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INTRODUCCION 

Las relaciones internacionales han sido objeto de numerosas definiciones con 

alcances y caracteristicas muy diferentes. En términos generales los criterios adoptados por 

los especialistas varían según se atienda a lo que se considera específico de las relaciones 

internacionales. a los actores de las mism~ al criterio de la internacionalidad o se parta de 

la superación del paradigma del Estado. 

Independientemente del criterio que se adopte. en las relaciones internacional~ que 

abarcan al conjunto de las conexiones económicas. políticas. ideológicas. culturales. 

juridicas,, dipJonWticas y militares entre Estados y sistemas de Estados. tienen una gran 

importancia Jos tratados internacionales. 

Lo precedente en atención a que los tratados intcmacionales, que obligan a los 

sujetos que los han celebrado. son el instrumento normal por el cuaJ en la actualidad dos o 

más sujetos de I>erecho internacional fijan las normas de sus relaciones. 

. _ _ . En este contexto es indiscutible la trascendencia que posee una investigación que 

~··;":" '.~"'.':.,_ ·~~ sobi-e una de las principales fuentes del Derecho internacional.. público y privado: los 

acuerdos de voluntades entre los Estados o los Organisn10s InternacionaJes. Es decir9 los 

tratados internacionales. 

9 
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A través de estas declaraciones de volunta~ bilaterales o multilaterales y emanadas 

de sujetos de Derecho internacional, se pretende lícitamente crear, modificar. transmitir. 

conservar o extinguir derechos y obligaciones. 

Ahora bien. el procedinüento para la celebración de los tratados internacionales varia 

de acuerdo a la distribución de facultades establecida por el orden constitucional de cada 

pafs para sus distintos órganos estatales. 

En el caso de México, constituido como un Estado f'ederaJ, constitucionalmente se 

enconúenda al Presidente de los Estados Unidos Mexicanos la celebración de los tratados 

intenlacionales con la aprobación de la Cántara de Senadores. Una vez concluido este 

procedimiento, y siempre que los tratados intenutcionaJes estén de acuerdo con la Cana 

Magna,, serian considerados como ley suprema de toda Ja Unión. 

Sin embargo surgen múltiples interrogantes. ¿sobre qué materias puede el Presidente 

celebrar tratados y el Senado aprobarlos?. Además, ¿en nuestro país téctücamentc se pueden 

celebrar tratados internacionales que versen sobre materias cuya regulación se encuentra 

constitucionalmente reservada a las entidades federativas?. En caso de que la respuesta a 

esta última pregunta fuera afirmativa ¿qué problemas se presentarían en la aplicación de 

estos tratados inteniacionales7. Es decir. ¿qué problemas surgen, tanto a nivel interno como 

internacioaal. cuando nuestro país celebra tratados internacionales que presentan diCer'encias 

esenciales con las msi>osiciones legales de las entidades Cedcrativas que regulan la núsma 

materia?. Fanalmente ¿cuáles serian las posibles soluciones a esta problemática?. Las 

respuestas a estas interrogantes cooConnan el aspecto medular del texto que el lecr:or tiene 

en sus in.anos. 
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Es decir, partimos del supuesto de que en el orden juridico mexicano cuando una 

materia constitucionalmente reservada a tas entidades f'ederativas es regulada en f"orrna 

diferente por normas locales y por oonnas contenidas en un tratado internacional. no puede 

obligarse a tas entidades fedenativas a que adecuen sus nonnas a las del instrumento 

internaciomll. Y por ello. si después de IUl&lizar y comparsr las normas previstas en tratados 

internacionales y en legislaciones estatales se comprueba que regulan en f'onna 

contradictoria una misma materia y. por ende. se presentan problemas para la ap\icación 

interna de los tratados internacionales en México. entonces se hará necesario. para evitar 

que nuestro país incumpla tratados internacional~ 

p.-oblemáúca que &can acordes con nuestro aistemajuridico. 

proponer alternativas a esta 

Expresado de otra manera y teniendo como base el principio Pacta Sunt Servando. si 

del desarrollo de nuestra investigación comprobatn0s que en México existen tratados 

intecnacionales cuyas nonnas presentan problemas de aplicación interna y, por consiguiente. 

surge la posibilidad de incumplirlos e incurrir en responsabilidad internacional~ entonces será 

necesario proponer soluciones a esf: problemática to11lando en cuenta nuestro sistema 

juridico. 

Entender que los tratados internacionales tienen una doble dimensión. ta interna y la 

internacional.. tan importante la una como la otra; destacar 1a importancia de conocer e1 

orden juridico de un Estado en el momento de la celebr'ación de un tratado internacional; 

ubicar fundadamente a los tratados internacionales dentro del sistema. jurldico mexicano; 

analizar sobf'e qué materias puede el Presidente de loa Estados Unidos Mexieaa,os celebrar 

tratados intem.acionalcs y d Senado apl'"obarlos; investigar qué problemas surgen. tanto a 

bivcl interno como intetnacional,, cuando nuestro pala c:.el.ebra tratados ioteniacionalcs que 

presentan difereocias esenciales c:on lu disposiciones leples de las entidades federativas que 

regulan la misma materia; comparar las nonnu de tntadoa intenuacionales y de legilllacioncs 
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internas que regulan W\a misma materia; exponer las posibles soluciones que en la doctrina 

se han dado a esta problemática; y proponer. tomando en cuenta el marco juridico que 

prevalece en México. la solución o soluciones idóneas a la problem•tica de la aplicación 

interna de los ttatados internacionales en nuestro pais. constituyen los objetivos primordiales 

que perseguimos con la elaboración de este trabajo. 

En cuanto a la presentación. hemos adoptado un titulo que. aunque extenso. 

pretende circunscribir el tema a estudiar. En ef'acto. noa avocaremos a la investigación de la 

problendltica de la aplicación de los tratados internacionales en nuestro país. así como a la 

exposición y anilisis de las posibles soluciones. 

En relación al contenido, el estudio lo escindimos en cinco capitulas. Prime.-amente. 

ahondarnos en algunas nociones generales de Derecho cuya comprensión resulta 

imprescindible pana el desarrollo de esta tesis. En seguida. ubicaznos a los tratados 

internacionales dentro de las fuentes del Derecho. La tercera sección del trabajo la 

destinamos al estUdio de las nonnas constitucionales. legales y jurisprudenciales que regulan 

a los tratados internacionales en el Derecho positivo tneX:icano. En la cuarta parte de esta 

obra analizarnos minuciosamente la Convención de Viena sobre Derecho de los Tratados. 

