESOS INDIGEUISTAS INTERAMERICANOS. 

Se ef ectdan cada cuatro años en un pa!s elegido al f i-
nal del altimo Congreso. Concurren a ellos los representan-
tes de los gobiernos miembros, as! como observadores invita
dos por el Gobierno organizador y el instituto indigenista,
interamericano. 

Hasta 1980 se han realizado los siguientes congresos. 

El Primero en P4tzcuaro, Michoac!n, M~xico, abril de --
1940; el Segundo, en Cuzco, Pera, junio de 1949; el Tercero, 
en La Paz, Bolivia, agosto 1954, el Cuarto en Guatemala, ma
yo 1959; el Quinto, en Quito, Ecuador, obtubre 1964; el Sex
to, en P!tzcuaro Mich. Ml!xico, abril 1968; el Sl!ptimo, en -
Brasilia, Brasil, agosto 1972.; el Octavo en Ml!rida, Yuc, Ml!
xico, en noviembre 1980. 

b) INSTITUTO PANAMERICANO DE GEOGRAFIA E HISTORIA (IPGH). 

Dl!base a la VI conferencia Panamericana reunida en Cuba, 
la creaci6n del Instituto Panamericano de Geograf!a e Histo
ria y cupo a Mdxico la honra de ser el pa!s designado para -
que en 61 tuviera su asiento tan importante instituci6n. 

La principal raz6n de la existencia del Instituto es el 
extraordinario desarrollo que en ~stos·Qltimos tiempos, han
alcanzado en Am~rica los estudios geogr~ficos e hist6ricos. 

El IPGH, pretende coordinar los trabajos geogrAficos, hi! 
tóricos, cartogr&ficos, geoftsicos y de otras ciencias afi-
nes, en los distintos patees americanos y encauzarlos y dir! 
girlos para hacerlos mAs efecientes. Su papel de mediador le 
permite establecer entre todos los pabes una uni6n, que ev! 
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ta la repetici6n de los mismos trabajos y facilite llenar la 
gunas que se adviertan en el conjunto. 

Desde su fundaci6n el 1928, el Instituto ha. formulado-
normas de exactitud para los trabajos geodésicos y cartográ
ficos, de gravimetria y medici6n del campo rnagn~tico y de fo 
tointerpretaci6n. 

Adem4s el IPGH, dispone de un numeroso cuerpo de t~cni
cas para emprender trabajos propios de investigación y de e!_ 
ploraci6n, lo mismo en bibliotecas y archivos que en el cam
po. 

Una de las actividades rn4s importantes del instituto se 
rl de convocar peri6dicamente como disponen sus estatutos, -
asambleas generales que no ser4n otra cosa que congresos -
panamericanos de geograf!a e historia, a los que concurrir4n 
con sus trabajos los geogr4fos e historiadores de Am6rica. 

El IPGH, colabor6 en la forrnaci6n del servicio geod~si
co interarnericano, proyecto cartogr!fico O(X,)perativo. que pre! . 
ta asistencia para la defensa del hernisf~rio y la planifica-
ción del desarrollo económico. 

En colaboración con la AID (Agencia para el Desarrollo
Internacional) y sus predecedores el IPGH ha producido pel!
culas educativas sobre topograf!a y cartograf!a, .as! corno f2 
tointerpretaci6n, que es la t4cnica empleada en el descubri
miento y desarrollo de recursos naturales. 

En un proyecto experimental patrocinado por el Institu
to y realizado en la Hoya del Pichincha, cerca de Quito, se
combinaron esfuerzos en el an!lisis de todos los aspectos f.! 
sicos, económicos, sociales e históricos de la regi6n, con -
miras a mejorar su desarrollo. 
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Para mejor funcionamiento del Instituto, se han dividi
do en las cuatro secciones siguientes, correspondiendo dos a 
geograf!a y dos a historia. 

SECCIONES DE GEOGRAFIA 

I. Topograf!a, cartograf!a y geodesia, geomorfolog!a. 

II. Geograf!a humana y etnograf!a. 
Geograf!a hist6rica. 
Geograf!a biol6gica. 
Geograf!a econ6mica. 

SECCIONES DE HISTORIA 

I. Prehistoria, historia precolombina y arqueolog!a. 
Arqueolog!a. 
Historia de la época colonial. 
Investigaciones en bibliotecas y archivos. 

XI. Historia de la emancipaci6n de las naciones america-

nas. 
Historia de la ~poca independiente. 

El instituto contará adem4s, con una biblioteca, una 111!. 

poteca y un museo. Estas organizaciones anexas al instituto
constituir&n, dentro de pocos años, la fuente de informaci6n, 
más rica variada y exacta en cuanto a geograf !a e historia -
de américa se refiere. 

El instituto es pues, una organizaci6n cient!fica pana
mericana·, compuesta exclusivamente de hombres de ciencia y -

de técnicos. Esta animada de un sincero deseo de prestar su
cooperaci6n para la resoluci6n de los problemas de carScter
geogrAfico e hist6rico pendientes de soluci6n y que en el --
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porvenir se planteen entre los distintos Estados Americanos 
(a est6 clase de problemas pertenecen en primer t~rmino las
cuestiones de fronteras). 28 

28. c. Sanch~z Pedro Instituto Panamericano de Geografta e His 
toria "Su creaci6n, utilidad, desarrollo e importancia de= 
sus trabajos", Publicación No. 72, IPGH, México, 1944. 
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C A P I T U L O I V 

REFLEXIONES SOBRE LOS TRATADOS DE INTERCAMBIO 

CULTURAL 

1 • UTILIDAD DE tm TRATADO DE Iifi'ERCAMBIO CULTURAL. 

La cultúra en nuestra ~poca contemporánea cobra singular 
importancia. La vida tan acelerada por el apresuramiento eco
n6mico, científico y tecnol6gico van haciendo a un lado el 
cultivo del espíritu y el desarrollo de las facultades físicas. 
M~s aún cuando las grandes potencias libran la conocida carr~ 
ra armamentista y no se detienen ante nada, aún existiendo 
gran miseria econ6mica y tambi~n espiritual. Es entonces cuan 
do el tratado de intercambio cultura! cobra una extraordina-· · 
ria utilidad por diferentes razones: 

Primera. Hasta el momento, las mediaciones pol!ticas par~ 
el establecimiento de la paz, no han dado los resultados esp~ 
radas, y en cambio s! por medio del intercambio cultural. 

ll~xico dentro de la celebraci6n de tratados internacio
nales, los culturales ocupan los tres primeros lugares en su-
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política exterior. 

Uo hay d!a en el cual no se celebren tratados cultura-
les ya sean bilaterales, cor.10 multilaterales en alguna parte 
del mundo. 