Posteriormente~ abordamos la problenuitica de la aplicación de los tratados internacionales 

tanto desde la perspectiva nacional como internacional. Finalmente exponemos y 

reflexionamos sobre las posibles soluciones a la problcmt\tica planteada., así como su 

referencia al Derecho mexicano. 

A manera de conclusiones se condensan las aseveraciones y se erigen propuestas 

para fortalecer la posición de México en el proceso de celebración de los tratados 

internacionales y para evitar los conflictos. a nivel interno e internacional. derivados de Ja 

aplicación de los instrumentos internacionales 
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Por último. se consigna el material biblio y hemerogrifico consultado. asi como las 

leyes y las convenciones empleadas. 

Cerramos esae prólogo con la esperanza de que esta tesis no sólo represente la 

culminación de los estudios efectuados en la Facultad de Ciencias Politicas y Sociales de la 

Universidad Nacional Autónoma de México .. sino que. principalmente. sirva de aliciente para 

reflexjonar sobre los diversos upoctos vinculadoe con los tratados internacionales e incidir 

en el mejoramiento de nuestro sistema juridico y polltico y por ende.. de México. 

Verano 1997. 



CAPITULO I" 

NOCIONES GENERALES DE DERECHO 



l.l. Dl:FlNICION DIE DERECHO 

Tomando en consideración que la problemática de la aplicación interna de tos 

tratados internacionales en México se encuadra. en témúnos generales. dentro del campo del 

Derecho. considerunos imponante exponer algunas ideas relativas a la noción del Derecho. 

A ello nos abocaremos en este capítulo. 

En primera instancia podemos definir al Derecho como un conjunto de normas. 

principios e instituciones que regulan con carácter vinculativo la conducta externa de los 

hombres en sociedad. A1 respecto. Sergio Guerrero Verdejo' sostiene que el Derecho es un 

conjunto de normas generales. impuestas por el Estado y sancionadas por el poder público. 

que regulan la conducta de los sujetos a los cuales va dirigida su aplicación. 

Ahora bie~ entre las distintas acepciones del vocablo._ la doctrina técnicamente lo 

clasifica en: 

a) Derecho objetivo y De..-echo 9Ubjetivo; 

b) Derecho positivo. Derecho natural y Derecho vigente. 

e) Derecho adjetivo y DeR'Jcho sustantivo; 

A continuación apuntaremos los elementos esenciales de cada uno de estos 

conceptos. 

El Derecho objetivo es un conjunto de nonnas en las que se imponen deberes y se 

conceden facultades. Es dec;ir. es un sistema de nonnas que regulan de manera obligatoria la 

vida humana en sociedad.2 

•0ucrrcro Verdejo. Sergio, Aprplc!! de Dcrssho lnterneciona• Privado. p. I. 
2Garcia l\.tayn~ Eduardo, lnupducción al E11t14io del [)rcrscho. p. 36. 

15 
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El Derecho llUbjerivo es la facultad o poder que tiene un sujeto para disponer o usar 

algo h"bremente y con exclusión de los demás. bajo la protección de la ley. Ea la f"acu.ltad 

derivada de la norma..1 

Por otra parte. •et Derecho Positivo es el sistema de normas emanadas de la 

autoridad competente y promul11adas de acuerdo con el procedimiento de creación 

impenntc en t.ma nación detenninada. "4 Una característica fundamental de este concepto ea 

que atiende al Derecho de.de el punto de vista fonnal. siendo irrelevante au contenido justo 

o injusto. 

El Derecho vigente es un conjunto de normas de ~ter impero-atributivas.. que son 

declaradas por la autoridad politica CODK> obligatorias en ciena q,oca y en un país 

determinado. Son las nornma que siguen en vigor. s 

El Derecho natural • •.. es un orden intrinsccarnente justo. que existe al lado o por 

encima del positivo. "6 Vale por si mismo. 

Eo cualllo al Derecho twljetivo, éste ea el conjunto de nonnas que regulan la 

utilÍZllcióa de los ÓfllU'OS del Eatado que aplican el Demcho. La rama del Derecho llamada 

Derecho pnx:cul e.e - -· _...io.7 

3V'alloro Tonmzo. Miguel. km ' ·e- al E"JM'io del DerechQ p. 6. 
•111ifL p .•. 
'Guda Moyncz. - l!IL.J&. p. 37. 
6.IMILp. '°· 
Pma prufimdiz.ar ce a-~ ....-ala cid DcrcclX> consú.llc:Sc., eotrc otros. a: 
Mipd Villoro Tomnzo. m...sil-.. pp. 15~. 
7pjstjqqpri? Jyridjgp Hgjs;em p. 933. 
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Finalmente. el Derecho sustantivo se refiere a las normas que conceden derechos e 

imponen obligaciones. excluyendo las relacionadas con el proceso.• 

Si bien es cierto que los conceptos vertidos anteriomtente nos proporcionan sólo una 

breve noción seneral acecca de la naturaleza del Derecho. hao sido incluidos porque su 

comprensión no•_,.. de gnn utilidad pan el desarrollo del presente trabajo. 

ªlllid. 
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I~. CLASIFICACION DEL DERECHO 

Múltiple• clasificaciones del Derecho se han fonnulado a lo larao de la historia. Sin 

emb..-ao. para loa ef"ecros de este trabajo ahondaremos exclusivamente en las posturas que 

distinguen al Derecho en público. privado y social; y en las que Jo dividen en interno e 

internacional. 

1.2.1. DERECHO PUBLICO DERECHO PRIV ADQ Y DESECHQ SOCIAL 

Para realizar este análisis dejaremos por un momento de lado al Derecho social y 

abordaremos I• división clásica del Derecho, en la que se distinpen las dos ramas 

tradicionales: la pública y la privada 

AJsunas de las teorias más importantes que han sido elaboradas para explicar la 

diferencia entre Den:cho público y Derecho privado son las siguientes: 

a) Teoria Romana o de Jos intereses en juego 

Se encuentra fundamentada en la doctrina del jurisconsulto romano Ulpiano que 

sostenía "PMbliCMm .}Ms est qr1ud ad slatum rei ~ .specla/; prtvatWll quod ad 

sing•lonnlt "tililale,. ... •. 9 Esto es. Derecho público es eJ que atafte a la conservación de la 

cosa romana; privado el que concierne a la utilidad de los particuJares. 

De acuerdo con esta postura. el carácter de público o privado dependerá del interés 

que proteja o garantice. Podemos precisar entonces que el Derecho público regula a la 

Constitución y a las actividades del Estado, ya sean las que los individuos de la comunidad 

9\npiano, diado por Gabioo Fraga. l>crccho Adrninj51cali"·o, p. 82. 
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tienen coa él o las relaciones que se den con otro Estado. Por su pane. el Derecho privado 

riae 1aa relaciones o intereses de los paniculares. 10 

Exi•en varias objeciones a esta teoría. En primer ténrüno. el interés público y 

privado no esr• definido y por Jo tanto el criterio para separarlo resulta vago. Además. los 

int..--a pUblK:os y privados no están totalmente desvinculados por lo que es dificil 

detenninar donde empiezan o tenninan cada uno. 

Por las razones expucst~ la distinción de las ramas queduj al arbitrio del 

leaialador y probablemente su decisión estar• sujeta a ciertos intereses, pudiendo ser éstos 

de CM'6cter subjetivo, y, por Jo tanto. no ser objetiva la seperación de las cuestiones pública 

o privwla. 

Por úhimo. podriamos criticar también esta tesis argumentando que eJ Derecho como 

f"enótneno M>Cial,. como producto cultural, como creación humana. tiene por obj•o regular 

los int.-e.ea particulares y concretos que sumados dan Jugar al interés colectivo. 

b) Teoría de la naturaleza de la relación 

Ea la doctrina más aceptada. En ella se afinna que la düerenciación entre Derecho 

público y privado no debe basarse en los intereses protegido~ sino en la naturaleza de la 

relación que existe entre los sujetos juridicos.11 

De acuerdo con esta posición,. una relación en la cual los 5Ujetos se encuentren 

situados en un plano de igualdad jurídica deber.a situarse en el Derecho privado. Es 

100arctai Mayncz. Eduardo.~- p. J 32. 
11.DzilL p. J34. 
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importante mencionar que estas situaciones no sólo se dan entre paniculares, sino entre dos 

órganos del Estado e incluso entre un particular y el Estado, cuando éste no actúa 

ejercitando su poder o i111perium. 

En cambio. estaremos frente a una nonna de Derecho público cuando Ja relación 

juridíca regulada no es de igualdad. Es decir, el Estado interviene como entidad soberana 

frente a un panicular. En este caso se da una relación juridica de supraordenación o de 

subordinación. 

Oc confbrmidad con Jo precedente. el Estado puede vene involucrado en ambas 

relaciones: de igualdad o de supraordenación. Sin embargo. cabe pre¡¡untamos: ¿cómo 

determinar el carácter juridico de la relación en que se encontrará el Esta.do?, ¿realmente 

existen criterios timles para establecerlo? 

Estas interrogantes podemos responderlas con la tesis de Roguin. 12 De acuerdo con 

este autor, si se recurre a una legislación especial para resolver el problema deberá 

considerársele como del ámbito pUblico En cambio. si se acude a leyes ordinarias (corno 

ocurriría entre dos paniculares) entonces el campo será de carácter privado. 

A pesar de Jo anterior. Ja teoría de Ja naturaleza de la relación no es satisf'actoria para 

resolver en esencia el problema. 

12Claudc du Pasquicr. ct&ado por Eduardo Garcia Mayne7_ ~.p. 135. 
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e) Tesis formalista 

Esta tesis sostenida fundamentalmente por Kel11C!1113, rechaza aiaJquier idea en la que 

se pretenda quebrantar la unidad del Estado y del Derecho. Se esgrime que no es posible 

hablar de nonnas destinadas únicamente aJ interé9 individual. ya que Ja finalidad de tos 

preceptos jurfdicos es el satisfacer los intereses particulares y c:olectivos. 

En última instancia, toda la legislación provendri de los órganos estatales 

correspondientes. 

AJ respecto. Hans Kelllefl sostiene: 

"Si se comprende la decisiva distinción entre derecho privado y público. como una 

distinción entre dos métodos de producción de derecho. se reconocerá en los llamados actos 

pUblicos del Estado los mismos actos juridicos que aparecen en los negocios juridicos 

privados. sobre todo si se adviene que los actos que confisuran el hecho productor de 

derecho sólo son en ambos casos,. la continuación del proceso de fonnación de la 

denominada "voluntad estataJ"; que asi como en eJ orden de una autoridad. también en el 

negocio juridico privado sólo se cumple la individualización de una nonna general -en aquel 

caso de una ley administrativ~ en el otro. del código civil-. dejará de parecer tan paradójico 

que ta tcoria pura del derecho, desde su enf'oque universalista dirigido siempre a Ja totalidad 

del orden juridico. la así llamada voluntad del Estado, vea también en el negocio jurídico 

privado. al igual que en la orden de esta autoridad, un acto del Estado, es decir. un hecho 

productor de derecho atribuible a la unidad del orden juridico. " 1• 

13Kclscn. Hans.~ del Dctccho pp. 286-2R9. 
l-4ItruL. p. 287. 
Pat11 ahondar en este punto consúltesc cJ capUuJo VI. dcnotninado Derecho y Estado. de esta obra. 
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d) Tesia del criterio derivado de la naturaleza de las normas 

De ea1erdo con eate criterio~ 9C considera dentro del teneno del Derecho público a 

les nonnas imperativas. o sea. las que contienen mandatos absolutos e inenunciables. En 

contrapan~ el únbito del Derecho privado estará inte¡p-ado por normas de carácter 

a.aplet:orio~ esto es. aasceptibles de ser sustituida por la voluntad privada. u 

La critica a esta tesis reside en que no define un criterio de fondo pan caracterizar 

cada norma: imperativa o aupletoria. 