Tal parece que la dultura es el antídoto para la paz -
mundial 

Segunda. El tratado cultural, es un respiro y soluci6n
para aquellos países donde los recursos intelectuales y eco
n6micos son limitados. Sin este tipo de tratados, quizás pa! 
ses con verdaderas carencias de este tipo permanezcan en el
anonlmato, y en la mistiria intelectual que los va hundir ca
da vez más. 

Tercera. El tratado cultural, es útil tambi~n porque e~ 
taQlece los lineamientos, obligaciones y derechos, para la -
piotecci6n del patrimonio mundial. Lo establece en los trat~ 
dos bilaterales y tar,lbién a nivel mundial dentro de los mul
tilaterales. 

Por todo lo anterior podemos afirmar que la difusi6n de 
la cultura hoy en d!a, es elemento ~oral en. el desarrollo es 
piritual y f1sico de las comunidades que integran. las entid~ 
des soberanas.En consecuencia los tratados de intercambio 
cultural, son los medios, o los conductos id6neos, para el -
intercambio del acervo cultural con el que cuenta cada pa!s. 
Ante esta situaciOn no dejamos de soslayar el mérito que ti~ 
nen los estados u otros sujetos de derecho internacional en 
celebrar los aludidos acuerdos internacionales. 
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2. DURACION. 

Dentro de la parte dispositiva o marco legal de los tr~ 
tados de intercambio cultural, invariablemente se establece
la duraci6n de los mismos. 

La cl4usula que a esto se refiere reviste diversas for
mas, pues en unas ocasiones se conviene que el tratado esta
r! vigente por cierto ntlmero de años y que solo se consider~ 
r4 prorrogado si media declaraci6n expresa; en otros se im-
plica la tácita reconducci6n de pacto, pues se conviene en -
que si transcurre un plazo fijado sin que haya manifestaci6n 
de ninguna de las partes para darlo por terminado, a expres8:!! 
do denuncia, el tratado continuar! vigente por un pedodo S.!? . 
üalado de antemano. Llegando, pues, el vencimiento_prefijado 
el pacto expira, sin necesidad de noticia. 

Existen otras variantes para establecer la duraoi6n de
un tratado cu~tural. Sin ~argo, estas se estudiar4n cuando 
abordemos el apartado•octavo de este cuarto capítulo denomi
nado "terminaci6n de los tratados de intercambio cultural". 

Hay una gran relaci6n entre estos dos apartados, es de
cir entre la duraoi6n y la terminaci6n en virtud de que la -
terminaci6n en un tratado presupone que existi6 un tiempo 
de vigencia de un ordenamiento jurídico y la duraci6n esta-
r4 vigente en tanto no se establezca el fín de ese mismo or
denamiento. 
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3. COUTENIDO DE UN TRATADO TIPO. 

El contenido de los tratados de intercambio cultural, -
as! como de cualquier otro tratado, según la pr~ctica del de
recho internacional, no requieren de grandes formalidades, -
para configurarlo. 

Sin embargo algunos tratad!stas han determinado que los 
contextos de los tratados se componen principalmente por los 
siguientes elementos1: 

l. El t!tulo. Nombre del tratado. 

2. Proemio. Recapitulaci6n de los prop6sitos que mue-
ven a los signatarios a pactar, y a veces una bréve
menci6n de antecedentes. "En el proemio van los nom
bres ~e los plenipotenciarios, y la f6rmula usual de 
que se han . comunicado sus respectivos plenos pode-
res y encontrAndolos en debida forma, convienen, u 

· otra parecida". 2 

3. Parte c.ontractual o dispositiva. Aqu! se contemplan . ' 

las disposiciones legales es decir los art!culos o -
cl&usulas.' Las 11ltimas cláusulas se refieren a la 
óuraci6n del tratado y al canje o dep6sito de las r! 
tificaciones. Posteriormente van la fecha, la firma
Y .los sellos. 

Por nuestra parte, y tomando en consideraci6n lo expue! 
to en los puntos que anteceden y despu~s de tener en nues---

l. SepQlveda, C~.sar. Curso de Derecho Internacional Pdblico 
4a. ed. M~xico, Porrda, 1971. P. 122. 

2. Idern. 
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tras manos el análisis de los tratados de intercambio cultu
ral vigentes celebrados por M~xico en su largo historial en
el ambito internacional. Consideramos que un tratado tipo de 
~ata naturaleza debe comprender los siguientes lineamientos. 

I. Titulo. 

II. Proemio: 

A. Antecedentes. En esta parte, los sujetos que su~ 
criben dicho tratado, deben manifestar el objeto-
del tratado, asl como un breve esbozo de los ide~ 

· les que los unen. 

B. Nombres de los plenipotenciarios, mencionando la
fOrmu1a· usual de que se "han comunicado sus res-
pectivos plenos poderes y encontr4ndolos en· debida 
forma, convienen". 

III. Parte contractual o dispositiva, la dividimos en dos 
grupos: 

·' . 

A. Bloque en coman de actividades culturales que no
deben faltar en el tratado. 
a). Bloque en comdn de actividades culturales. 

Marco legal: disposiciones que va aplicarse -
al tratado. 

a) l. Educaci6n 
a. Difusi6n y defensa de la lenqua de la• -

partes contratantes. 

'b. Intercambio de personas altamente capac! 
tadas en los dif~rentes niveles educati
vos de los pa!ses. 

c. Intercambio de material educativo, peda-
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g6gico y did~ctico, de los principales
centros culturales de los pa!ses (rnu~-

seos, bibliotecas, escuelas, asociacio
nes, universidades, etc.). 

d. Protecci6n a los derechos de autor de -
las obras educativas. 

e, Intercambio de becas en todos los nive
les acad~micos. 

f. Celebración de mesas redondas, simpo--
sios, conferencias, congresos sobre ed~ 
caci6n y sus ~reas comunes. 

2. Deportes 
Consideramos que debe darse mayor importan 
cia al cultivo de las actividades corpora
les del ser humano. Es por ello que lo co~ 
sideramos como un grupo aparte; el cual 
debe dedicarsele una mayor atenci6n. 

a. En este grupo consideramos indispensable 
el intercambio de deportistas (campesi
nos, obreros, estudiantes, profesores,
atlétas de alto rendimiento, etc.), as!
como entrenadores y especialistas en me,. 
dicina deportiva, fis!atras y otros. 

b. Se deben de negociar un mayor ndmero de
becas con los diferentes organismos de
portivos del pa1s, as! como Universida
des Institutos y Organismos de .la admi
nistraci6n pfiblica federal y estatal. 

c. Es de suma importancia el intercambio -
de material deportivo ya sea por medio
de libros, revistas, as1 como material-
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audiovisual. 

d. La celebración de congresos, conferen-
cias, fisíatras, doctores, jueces, as1-
como el personal auxiliar en las dife-
rentes especialidades deportivas. 