e) Teoria derivada del objeto de ta relaciónjwidica 

Indica que el Derecho privado rige en las relaciones de orden pecuNario o 

patrimonial. En cambio~ aJ Derecho público le corresponden las relaciones de cualquier otro 

génCf'o.16 

Esta postura es parcialmente cierta. No obstante. no todas las relaciones jurídicas 

condenadas como privadas son de carácter puramente económico. Como ejemplo tenemos 

el llamado Derecho familiar. 

t) Tesis de la separación del campo de acción del Estado 

Esta tesis atribuye el carácter de Ja rama. pública o privad~ en razón del 

agrupamiento de instituciones. Será de carácter pUbJico cuando Ja institución esté 

1-'Fraga Gabino, ~. pp. AJ-412. 
16Magall6n lbarra. Jorae Mano. lnp1rucroncs de pc:rccho c¡yi1. pp. 45-46. 
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encomendada en IU aplicación y ejecución al Estado. Verbigracia: organización poUtica y su 

régimen juridic:o. •7 

En cambio. estaremos inmersos en el Derecho privado cuando en la resulación de 

una inat.itución no intervenga un órgano del Estado. Ejemplo: la propiedad. la familia. 

etcélaa. 

El comentario que podrta fmnadane a esta tesis es que. en el caso de una 

controversia. aún relacionada con una institución como la familia. tendriai que recurrirse. en 

última inatancia a la función jurildi.ccional. Esto es, a la actividad estatal encaminada a 

reM>lver ~ con fuerza vinculativa para las panes. una situación juridica controven.ida.1 • 

Adernú existen muchas instituciones de índole núxta. 

Podelnos concluir esta exposición afirmando que no obstante todas las teoria& que se 

han elaborado para explicar la di•tinción entre Derecho público y Derecho privado. no se ha 

losrado crear alguna que resuelva de manera satisfactoria el punto. Es mas. en allJUf\as se 

hace depender de la voluntad del Estado la determinación del carácter de cada norma o 

conjunto de normas. 

Sin embargo, la comprensión de las posturas expuestas nos proporciona una noción 

de las dos ramas tradicionales del Derecho_ 

1"Fraga Gabioo. 21t...SJL., PP· 8!5-86. 
lllT~camcau. deadc el punto de vista material. •1a función judicial o jwisdiccional es la act.hidad que se 
lle\. .. a cabo bajo uo orden jurldico y c;uya finalidad es dirinúr, coo fuerza ,,.inculath-a pata las partes. las 
col\UO'\IC:nliaa que surgen enlrc particulatts o entre d Estado y los particulares. por un órgano distinlo a las 
putes intervinientes en el confliclo. creando a través de una .:ntencia o laudo shuacioncs juridicas 
coocn:tas. • 
HamcMn Anaad.. Fauzi. Apuntes de la C•tcd.ra del Primer cuno de Derecho Adaninistraaivo en la Escueta 
Libre de Derecho 1989-1990. 
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A continuación abordaremos el concepto de Derecho social. Al respecto Jorge Mario 

Magallón establece: "Resulta paradójico hablar ahora de un derecho social, como si 

tuviéramos que separarlo del esquema que hemos expuesto de la división clásica del 

derecho; porque es obvio que todo el derecho es necesariamente social~ lo esencial del 

derecho; luego entonces ¿a qué rama nos ref"eriremos cuando hablamos de un derecho 

social?"l9 

Uno de los rasgos fundamentales del siglo XX. ha sido el tratar de lograr un 

equilibrio entre lo político y la justicia social. Podemos colegir que " .. .la cuestión social 

representa en sus aspectos económico. social. csp~ cultural y jurídico la esencia y la 

síntesis de todos los problemas de la época. y el derecho no puede pennanecer indiferente a 

ellos; por eso, debemos n:ca.lcar lo obsoleto que resulta insistir en una clasificación 

dogmitica del derecho en ramas tradicionales,. cuando en la actualidad el verdadero perfil 

que se presenta ante nosotros es el del derecho social. •20 

Con el Derecho social evolucionó la concepción individualista del hombre y se creó 

la imagen de un hombre sujeto a vínculos sociales. La idea de este Derecho es Ja de nivelar 

las desigualdades que existen entre la distintas clases sociales. en aras de lograr una justicia 

conmutativa. El Derecho social trata de limitar ciertas libertades individuales en pro del 

beneficio colectivo. 

AUn cuando los o.-denamientos no son homogéneos. se pueden agrupar de acuerdo a 

cienas caracteristicas que tienen en común. Así, resulta que Ja desvinculación del Derecho 

del trabajo del Derecho civil y el surgimiento de los Derechos agrario y d_e seguridad social. 

191'\.1agallón lbarrn. Jorge Mario. Jnslitucioncs de Dcn;cho ChiJ , p. 56 
10.RiliL p . .5S. 



constituyeron un conjunto de ordenamientos con caractcristicas distintas a las del derecho 

privado y al público. y con ciertos principios comunes entre si. 

Por lo tanto. sostenemos entonces que el Derecho BOclal: •es el conjunto de normas 

juridicu que eatllblecen y de'"'1TOllan difera>tea principio• y procedimientos protectores en 

fiavor de las penonu. grupos y sectores de la llOCiedad intepaclos por individuos 

socialmente débil~ para lograr au convivencia con las otras clases sociale~ dentro de un 

orden juridico. ·~• 

Ahora bien,. WlA vez esbozada la clasificación del Del'echo._ proponemos ubicar aJ 

Derecho social a un lado del Derecho público y del Derecho privado de la siguiente manera. 

Derecho público 

Constitucional 
Admitústrativo 
Penal 
Procesal 
Internacional Público 

Derecho privado 

Civil 
Mercantil 
Internacional privado 

Derecho social 

Del trabajo 
Agrario 
De seguridad social 

1.2.2. PERECHO INTERNO y DERECHO INTEBNACIONAL22 

La clasificación explicada en el punto anterior se retiae principalmente al Derecho 

interno de un Estado. Sin embargo._ las relaciones juridicas no estim únicamente limitadas al 

21pipcimwiq Jw1djco "'4gxjsaeo p. 16'0. 
221tapc:cto • este tema existen dos lCof'ias que tnlan de explicar lajcnarqllia de atnbo9 Derechos: el dualismo 
y d moaialllo. Pan abondar CD c9IC ~ c:onMill.C9C: 
Ol'tiz ~ Lon:&a. Qmcho lgtcmaciopal Público pp. 6-7. 
R.--. Cbartca. Detecbo •munrim=' Píeblico pp. 10-19. 
San Vizqllcz. Modesto. Dgp;'9 lnrgl'JWjiqnal Piablicg. pp. 44- 47. 
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aspecto nacional. sino que rebasan ese ámbito de validez ubicándose en una faceta 

internacional. 