3. Ciencia y Tecnología 
Desde nuestro particular punto de vista, -
consideramos que este tipo de actividad -
cultural por ser tan amplia y compleja, se 
recomienda para fines prácticos, la cele-
braci6n de tratados denominados bajo ese -
rubro, y s6lo se regule en el tratado cul
tural, cuando las necesidades de los paí-
ses suscritos en ~sta materia no sean tan
intrincadas. 
Si se revisa los tratados sobre ciencia y 

tecnología nos podremos percatar que hay -
un gran nGmero de ~llos, los cuales revis
ten características que ameritan un trata
miento especial. 

4. Bellas Artes 
Este grupo comprende un sinnllmero de activi 
dades culturales que revisten gran importa~ 
cia dentro del contenido de un tratado cul
tural. 
Las manifestaciones artísticas ocupan un 
lugar privilegiado en todo el mundo. 
a. La pintura, escultura, arquitectura, ma

sica, literatura, danza, teatro, 6pera,
folklore, artesanía, arqueología, etc. -
no pueden faltar dentro del contenido -
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de un tratado cultural. Por tal motivo se re 
·comienda el intercambio de especialistas y -

destacadas personalidades en las activiüades 
antes mencionadas. 

b. Celebraci6n de con=erencias, conciertos, ex
posiciones, representaciones teatrales y 

otras de carácter cultural. 

c. Intercambio de libros, periódicos, obras li
terarias, partituras de música popular y erud!. 
tas, grupos art!sticos, orquestas sinfónicas, 
etc. 

d. Creación de instituciones, museos, bibliote
cas que fomenten o enriquezcan el acervo cul 
tural de los paises. 

e. Traducciones de las principales obras lite-
rarias. 

f. Protecci6n del patrimonio art!stico y cultu
ral, as! como el tr~fico ilegal de obras de 
arte, documentos, restos arqueol6gicos y de
otros bienes culturales de valor hit6rico. 

5. Cine, Radio y Televisión 
Aunque.son inventos de la ciencia y tecnología -
moderna, no nos interesan como tales intr!nsec~ 
mente, sino como los medios mediante los cuales
la cultura en sus diversos manifestaciones en-
cuentra campo fértil para desarrollarse. 
a. Es importante que estos medios de comunica-

ción en el tratado cultural sean utilizados
para fines que no sean comerciales. As! se -
fomentará el intercambio de programas de te
levisión y radiodifusión, grabaciones music~ 
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les, cintas cinematogr&ficas y en general -
medios audiovisuales. 

b. Se alentará y favorecerá la colaboraci6n en 
el campo de la radio, el cine y la televi
sión sobre la base de acuerdos directos en
tre las instituciones competentes. 

c. Se promoverán la celebraci6n de "semanas i!!_ 
ternacionales de cine" asi como mesas redo.!!_ 
das para el análisis y discusi6n de las pe
lículas más sobresalientes. 

d. Intercambio de directores de cine, de radio 
y televisi6n y personal auxiliar con la fi
nalidad de intercambiar experiencias y con~ 

cimientos en sus respectivas disciplinas. 

B. Marco Legal. 

l. Las partes se otorgarán rec!procamente dentro
de las actividades culturales que realicen en 
el tratado, seg6n la legislaci6n de cada esta
do, facilidades para las investigaciones en 
universidades, institutos.archivos, museos, 
etc., de cada pa!s, as! como la entrada y sali 
da de material, con la finalidad de desarro--
llar ampliamente y: .sin obstáculos ·el programa
previsto en el tratado. 

2. Se establecerá una Comisi6n mixta interguberna
mental y reuni~ndose alternadamente en un pa!s
Y en otro, y ser! encargada de elaborar el pro
grama anual o bianual de actividades que deban 
emprenderse, revisarán peri6dicamente el progr! 
ma en su conjun to y se har~n recomendaciones a 
los gobiernos celebrantes. Asimismo, podr& sug~ 
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rir la celebraci6n de reuniones especiales. La 
Comisi6n estará integrada de igual número de -
miembros de ambos países, y los cuales serán -
designados por sus respectivos gobiernos, por
la v!a diplomática, en cada una de las reunio
nes. Las delegaciones en cada reunión de la 
comisión podrán asesorarse del nt1mero de expeE 
tos que juzguen necesarios. 
Consideramos que es de suma importancia que la 
cornisi6n realice una "Evaluaci6n" del programa 
dado que esto redundaría en una mejor planea-
ci6n para futuros programas. 

3. Se establecerá una cláusula en donde las par-
tes se comprometan, cuando exista una devalua
ci6n a cumplir el programa del tratado. Esta-
bleciéndose para ello un fondo de garantía que 
bien podr!a reunirse con las aportaciones de -
los sujetos beneficiados en el tratado. Por -
ejemplo un estudiante el cual obtuvo una beca
por un año o más, cuando ~ste se incorpore o -
reincorpore a la vida productiva tendrá como
obligaci6n, reembolsar para el fondo menciona
do los gastos que fueron destinados para su e~ 
señanza o preparaci6n en los t~rminos que fi-
jen las partes contratantes. Así también ven-
dría hacer una soluci6n,desincorporando un ta!!. 
to por ciento de los ingresos que se obtengan
por la presentaciOn de alguna celebridad o ce
bridades o grupos art!sticos .• 
Como ~atas sugerencias pueden haber muchas más, 

que vengan aliviar an ésta ~poca de crisis ec2 
n6mica a nivel mundial el ~xito de los trata-
dos de intercambio cultural. 
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En la parte final del tratado se incluyen las si-
guientes cl4usulas en el marco legal: 

4. Entrada en Vigor. 
"El presente convenio entrar!i en vigor provisi_2 
nalmente a partir de la fecha de su firma y de
finitivamente a partir de la fecha en que las -
partes se hayan comunicado haber cumplido con -
las formalidades exigidas por su propia legisl~ 
ci6n". 

Para no entorpecer las negociaciones del trata
do puede quedar redactada en la forma anterior. 
As1 pues en muchas ocasiones los procesos legi~ 
lativos lentos, no impedir&n que desde la firma 
del tratado ya exista el compromiso de hacer -
cumplir el mismo. 

5. Duraoi6n. 
Una redacci6n pr!ctica podr1a quedar de la si-
guiente forma: 
"El presente Convenio regirá indefinidamente -
y podrá ser denunciado en cualquier momento por 
una u otra de las partes, con un aviso previo-
de un año. 
El t~rmino señalado en el p4rrafo anterior no -
af ectar4 la realizaci6n de los programas en ej! 
cuci6n. 

6. Por último se señala que los Plenipotenciarios
designados que son normalmente los mlximos re-
presentantes de Asuntos o Relaciones ZXteriores, 
firmen el Convenio con dos ejemplares igualmen
te v4lidos en los idiomas de los paises celebra!!. 
tes. Posteriormente van la fecha, la firma y -

los sellos. 
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4. SUJETOS DENTRO DE UN TRATADO DE INTERCAMBIO CULTURAL 

Los sujetos en un tratado de intercambio cultural los -
podemos dividir en dos grupos. 

Primero. Aquellos quienes la doctrina y el derecho in
ternacional, conceden plena capacidad jur!dica para celebrar 
tratados: 

l. Los estados soberanos y 

2. Otros sujetos. de derecho internacional (organismos 
internacionales). 

Corl\o se recordará, cuando analizamos y definimos el con
cepto de tratado internacional, en El Capitulo primero apart~ 
do 3, llegamos a la conclusión que los estados soperanos no -
son los únicos entes jur!dicos con plena capacidad para cele
brar tratados sino tambi~n los organismos internacionales. AU.!!, 

que se reconoce que la capacidad jur!dica de otros sujetos -
internacionales deriva del acuerdo entre estados. Por lo tan
to no abundaremos m's sobre el particular. 

Segundo. Aquellos sin los cuales el tratado de intercam 
bio cultural no tendr!a raz6n de ser !lamérnoslos "Sujetos 
coadyuvantes o beneficiarios del objeto del Tratado". 

Dentro de este grupo encontramos a los organismos de la
a.dministraci6n pl1blica federal y estatal y otros de naturale
za distinta. Dichos organismos representan las diversas 4reas 
del quehacer cultural del país y serán los encargados con ba
se en las necesidades culturales del país (pol!tica cultural, 
del r~gimen en turno), y de acuerdo a·sus ordenamientos jur!
dicos que los regulan, de solicitar y ofrecer a sus similares
por medio del Gobierno Mexicano, y en el marco de la celebra-
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En la parte final del tratado se incluyen las si-
guientes cláusulas en el marco legal: 

4. Entrada er. Vigor. 
"El presente convenio entrar~ en vigor provisi2 
nalmente a partir de la fecha de su firma y de
finitivamente a partir de la fecha en que las -
partes se hayan comunicado haber cumplido con -
las formalidades exigidas por su propia legisl~ 
ci6n". 

Para no entorpecer las negociaciones del trata
do puede quedar redactada en la forma anterior. 
As! pues en muchas ocasiones los procesos legi~ 
lativos lentos, no impedirSn que desde la firma 
del tratado ya exista el compromiso de hacer -
cumplir el mismo. 

5. Duraci6n. 
Una redacci6n práctica podrta quedar de la si-
guiente forma: 
"El presente Convenio regirá indefinidamente -
Y podrá ser denunciado en cualquier momento por 
una u otra de las partes, con un aviso previo-
de un año. 
El t~rmino señalado en el párrafo anterior no -
afectará la realizaci6n de los programas en ej~ 
cuci6n. 

6. Por Gltimo se señala que los Plenipotenciarios
designados que son normalmente los m4ximos re-
presentantes de Asuntos o Relaciones ~xteriores, 
firmen el Convenio con dos ejemplares igualmen
te vnidos en los idiomas de los patses celebra!!. 
tes. Posteriormente van la fecha, la firma y -
los sellos. 
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4. SUJETOS DENTRO DE UN TRATADO DE INTERCAMBIO CULTURAL 

Los sujetos en un tratado de intercambio cultural los -
podemos dividir en dos grupos. 

Primero. Aquellos quienes la doctrina y el derecho in
ternacional, conceden plena capacidad jurídica para celebrar 
tratados: 

1. Los .estados soberanos y 

2. Otros sujetos. de derecho internacional (organismos 
internacionales). 

Como se recordar!, cuando analizamos y definimos el con
cepto de tratado internacional, en El Capítulo primero apart~ 
do 3, llegamos a 1a conclusi6n que los estados soperanos no -
son los Gnicos entes jurídicos con plena capacidad para cele
brar tratados sino tambi~n los organismos internacionales. Au_!! 
que se reconoce que la capacidad jurídica de otros sujetos -
internacionales deriva del acuerdo entre estados. Por lo tan
to no abundaremos mAs sobre el particular. 

Segundo. Aquellos sin los cuales el tratado de interca~ 
bio c.ultural no tend:cía raz6n de ser !lamérnoslos "Sujetos 
coadyuvantes o beneficiarios del objeto del Tratado". 

Dentro de este grupo encontramos a los organismos de la
administraci6n pdblica federal y estatal y otros de naturale
za distinta. Dichos organismos representan las diversas 4reas 
del quehacer cultural del país y ser4n los encargados con ba
se en las necesidades culturales del país (política cultural, 
del r~gimen en turno), y de acuerdo a·sus ordenamientos jurí
dicos que los regulan, de solicitar y ofrecer a sus similares
por medio del Gobierno Mexicano, y en el marco de la celebra-
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ci6n de las Reuniones de la Comisi6n Mixta Interqubernamen-
tal, actividades prioritarias que requiere el país para su -
adecuado desarrollo. 

Dichos organismosson los siguientes: 

A. Secretarías de Estado. 
SEP, SRE, DDF, Sria. de Gobernaci6n, etc. 

E. Organismos desconcentrados. 
Instituto Nacional de Bellas Artes (INBA). 
Instituto Nacional de Antropología e Historia(INAH), 
Archivo General de la Naci6n (AGN) , Instituto Polit~~ 
nico Nacional (IPN) , Direcci6n General de Radio, Te-
levisi6n y Cinematograf!a, Instituto Mat!as Romero,-
etc. 

c. Organismos descentralizados. 
Universidad Nacional Aut6noma de M~xico (UNAM) y sus
diferentes centros de investigaci6n as! como sus fa-
cul tades, Instituto de Seguridad y Servicios Sociales 
de Trabajadores del Estado (ISSSTE) , Instituto Mexic~ 
no del Seguro Social (IMSS), etc. 

D. Fideicomisos ptiblicos. 
Fondo Nacional para Actividades Sociales (FONAPAS), 
Fondo Nacional para las Artesanías (FOHART), etc. 

E. Otros. 
Fundaciones, Institutos (Liceo Franco Mexicano), Col~ 
gios (Colegio de M~xico), Alianzas (Alianza Francesa), 
Asociaciones (Asociaci6n Nacional de Universidades e
Insti tuto de enseñanza superior), etc. 
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S. OBJETO DE UN TRATADO DE INTERCAMBIO CULTURAL. 

"El objeto del tratado es regular la conducta de las --
Partes en sus relaciones mutuas. Hay dos clases de objeto: -
el directo que implica dar, el hacer y el no hacer,y el ind! 
recto, que se refiere a la cosa en sí motivo de la presta--
ci6n11. 3 

El objeto indirecto en estos convenios de intercambio -
cultural, consiste en intercambiar puntos de vista en el mo
mento de la elaboraci!Sn y celebraci6n del texto a fín de fi
jar las posiciones que formarán la base del arreglo. 