Por ende. resulta conveniente mencionar y analizar las distinciones que existen entre 

Derecho interno e internacional. 

Siguiendo a Rousseau2:\ podemos sostener que la diferencia esencial entre el 

Derecho intanacional e interno es de estructura. La coheaión y solidaridad que existe entre 

los Estados es menos profunda y mucho menos intima que ta que liga a los individuos de un 

mismo Estado. Por lo tanto. se puede argumentar que mientras el Derecho interno es un 

Derecho de subonlinación.. el Derecho internacional se nos presenta como un Derecho de 

coordinación. 

Esta discrepancia de estructura cntraila una diferencia técnica juridica. ya que las 

normas internas promulgadas por la autoridad competente se imponen juridicamente a los 

particulares. En cambio. en el ámbito internacional la Unica forma de creación de nonnas 

jurídicas es el acuerdo entre Estados. Y también,. se presenta una desigual importancia de los 

tribWlales. mucho menor en el orden internacional que en el interno. 

Una segunda diferencia entre el Derecho internacional y cÍ interno estriba en el 

aparato coactivo. Este Derecho no sólo can:ce de legislador sino tantbiCn de policia. 

Dentro del Derecho internacional hallarnos dos vertientes: el Derecho internacional 

público y el Derecho internacional privado. Primeramente haremos referencia al Derecho 

internacional público. 

2.'Rousscau. Charles,~ pp. S·7. 
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E1 objeto del Derecho internacional público es regular las relaciones entre tos sujetos 

internacionales. Entre éstos encontramos a los Estados y a las Organizaciones 

Internacionales quienea tienen la facultad de cr"ear nonnas jurídicas de caráctCT general. Por 

otro lado. encontramos ottos sujetos que actüan en el orden internacional. generando 

consecuencias juridicas. pero que no participan en la creación de normas. Nos referimos a 

los individuos. a los movimientos de liberación nacional. etcétera. 

Una caracteristica importante de esta disciplina es que son los Estados los que crean 

el De.-echo internacional público y también son los destinatarios. El proceso de creación de 

esuu nonnas fi.mdasnentalmente es po.- medio de la costumbre y los tratados internacionales. 

Las relaciones que predominan en esta materia son principalmente de coordinación 

debido a que los sujetos son fundamentalmente Estados. 

Finalmente. otra caracteristica es que~ a diferencia de los Derechos internos~ el 

Derecho internacional público no cuenta con órganos que concentren funciones legislativas, 

judiciales y administrativas. 

Ahora bi~ debido a que la problem8tica de la aplicación interna de los tratados 

internacionales en México, tema central de nuestro estudio. se encuentra estrechamente 

vinculada con el Derecho internacional privado, en el parcigrafo siguiente l'"eflexionaremos 

sobre la naturaleza, objeto y contenido del mismo. 
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1.3. CONCEPTO DI: Dl:lll:CHO INTERNACIONAL PRIVADO 

Para Guda Maynez. el Derecho internacional privado: •Es d conjunto de nonnaa 

que indicml en que fonna deben resolvene, en materia privada., loo problemas de aplicación 

que derivan de la pluralidad de legislaciones ... 24 

Por su pane,. Arellano García to define como " ... el conjunto de nonnas juridicas de 

Denocho Público que tienen por objeto detenninar la norma juridica aplicable en los casos de 

vi&enc::i• simultinea de normas jurídicas de un Estado. que pretende regir una situación 

concreta.•:u 

O también podemos definirlo como " ... conjunto de nonnas que. fundamentalmente. 

regulan las rdJICioncs de Derecho Privado (de los paniculares o de los particulares con el 

Estado) con la presencia del elemento extranjero. aplicando en la solución derecho nacional 

y extranjero. siempre y cuando éste no vaya en contra de las normas de orden público 

intano."26 

Para Victor Carlos García Moreno y Claude Belair el objeto del Derecho 

Internacional Privado versa sobre " ... un cierto tipo de relaciones jurídicas cuyos elementos 

constitutivo• pertenecen a sistemas jurídicos diferentes en d espacio._ es decir. sistemas 

suaceptibles de aplicarse al mismo tiempo para resolver el mismo problema juridico en vinud 

de que los elementos constitutivos de la relación,. objeto del problema. están vinculados con 

uno y otro de estos ordenamientos juridicos. "27 

'"Gorda M..- Eduardo. !!IUli1.. p. ·~-
2'.Arcllano Gan:ta. Carlos. pqecbo ln•qnaciooot PrimdQ p. 29. 
2fiGucrTcro Vcnlejo. Sergio. ~p. 6. 
27<Jard8 ~reno. Vkt:orr Carlos y Claudc Belair. •ercvc Introducción al Dcn:cbo Conflictua1•. p. 86. 
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Siendo los elementos más comunes a esta rama los de " ... fijar la nacionalidad de Jos 

individuos. detenninar tos duechos de que gozan loa extranjeros. resolver los conflictos de 

leyes referentes al nacimiento (o la extinción) de los derechos y asegurar. por último el 

respeto de estos derechos. "2• 

El Derecho internacional privado es una materia realmente contravenida debido a la 

amplia gama de temas de que se ocupa y a lo dificil de su contextualización. Los autores se 

enfrentan a discusiones en cuanto a su contenido._ denominación, fuentes, etcétera. 29 

La tenninotogia misma. Derecho internacional privado, que empezó a ser utilizada 

durante el siglo pasado (Story: 1934; Foelix: t 843}W es scri:mcnte icucstionada en nuestra 

época. En efecto. podriamos afirmar que el Derecho objeto de la materia no es ni 

internacional ni privado. Comprobamos.. por un lado, que la mayoria de las soluciones a los 

problemas planteados se resuelven a través de las legislaciones internas de cada Estado y 

que.. por otto lado, el objeto nüsmo de la materia excede Y'- en una amplia medida. los 

limites del Derecho privado. Además.. se puede también objetar que la distinción entre 

Derecho público y Derecho privado es meramente didlictica. y que en realidad no existen 

criterios seguros y universales que nos permitan afirmar que una materia juridica pertenece 

bien al Derecho público. bien al Derecho privado.31 

2•Niboyct. J. P .• Principios tk Den;cho Internacional Priyado. p. l. 
29Par.;. ahondar en CSlas cucstiooea, coasilltcac entre ouos a: 
An:Uano Gan:::ia. Carl0&. ~- pp. 23-.S9. 
Guc:l"'RTO Verdejo. Sergio.~ pp. 1-14 
Miaja de la Muela. Adolfo. Dcn;cbo lq•crnaciOMJ Priywto tomo I. pp. 9-75. 
Niboyct. J. P .• ~ pp. 1-&3. 
Pcrrmicco Castn>, Lconcl. Qnscho IntemaciQDíll PriYado pp. 6-14. 
Trigueros. Eduanlo. Eypl•K:ión Qoctrinal del Dcra;ho lntcrpacioMI Priyado pp. 1-207. 
30f>ara conocer la evolución doctrinal del Dcn:cho lntcmacional Privado, consúltcsc a: 
ArcllanoOarcia. CUIO&. ~.pp. 621-739. 
Triguci:os. Eduardo. ~ .• pp. l ·207. 
31 Para profundi.7..ar en las dhrcrsas tco..-las elaboradas para distinguir el Ocn::cho privado y el público. 
n:mitirscal inciso 1.2.1. 
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En cuanto al estudio de esta rama del Derecho. existen tres corrientes según sea su 

contenido: 

a) la france~ que divide su estudio en nacionalidad, condición juridica de los 

ex.tranjcros, conflicto de leyes y conflictos de competencia judicial~ 

b) la ang1osajona, que lo di,ride en conflicto de leyes y conflicto de jurisdicciones; y 

e} la alemana e italiana. que se limitan a abord3.r el conflicto de leyes 

Es destacable que en todas las corrientes se tiene en cotnUn la p~esencia del tópico 

relativo al conflicto de leyes. pero no se ha logrado un a.cuerdo en cuanto al resto de las 

materias. 

En ~1éxico se estudia al Derecho intemaciona1 privado de acuerdo a la corriente 

francesa. 

Como se dijo con anterioridad, ésta es una disciplina ..... distante de poseer unos 

contornos peñectaznente delimitados. Todo o casi todo, en eUa es objeto de discusión. "32 

Por tal razón. aunque el término Derecho internacional priva.do no es adecuado. se le 

continua utilizando porque no se ha encontrado un nombre mejor y por razones prácticas. 

Siendo el tema de esta tesis el estudio de la problemiltica de la aplicación interna de 

los tratados intcmacionaJcs. y una vez que hemos analizado algunas nociones del Derecho 

referidas principalmerrte al Derecho internacional privado, considet"amos oponuno ahondar 

en lo concerniente aJ tema de los tratados internacionales. 

32Miaja de la Mte1a_ Adolf'o. t>c:rccbo lmcrpacionaJ p. 9. 
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Por ello, en et siguiente capítulo estudiaremos los diversos procesos de creación del 

Derecho con la finalidad de ubicar a los tratados internacionales y distinguirlos del resto de 

las fuentes formales del Derecho. 

·-~·-··-,_''<'e:''.,. -



CAPITULO 2• 

FUENTES DEL DERECHO 



Dos son los objetivos filndunentalea que perseguimos en este capitulo. 

Primeramente. ubicar a tos tratados internacionalea. tópico central de esta tesis. dentro de 

los divasos oriae:nes de las normas y principios que interesan al Derecho internacional 

privado. tengan o no eficacia nonnativa ex.preurnente establecida. Esto es. situar a tos 

tratados intanacionales dentro de las múltiples filcnles del Uamado Den~«;ho contlictuat. 

En seaundo tenttino. anatizar los aspectos generales de cada una de esas fuentes.. 

especialmente los tratados internacionales. 

:a. l. IEN GENERAL 

¿Cuales son las fuentes del Derecho internacional privado?. Para contest.ar esta 

interrogante. tenemos que comprender pritnel°o qué ea una fuente del Derecho. 

Los tratadistas. en genet"al. entienden po.- fuente del Derecho los lugares de donde 

brota o mana la regta juridica. n Otros autores consideran por tal a los hechos y actos de 

producción juridi~ 3 4 existiendo discrepancias respecto a cuáles son esos acontecimientos. 

Finalmente. otros pensadores entienden como fuente del Derecho al hecho creador del 

Del' echo. esto cs .. a la causa de su origen. 35 

No obstante sef" un concepto equívoco .. para efectos de este estudio entenderemos 

como fuente del Oel'echo y. en particular del Derecho intef"t'8.cional privado. los múltiples 

origenes posibles tanto de normas como de principios vinculados al Derecho internacional 

3lPoAdas. Gar'da <:hiedo y Ga.scOn y Marin. ci1.ados por Miguel S. MaricnhoW. TraUtdp de Derecho 
AdmigUtrau,·o, tomo l. p. 200. 
3•s...tum. AIW1n y Unan:s Quintana. cit.adOI por Miaucl s. Maril:nhoO: ~ .... pp. 200.20 t. 
l'Lu¡s Lega¿ y l...acambnl. citados por Miguel S. Marienhofl: ~ .• p. 20 l. 

33 
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privado. tengan o no eficacia no.-mativa expresaJJlente establecida. Para que a un hecho o 

acto se le tenga por fuente del Derecho. antes que exigirle imperatividad, debe requerirsele 

substantividad. o sea que, por si mismo. por su contenido. por su substanci~ por Ja lógica 

juridica que le irúorma. tenga aptitud para servir como criterio de solución de conflictos. 

Para efectos didácticos. las fuentes se clasifican en históricas, f"ormales y reales o 

materiales. A continuación expondremos la noción de cada una de ellas. 

Las históricas son las evidencias por las cuales tenemos conocimiento del Derecho 

pasado que origina nonnas.36 Son un conjunto de libros. papiros. documentos. etcéten1. que 

contienen textos de leyes. 