Los puntos de vista y las posiciones que formarán la ba
se del tratado de intercambio cultural serán las de estre--
char, en beneficio recíproco, los vínculos de amistad enten
dimiento y colaboraci6n existentes entre las partes celebra~ 
tes y de fijar un marco general que ordene, fortalezca e in
cremente sus relaciones en los campos de la cultura, la edu
caciOn, las humanidades, las artes, la juventud, el deporte, 
así como las una y mil formas del quehacer cultural de inte
res comGn para las Partes. 

6. APLICACION DE UN TRATADO DE INTERCAMBIO CULTURAL. 

En este apartado cabe responder ~ainterrogante. ¿DOnde -
se aplica el tratado de intercambio cultural? 

La aplicabilidad de los referidos tratados, tienen su 
campo de acciOn, en todas y cada una de las actividades o 
quehaceres que comprenden el contenido del mismo. 

Así pues, si en el tratado se pacta el intercambio de m! 
terial educativo y pedagOgico, ~ste se aplicará a las dife-
rentes instituciones de ~sta Indole que previamente en las -
reuniones de la comisi6n mixta interqubernarnental se han de
signado. 

3. Vald~s, RaGl y Loaeza T~var, Enrique. Terminología Usual en 
las Relaciones Internacionales: Derecho Diplomático y Trata
dos. Mixico, S.R.E., 1976. P. 71 
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En consecuencia serán los sujetos cuadyuvantes o benefi
ciarios del tratado cultural, los que le den vida y aplica-
ciOn al intercambio del acervo cultural que las partes han -
convenido. 

7. OBSTACULOS PRACTICOS DE UN TRATADO DE INTERCAMBIO 

CULTURAL. 

¿Qué impide que un Tratado de Intercambio Cultural no cum 
pla con sus objetivos trazados, 

Desde nuestro particular punto de vista existen diferen
tes motivos. 

I. Aspecto Econ6rnico. No podernos negar que en ésta épo
ca contemporánea existe una crisis econOmica; sino la 
rn~s dif!cil que se ha suscitado en el decurso de la -
historia humana, s! una gran limitante para los esta
dos, ya que a pesar de que existen programas y obje-
tivos que cumplir, estos no pueden llevarse a cabo -
por falta de recursos financieros. Es de sugerirse -
que exista mayor apoyo financiero de diferentes orga
nismos pGblicos, as! como instituciones privadas. 
Asimismo como se sugiri6 en el apartado tres de éste
cap! tulo, que exista un fondo de garantía o de auto-
financiamiento que venga a soportar y hacer menos di
ficil la "crisis econ6mica". 

II. Aspecto Pol!tico. Cada vez más la política tiene ma
yor ingerencia en los asuntos culturales. Recordernos
que toda manifestaci6n cultural oficial es arte me--
diocre. 
Los estados en ésta época tienen gran desconfianza 
en las infiltraciones ideol6gicas de otra naturale--
za, temen que el tratado cultural sea utilizado corno 
una arma para imponer pensamientos contrarios a su-
sistema pol!tico, y esto da como consecuencia que el 
tratado cultural no sea lo rico y abundante en sus -
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diversas áreas, am~n de limitar la informaci6n y en 
ocasiones hasta desconocer verdaderas manif estacio-
nes culturales que vienen a reducir en forma alar--
mante el contenido de 1os tratados de intercambio -
cultural. 

Considerarnos que más ventajas que obstaculos,encontra-
mos en los tratados de intercambio cultural, por ello su ~xi 
to en su constante celebraci6n en todo el mundo. 

8. TERMINACION DE LOS TRATADOS DE INTERCA!-IDIO CULTURAL. 

La palabra terminaci6n, aplicada a la teoría general 
de los tratados significa "Acto que se produce cuando las 
partes de un tratado quedan eximidas definitivamente de las
obligaciones contraídas por ~l". 4 

As! pues en este apartado nos dedicaremos a mencionar -
cuáles son los principales causas de terminación de los -
tratados de intercambio cultural. 

Existe una amplia doctrina dentro del derecho de los 
tratados, que explican las causas de terminaci6n de los mis
mos. Ello nos va a servir para complementar las observacio-
nes que hemos realizado sobre la forma de extinción de los -
tratados culturales. 

Al igual que los tratados en general, los de intercam-
bio cultural, terminan sus efectos por causas muy diversas y 

unas de ellas emergen del mismo tratado en tanto que otras -
aparecen a posteriori. 5 

4. Vald~s Ra61 y Loaeza Tovar Enrique. ob. cit. P. 80 

5. SepOlveda C~sar Derecho Internacional P~blico, 4a. ed. 
Porraa, M~xico, 1971, P. 135 a 138. 
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Entre las primeras la expiración de un tratado puede -
ocurrir: 

l. De acuerdo con los estipulaciones del propio tratado
es decir cuando se establece una fecha de termina--
ci6n (PLAZO), cuando el tratado est~ sujeto a un aco~ 
tecimiento futuro de realización incierta (condici6n1 
o cuando ~l mismo prevee su denuncia. 
De las anteriores figuras las formas de terminación -
m6s usuales en los tratados de intercambio cultural -
son: aquellas que est.ín sujetas a plazo y las previs
tas por denuncia. La figura jur!dica de la condición, 
segdn el an4lisis que hemos realizado no aparece en .
ningdn tratado. En consecuencia, s6lo nos ocuparemos
del estudio de las dos primeras formas de extinción. 

Terminación de los tratados de intercambio cultural suj~ 
to a plazo. 

El maestro Guti~rrez y Gonz!lez, define al plazo como el 
"Acontecimiento futuro de realización cierta, del cual depen
de la eficacia o la resolución de derechos y obligaciones 11

•
6 

Por tal motivo los tratados sujetos a plazo serán aqu~ 
llos que dentro de su articulado se determine una fecha de -
terminación. Sin embargo en muchos de ellos se deja una puer
ta abierta para que llegado el acontecimiento futuro de rea
li zaci6n: . cierta, se prorrogue, o ampl!e el acuerdo en caso -
de que las partes as! lo manifiesten oportunamente, o bien -
se ampl!e por t4cita reconducción. 

6. Guti~rrez y.González,.Ernesto •. El Patrimonio Pecuniario y 
Moral o Derechos·de la Personalidad, Ed. cajica, Puebla, 
M~xico, 1971, P. 205. 
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Un ejemplo de lo anteriormente expuesto es la cláusula
que se estableció en el articulo 12 del Convenio Cultural -
entre M~xico y Francia, firmado en Par!s, el 17 de Julio de-
1970 y que actualmente sigue vigente. La cláusula aludida -
versa en la forma siguiente: 

Articulo 12. 