Las reales o materiales son los factores y elementos que detenninan el contenido de 

las normas.37 Son las aspiraciones sociales y las circunstancias históricas. Son de naturaleza 

metajuridica y radican. principalmente. en Ja esfera sociológica 

Las forma.les son los procesos de ere.ación de nonnas juridicas. 3 • Radican en el 

ámbito propiamente nonnativo. En esta división encontrarnos. entre otras. la ley. la 

costumbre. Ja jurisprudencia y la doctrina. 

Además. estas fuentes pueden subclasificarse en directas e indirectas. nacionales e 

internacionales. 

Son fuentes directas las basadas en nonnas jurídicas positivas~ verbigracia: la 

Constitución. las leyes. los tratados. la jurisprudenci~ etcétera . .J9 Son fuentes indirectas las 

36Picctonario Jurid.!oo twc:vcano. pp. )478-1479. 
37Garcia Maync,.,. Eduardo.~. p. 51. 
31fll!i.4. 
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que no se basan en nonnas o textos positivos; por ejemplo, la doctrina.. que actúa como 

elemento primordial en la elaboración de la jurisprudencia e incluso de la ley.40 

Con lo expuesto, estamos en posibilidad de desarrollar cada una de las fuentes 

f"ormaJ~ tanto nacionales como internacionale~ del Den:cho internacional privado y su 

reTerencia en nuestro sistema juridico. A ello nos dedica,-emos en el siguiente apanado. 

Finalmente., la diferencia entre fuentes internacionales y nacionales radica en que las 

primeras son creadas por dos o~ Estados y comunes a ellos. 41 

39Marienfl,o4 Miguel S .• ~ p 203 . 
.. Jl!id. 
"'1N~J. P .• ~.p. 47. 



2..2. EN RELACIONAL DERECHO INTERNACIONAL PRIVADO V SU 

REFERENCIA AL DERECHO MEXICANO 

36 

En el Derecho internacional privado, de manera tradicional y para efectos 

didácticos,. se han clasificado las füentes formales en nacionales e intemacionaJcs. Siendo 

éstas últimas las fornias para crear nonnasjurídicas que obligan a más de un Estado. 

2.2. 1. NACIONALES 

2.2. 1. 1. CONSTITUCION 

La Constitución~ por una pane, configura y ordena Jos poderes del Estado por ella 

construidos; por otra,, establece los limites del ejercicio del poder y el ámbito de libertades y 

derechos fundamentales, así como Jos objetivos positivos y las prestaciones que el poder 

debe de cumplir en beneficio de la comunidad. 

La Constitución juridica transforma el poder desnudo en legitimo poder jurídico. El 

gran Jenu. de la lucha por el Estado constitucional ha sido la exigencia de que el (arbitrario) 

govenunen/ bymen debe disolverse en un (juridico) goverment by la..-s. 4 '2 

Pero Ja Constitución no sólo es una nonna., sino precisamente la primera de las 

nonnas del ordenamiento entero. Ja norma fundamental Lo precedente debido a varias 

razones. Primero. porque la Constitución define el sistema de fuentes fbrmales del Derecho. 

de modo que sólo por dictarse conforme a lo dispuesto por la Constitución una ley será 

va.Jida; en este sentido. es Ja primera de las normas de producción, Ja fuente de las fuentes. 

42Un cxcclcmc estudio sobre la s.igruficc1crón de Ja Constitución asj como Jos fundamcnlos de su '-aJor 
nortnalh·o lo haJlarnos en· 
Garcfa de Enaerna. Eduardo. Curso de Derecho Admjnistn11jyo. romo J, pp. 91 • I JJ. 
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Segundo. porque en la medida en que la Constitución es Ja expresión de una intención 

fundacional. configuradora de un sistema entero que en ella se basa., tiene una preten9ión de 

pennanencia o duración. lo que parece asegurarle una superioridad sobre las normas 

ordinarias carentes de una intención total tan relevante y limitadas a objetivos mucho más 

concretos, todos singulares dentro del marco globalizador y estn..acturaJ que la Constitución 

ha establecido.º 

En el Derecho positivo mexicano. el articulo 133 de nuestra Cana Magna consagra 

el llamado principio de la supremacía constitucional. Este precepto. aJ estar intimamente 

vinculado con la imponancia que tienen Jos tratados internacionales dentro de la escala 

jenirquica de las fuentes. scní analizado minuciosamente en el primer apanado del capítulo 

siguiente. 

2.2.1.2 LEY 

Es la más importante de las fuentes en los países con tradición romano-canónica. 

Diversos autores41 coinciden en que Ja ley no es la fuente sino el producto de la 

legislación. siendo entonces Csta realmente la fuente. Se define como " el proceso por el 

cuaJ uno o varios órganos del Estado f"onnulan y promulgan determinadas reglas juridicas de 

observación general. a las que se les da el nombre específico de leyes. "4~ 

El proceso de creación de leyes es variable y depende fundamentalmente del sistema 

que se aplique en cada Estado. 

'º.l.t!lil.. p. 98. 
44Entrc otros: 
Garcia Mayncz. Eduardo, Q2.....QJ .• p. 52. 
Villoro Toran.t.o. Miguel. ~. p. 168. 
4 'Garcia Mayncz. Eduardo. ~..QJ., p. 52. 
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En México. el proceso legislativo esta regulado en los artículos 7 J y 72 

constitucionales. De acuerdo con estos preceptos. el proceso legislativo consta de las 

siguientes etapas:-46 

- Iniciativa: es un acto a través del cual ciertos órganos del Estado presentan al 

Congreso un proyecto de ley. El derecho a iniciar las leyes compete, de acuerdo con el 

articulo 71 constitucional, aJ Presidente de la República.. a Jos diputados y senadores del 

Congreso de la Unión y a las legislaturas estatales. 

-Discusión: es Ja deliberación por parte de las cámaras para aprobar o desaprobar la 

iniciativa. 

La iniciación de la discusión depende del tipo de asunto, siendo los de emprCstitos. 

contribuciones o impuestos, o reclutamiento de tropas abor-dados primero en la Cámara 

de Diputados. El resto de las propuestas podrán analizarse indistintB.JTlente en cualquiera 

de las dos cámaras. denominándosele cámara de origen donde se comienza y cámara 

revisora la que continua con el amil.isis. 