"El presente convenio tendrá una duración de cinco años 
y, por tácita reconducción, podrá ser prorrogado por per!o-
dos iguales, a raenos que una de las partes comunique a la -
otra, seis meses antes de la . expiraci6n del plazo correspo~ 
diente, su intenci6n de darlo por terminado", 

Terminaci6n de los Tratados de Intercambio Cultural su
jetos a denuncia. 

La denuncia "Es una forma de terminaci6n de los trata
dos, y consiste en la declaraci6n de voluntad prevista en el
pacto que produce una parte para manifestar que hace uso del• 
derecho de retirarse del convenio sin responsablidad 11

•
7 

La denuncia agrega C~sar SepiHveda " ••• ha sido entendi
da en la literatura internacional de dos maneras distintas,
pues unas veces se le equipara a la notificaci6n que se hace
ª la otra parte de que considera disuelto el tratado sin.ha
ber surgido una causa cualquiera, pero más correctamente, es 
aquella declaración de voluntad -prevista en el pacto que -
produce una parte para manifestar- que hace uso del derecho~ 
de retirarse de ese convenio sin responsabilidad".ª 

7. Vald~s Ra61 y Loeza Tovar, Enrique~· .s!i· P. 61 
s. ob. cit. P. 136 

. ··:\ 
__ , .. 
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En los tratadas aeintercambio cultural es frecuente en
contrar esta cl!usula, al igual que en los tratados modernos 
en general. Por ejemplo el tratado cultural y educativo cel~ 
brado entre M~xico y Brasil, firmado el 29 de Julio de 1980, 
el cual dispone en su art!culo 14 lo siguiente: 

Articulo 14. 

"El presente convenio permanecer! en vigor hasta que -
una de las partes comunique a la otra su decisi6n de denun-
ciar lo. En este caso la denuncia tendrá efecto seis meses a 
partir de la fecha de su notificaci6n. 

"La denuncia en este convenio no afectara a los progra
mas en ejecuci6n acordados durante su validez, a menos que -
ambas partes convengan lo contrario". 

En este caso la figura de la denuncia est4 actuando ade 
m4s,:de una forma de terminaci6n del tratado como un instru-
mento que determinará la duraci6n del tratado, ya que si és
ta no·se produce el acuerdo permanecerá vigente en tanto que 
no se notifique el derecho de retirarse. 

Otro caso donde se presenta la denuncia actuando en fo!. 
ma diferente es en el acuerdo elaborado entre M~xfco y Colo!!! 
bia celebrado el ocho de julio de 1979, el cual establece 
en su art!culo 12 lo siguiente: 

El convenio"··· tendrá una vigencia de cinco años y s~ 

rá automáticamente prorrogado.por períodos iguales, a menos 
que cualquiera de las partes lo denuncia mediante _notifica-
ci6n que deber~ comunicar por escrito a la otra parte, por -
lo menos un año antes de la expiraci6n del plazo señalado". 

En esta cláusula se preveen varias formas de termina---



201 

ci6n del tratado: 

Primero la que establ.ece un plazo de vigencia de cinco -
años (sujeta a plazo). 

Segundo la que establece que cualquiera de las partes P2 

dr!n notificar por escrito a la otra con un año de anticipa-
ci6n a la expiraci6n del plazo, el deseo de dar por terminado 
el acuerdo. 

La Segunda forma de terminaci6n de los tratados, es de-
cir: aquellas que aparecen a posteriori cabe encontrar los si
guientes: 9 

La Renuncia, el Incumplimiento, la Guerra, la Extinci6n
del Sujeto y, bajo ciertas circunstancias la Imposibilidad de 
realizar el objeto y el cambio radical de circunstancias que
motivaron el pacto. Todos estas formas de extinción en un mo
mento dado puedan aplicarse a lo~ tratados de intercambio c'ul 

tural. 

Procederemos a continuación a dar una breve explicaci6n
de cada una de ellas. 

La Renuncia. El profesor C~sar SepGlveda afirma que una 
de las formas de terminar un tratado consiste en renunciar a 
los derechos que ~ste le otorga. Siempre y cuando la renuncia 
sea aceptada expresa o t!citamente por la otra parte por lo -
tanto la terminaci6n se da por consentimiento mutuo¡ y agrega: 
"La renuncia pude afectar a todo el tratado, o. s<Slo a parte -
del mismo". lO 

9. sep~lveda C~sar. ob • .s!E.· P. 135 
10. Ibidem P. 136 

'· 
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Nosotros consideramos que también larcnunc'ia puede exten 
derse no tan s6lo como asegura. César SepGlveda al desisti-
miento de un derecho sino también al de una obligaci6n en el 
entendido de que la otra parte lo acepte, expresa o tácita
mente. Ya que de lo contrario estaríamos frente a un claro -
incumplimiento de las obligaciones contraídas en el pacto. 

Un ejemplo de esta figura jur!dica, se podr!a suscitar
en el caso de que una de las partes signatarias, tuviera de
recho por el pacto celebrado a recibir de la otra un acervo
de libros. cient!ficos, con el objeto de que forme parte de
su biblioteca nacional. La parte beneficiada podr!a invocar

.. la renuncia a esos derechos, por considerar que la parte
obligada tendr!a que realizar un verdadero esfuerzo por dar
cumplimiento a lo pactado, y dado que, la finalidad de todo
tratado de intercambio cultural es hacercar a los puebloo -
culturalmente y no crear conflictos entre ellos, .bien po-
dr!a realizarse un gesto de solidaridad y comprensi6n para -
la otra parte. También podr!a suceder en un momento dado, -
que una de las partes renunciara a sus derechos por no con-
venir a sus interéses S! en el tratado cultural se establece 
el intercambio de sus respectivas orquestas sinf6nicas con -
el fin de difundir su mGsica nacional. Una de las partes 
bien prodr'!a renunciar a sus· derechos porque considera que -
. econ6micamente IÜ culturalmente les seria beneficioso presen-
tar una orquesta, que no llenara las exigencias musicales -
de ·su pa!s. 

Podemos aseverar de esta forma de terminaci6n de los -
tratados, que la Renuncia de los derechos u obligaciones con 
traídas en el pacto est4n sujetas a la bu~na intenci6n de -
las partes contratantes arn~n de que debe realizarse por mu-
tuo consentimiento como requisito sine qua non. 
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El incumplimiento. Con respecto a esta forma'de termin~ 

ci6n C~sar SepGlveda11 dice que no se han puesto de acuerdo -
los autores, referente al incumplimiento del pacto de una de
las partes, como causa para terminarlo por la otra parte. Y -
agrega "Es cierto que la voluntad de obligarse por un estado, 
depende de la contraprestación que espere del otro contratan
te y si este último muestra incumplimiento, nace el derecho-
de aqu~l para dar por terminado el tratado, en t~rminos gene
rales, pero la materia queda sujeta a múltiples condiciones,
pues se señala por los publicistas que debe tratarse de una -
violaci6n a una cláusula principal para que pueda generarse -
el derecho, y por otros autores, que ello da derecho a reti-
rarse del pacto sin responsabilidad,, más no exigir el cumpl~ 
miento, y, por unos más con mayor sentido, que esta cuenti6n
corresponde al capítulo de interpretaci6n de los tratados in
ternacionales, y más concretamente, a la funci6n 'jurisdicci~ 

1? ' 
nal internacional". -

Por m~estra parte sugerimos que debemos de tornar en cuen 
ta que si e1 tratado viola una disposici6n esencial para la -
consecuci6n del objeto y el fin del tratado le declara dere-
cho a la parte afectada una suspensi6n del mismo, en tanto -
que su interpretaci6n sea sometida por el 6rgano jurisdiccio
nal internacional competente. 

Consideramos que un tratado de intercambio cultural se -
estaría violando el objeto o f!n del tratado, cuando una de -
las partes modifique, no cumpla o utilice el mismo para fines 
diversos de los concertados. Por ejemplo: si nuestro pa!s ce
lebra un tratado cultural cuyo objeto primordial es el inter-
cambio deportivo ya sea de atletas, entrenadores, cursos de -
capacitaci6n y adiestramiento, c.on material humano de primera 
~!n~a, y la otra parte manda a nuestro pa!s a elementos diver 

11. ~-
12. Idem. 
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sos · de los pactados, estaríamos enfrente de una violaci6n a -
una disposici6n esencial que modifica la consecuci6n del ob
jeto. Siguiendo con el mismo ejemplo¡ si la otra parte no ma~ 
da absolutamente a ningGn cuerpo deportivo definitivamente -
no estaría cumpliendo con el objeto o fin del tratado y por -
tlltimo¡ si se utiliza el tratado con fines diversos de los pat::~. 
dos, es decir, si la otra parte so pretexto del intercambio -
deportivo, introduce a su estado similar, tendencias ideol6gi
cas o criterios ajenos a la finaldad del tratado mismo. 

La Guerra. Otra forma de terminar el acuerdo de volunta 
des es en·.t~rminos generales el surgido por un confHcto b~li
co. Sin embargo la doctrina, internacional como afirma Ce§ar
Septllveda, 13 considera el problema bastante complejo y difí
cil soluci6n. 

· Albert Colliard, 14 menciona tres tipos de soluci6n: "La
~rirnera es negativa y consiste en decir que la guerra no abr~ 
ga nada. La Segunda es Positiva y acaba reconociendo un efec
to abrogatorio absoluto. La Tercera soluci6n es de carácter -
mixto y distingue segGn los tratados". 

La Primera postura comenta nuestro autor, fue la acepta
da por la pr4ctica internacional, por muchos años. 

Posteriormente apareci6un nuevo criterio en la jurispru
dencia de los tribunales americanos que circunscribía su efe~ 
to abrogatorio a los convenios que se referían .a lo que no -
fueran interes6s privados. A pesar de ello agrega nuestro au
tor, "fuera·de los tribunales americanos, las jurisprudencias 

13. Idern. 
14. Colliard, Claude-Albert. Instituciones de Relaciones Inter

nacionales M~xico. Fondo de Cultura Econdmica, 1978. P. 269 
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nacionales conservan las soluci6n de la abrogaci6n 11
•
15 

Con respecto a este cuestionamiento el magistrado Cardo
so expresa: 

"El derecho internacional hoy no conserva los tratados -
ni los anula con independencia de los efectos que produzcan. 
Trata dichos problemas en forma pragmática, conservándolos o 
anulándolos segün exigan las necesidades de la guerra .••• ~ ••• 
se harán cumplir las disposiciones compatibles con el estado
de las hostilidades, salvo que hayan terminado expresamente -
y las incompatibles serán rechazadas 11

•
16 

Al respecto César Sepalveda comenta que este sano crite
rio no puede resolver todas las cuestiones, ni por otra par
te es licito formular una regla general. 'i afirma "Debe de -
atenderse a la naturaleza del tratado para deterrninar,en cada 
caso concreto si debe considerarse suspendido, terminado, o -
en vigor". 

Por nuestra parte, simpatizamos con el criterio expues-
to por el profesor C~sar Sep<ilveda, pero faltaría dilucidar
la interrogante siguiente ¿Los tranados de intercambio cultu
ral, por su naturaleza son suceptibles de 9brogaci6n por efe~ 
tos de la guerra? 

Consideramos que hay que distinguir cuál es el objeto 
principal del tratado cultural. 

Con frecuencia encontramos tratados culturales,· cuyo ob-

15. Idem. 
16. Sorensen, Nax. Manual de Derecho Internacional Pdblico 

la reimpr. M~xico, Fondo de Cultura EconOmica, 1978. Pó 
252. 
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jeto primoridal es proteger "bienes culturales en caso de co_!l 
fHcto armado", tal es el caso del convenio multilateral den.9_ 
minado "PACTO ROERICH", celebrado en Washington el 15 de -
abril de 1935; que en su articulo primero a la letra dice "S~ 
r~n considerados como neutrales, y como tales, respetados y -

protegidos por los beligerantes, los monumentos hist6ricos
los museos y las instituciones dedicadas a la ciencia, al ar
te, a la educaci6n y a la conservaci6n de los elementos de la 
cultura. 

"Igual respeto y protecci6n se acordar~ al personal de -
lasinstituciones arriba mencionadas. 

"se acordar4 el mismo respeto y protecci6n a los rnonu-
mentos hist6ricos, museos e.instituciones cient!ficas, art!s
ticas, educativas y culturales, as! en tiempo de paz como de 
guerra". 

En este caso, corno otros similares donde México es parte, 
es obvio decirlo, "La guerra no tiene efectos abrogatorios, -
sobre dichos tratados". 

Sin embargo, queda por dilucidar en que situaci6n Jur!d.! 
ca quedan aquellos tratados culturales ya sean bilaterales 
o multilaterales, donde las partessonpa!ses beligerantes y -

cuyo ~bjeto no es precisamente proteger el patriminio cultu-
ral ~n caso de confl!cto armado. 

Si partimos de la idea de que el objeto de los tratados
de intercambio cultural, es el de estrechar en beneficio re~! 
proco, los v!nculos de amistad, entendimiento y colaboraci6n
existentes entre ambos pa!ses y de fijar un marco general que 
ordene, fo.x:talezca e incremente sus relaciones en los campos
de la cultura, la educaci6n, las humanidades, las artes, la -



207 

juventud el deporte, etc. Es de pensarse entonces a nuestro -
modo de ver que el efecto abrogatorio no tendr!a razón de -
ser. ¿Por qu~? porque los tratados de intercambio cultural,
por no ser de contenido pol!tico, es decir que no resuelven
una situación permanente de las cosas (aunque quizás muchos
pa!ses lo utilicen en esa forma), deben subsistir a pesar -
que, desde un punto de vista práctico su aplicabilidad se d! 
ficulte seriamente. Es recomendable que en la parte contrac
tual de los Tratados Culturales se establezca una cláusula -
que señale, que la guerra no es causa de abrogación, en todo 
caso quedaran suspendidos sus efectos, en tanto sea posible
su cabal cumplimiento. 

La Extinción del sujeto internacional que es parte de -
un tratado (Sucesión de Estados). 

La sucesión de ·estados ea la situación que surge cuando 
un estado es substitu!do por otro en un territorio determina 
do. En está forma de terminacil5n no se debate en realidad -
una transmisión universal de derechos y obligaciones de una
persona a otra, sino una substitución de Soberan!a, es decir 
un estado deja de serlo cuando termina su existencia indepe!! 
diente y en consecuencia desaparece la personalidad interna
cional, ya sea por v!a de fusi6n, por desmembramiento del e.!. 
tado, por anexión de un estado a otro 9 por mutaciones que -
afectan parcfalmehte..al estado. 17 

Cuando los anteriores fen15menos se presentan, trae cons!_ 
go perturbaciones, pol!ticas y jur!dicas, frente a las cua-
les el derecho internacional no puede permanecer indiferente 
y en consecuencia busca encontrar normas capaces de regular-

17. SepOlveda, C~sar ob. cit. P. 248 
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la serie de problemas que se presentan. Sin embargo hay que -
hacer notar que este tipo de f en6menos a medida que la comuni 
dad internacional de estados se va organizando más y mejor se 
observa en grado menor. Cosa que suced!a con mayor frecuencia 
en pasados siglos. 1·8 

La interrogante a resolver en este punto es la siguiente 
¿Los Tratados de Intercambio Cultural permanecen vigentes pa
ra el estado "Sucesor"?. 

Los tratadistas RaGl Vald~s y Enrique Loaeza Tovar af i! 
man que "La sucesi6n de los tratados se producir:i, segGn el 
pacto de que se trate. [y agregan] la transmisi6n de derechos 
y obligaciones del antiguo estado al nuevo presenta diversos
matices, y aunque el principio generalmente aceptado estable
.ce que los nuevos estados inician su existencia sin obligaci~ 
nea contractuales, existen algunas excepciones: son obligato
rios los tratados que forman parte del derecho consuetudina-
rio y que por lo tanto comprometen al nuevo estado en virtud
de la universalidad de sus normas y no del propio tratado; -
aquellos en los que no desempeña un papel, determinante la -
personalidad del Estado y que se suscriben en inter~s de la -
comunidad concebida como un todo; como los que prohiben el -
tráfico de estupefacientes, la trata de blancas, etc., y por
Gltimo, los tratados que se refieren directamente al territo
rio del estado que prescriben un status permanente como por -
ejemplo, los de l!mites, que continGan vigentes independient~ 
mente de la personalidad del Estado que ejerza la Soberan!a.
Los llamados tratados poU:ticos quedan derogados por entero, -
como los tratados de extradici6n, arbitraje, etc. 1119 

18. Ibídem. P. 247 

19. Ob • .2!!· P. 78 
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e o N e L u s I o N E s 

l. Corresponde a cada estado determinar su propia concepci6n 
de la cultura, con arreglo a su sistema socioecon6mico, -
su ideolog1a pol!tica y su grado de desarrollo. La forma
como se entienda dicho concepto ser! aplicable para una ~ 

adecuada proqramaci6n cultural, nacional o internacional. 

2. El intercambio cultural debe desarrollarse dentro de un -
principio de igualdad, de mutuo beneficio, de respeto a -
la soberanta y a la independencia nacional, cuidando la -
no injerencia en asuntos internos de otros paises. 

3. Las mediaciones politicas hasta el momento no han contri
buido a la unidad entre los pueblos del mundo, en cambio
si por medio de la cultura. 

4. El concepto que emitimos de tratado de intercambio cultu
ral es práctico con el objeto de que tenga alguna utili-
dad dentro de nuestra pol1tica exterior. 

5. Las diversas actividades que se contemplan en el conteni
do. de los tratados de intercambio cultural a nivel mun--
dial reflejan definitivamente la pluralidad de ideolog!as 
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que existen en el concierto internacional de naciones. 

6. Las principales actividades de los tratados de intercam-
bio cultural vigentes celebrados por M~xico, se pueden 
clasificar en cuatro grupos diversos: educaci6n, ciencia
y tecnolog!a, arte y medios de informaci6n. 

7. En el contenido de nuestros tratados se debe reflejar la 
iconograf!a de los quehaceres culturales m!s ricos e im-
portantes de sus respectivas civilizaciones. 

a. La importancia de la cultura en nuestra legislaci6n se ve 
reflejada en un sinnfimero de disposiciones normativas que 
definen y protegen el patrimonio cultural de México. 

9. Nuestro m4ximo ordenamiento júr!dico alude a la cultura -
vincul!ndola con la educaci6n, y la entiende como una 
práctica democrática, basada en el constante mejoramiento 
econ6mico, social y cultural del pueblo y de contenido n~ 
cional. La Constituci6n est! encarqada de velar por la 
continuidad de la cultura del pa!s y acrecentarla. 

10. La celebraci6n de .tratados culturales por el Gobierno .Me
xicano en 'el 6ltimo trienio han disminuido considerable-
mente, ello se debe a la crisis econ6mica que se est! pa
deciendo a nivel mundial, por ello sugerirnos que se con-
temple en dichos tratados un fondo de garant!a o de auto
f inanciamiento que venga a soportar y hacer menos dif!cil 
su aplicaci6n. 

.' 

11. Proponemos por que se actualicen alqunos tratados que ti~ 
nen m!s de veinte años de haberse celebrado y que se cum
plan en otros con las reuniones de comisi6n interguberna-
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mental contempladas en su parte dispositiva o contractual. 

12. Existe gran preocupación a nivel mundial por las negocia
ciones multilaterales. M~xico ha participado en forma muy 
activa, y ha ido a los foros mas importantes a exponer 
sus lineamientos sobre la educación y la cultura y en 
ellos ha sabido ganarse una posición de respeto. 

13. Sugerirnos que en los tratados de intercambio cultural ce
lebrados por M~xico se incluya un<:' cl4usula donde se con
temple y difunda el empleo del idioma español. 

14. El bloque en comtín de actividades culturales que no deben 
faltar en un tratado de intercambio cultural son: La edu
cación, deportes, ciencia y tecnolog!a, bellas artes, ci
ne, radio y televisi6n. 

15. Se debe promover la apertura a un mayor n6mero de organi~ 
mos de la administraci6n pGblica, as! como de organismos
privados, para que participen en las reuniones de la com! 
si6n mixta y puedan hacer·aportaciones para enriquecer el 
contenido del tratado cultural. 
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