- Aprobación: es la aceptación de la ley por aznbas ciunaras. Ja cual puede ser 

parcial o total. 

- Sanción: es la aceptación del poder ejecutivo una vez terminada la aprobación en 

las cámaras. Aunque puede negarse la sanción (derecho de veto), si las cámaras 

confirman el ejecutivo tendré que publicar la ley o decreto. 

46Parn ahondar en las vananlcs que se pueden prcscntal'" durancc el proceso legislauvo. com.UHcsc el articulo 
72 Conslilucional. 



39 

- Publicación: es dar a conocer la ley mediante eJ diario oficial o las 

correspondientes gacetas o diarios de Jos Estados. 

- Iniciación de la vigencia: es el momento en que la ley ya es obligatoria. En 

nuestro Derecho existen dos métodos de iniciación de vigencja: el sincrónico y el sucesivo. "7 

En el aincrónioo. la ley se especifica que dJa empezará a regir. siendo obligatoria su 

publicación previa. 

En el sucesivo. las leyes adquieren vigencia tres dtas después de su publicación. Para 

los lugares distintos del de su publicación. se otorgará un dfa más por cada cuarenta 

kilómetros o fracción que exceda de Ja mitad. 

El periodo que existe entre Ja publicación y Ja entrada en vigor de la Jey se llama 

vac:atio legis. 

No obstante que se considera a Ja ley como Ja fuente más imponante en los sistemas 

juridicos con tradición romano-canóni~ ésta es escasa en nuestra materia. siendo Jos 

motivos. scgUn Niboyet'411 • lo novedoso y polémico de la asignatura. 

En algunas naciones se encuenr.-an concentf"adas nonnas n:Jativas aJ Derecho 

intern~cionaJ privado de manera más o menos completa en el Código Civil. 

47Véasc Jos anicuJos 3º y 4º del Código Civil para el Distrito Fcdcrnl. en Materia Cornim. y para toda la 
República en Materia Federal. 
411Ni~·cl. J. P .• ~-· pp. 45-46. 



En nueetro pala, a nivel con1tituciona1, lu nonnaa relativu a la materia se encuentran 

c:ontenidaatundamentalmente-looarticulo 73, 103. 107y 121. 

De tal manera. podemoa uentar que en Máico este tipo de di1pOsiciooes sobre 

Derecho internacional privado se encuentran dilClllinadaa primordialmente en los códigos 

civiles. penales y de prCH*limientos de las entidades federativas; en el Códiso de Comercio; 

en la Ley General de Tltulos y Operaciones de Crédito~ en la Ley General de Navegación y 

Cotnen:io Marítimo, etcétera. 49 

2.2. 1.3. JURISPRUDENCIA 

La jurisprudencia tiene la misión de vigilar la estricta observancia de la ley y unificar 

la inta¡mctación de ella. 

De acuerdo con Arellano García. Ja jurisprudencia " ... es la elaboración de normas 

jur1dicaa mediante la asignación de fuerza obligatoria a resoluciones dictadas en el 

deaeanpefto de la función jurisdiccional ... " _so Para elaborarla es necesario tener un completo 

conocinüento del Derecho; por esa razón se le ha denominado ciencia del Derecho. 

Por su parte. Ignacio Burgoa Orihuela sostiene que bajo el aspecto positivo

jurisdiccional " ... la jurisprudencia se traduce en las interpretaciones y consideraciones 

juridicas integrativas uniformes que hace una autoridad judicial designada para tal efecto por 

la ley. respecto de uno o varios puntos de derecho especiales y determinados que surgen en 

un cierto nilmero de casos conaetos seme;antes que se presenten. en la inteligencia de que 

49pen:znieto Castro. Lconcl. OcJCCho lo1smac1onal .. p. 1 S 
'° Arellano Garcia. Carlos. ~-· p. 63 
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República sujetos a su jerarquía o cuyos actos pueden ser sometidos a sus respectivas 

jurisdicciones. 

La finneza de la jurisprudencia. además del principio de razón suficiente que deben 

contener las ejecutorias y de la fuerza de cosa juzgada que a ellas correspond~ está 

vinculada a una votación minima. 

Finalmente para su fonnación se exige un principio de reiteración. consistente en que 

la ratificación del criterio de interpretación debe ser sustentado en cinco ejecutorias. no 

intem.Jmpidas por otra en contrario. según corresponda aJ pleno. a las salas de la Suprema 

Cone de Justicia o a los Tribunales Colegiados de Circuito Es decir. las ejecutorias 

constituirán jurisprudencia siempre que lo resuelto en ellas se sustente en cinco sentencias no 

intenumpidas. 

Ahora bien. también constituyen jurisprudencia las resoluciones que diluciden las 

contradicciones de tesis de salas y colegiados. 

La interrupción de la jurisprudencia~ que impide la obligatoriedad de ella. se 

producinl siempre que se pronuncie una ejecutoria en contra del criterio jurisprudencia). 

Dicha ejecutoria debe ser aprobada,. por lo menos~ por el mismo número de ministros o 

magistrados que el ordcmuniento juridico dispone para su creación. 

En muchos países.33 el desarrollo del Derecho internacional privado se ha dado 

gracias a esta fuente debido a la incertidumbre que existe por no estar legislado el Derecho. 

Sin embargo~ no es el caso de México. 

"-1Entrc otros. lnglatcrm. Estados Unidos. Argentina. Francm y Alcmamu. 
Pcrc.z.nicto Castro. Leonel. Derecho Internacional • p. 16_ 
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2.2.1.4. COSTUMBRE 

Fue la primer fuente del Derecho en Ja sociedad primitiva. Pero en lo tiempos 

actuales el Derecho consuetudinario ha perdido su antigua imponancia y es considerado 

como secundario y subordinado a la ley. 

Se puede definir como que " ... es un uso implantado en una colectividad y 

considerado por ésta como juridicamente obligatorio ... "5-1 

O también por costumbre ha de entenderse la " ... pnctica constante y unifbrme de 

una conducta. por parte de los miembros de una comunidad social. con Ja convicción de que 

tal componamiento es juridicmnente obligatorio."'' 

Es una nonna que emerge por si misma en el campo juridico. Esta fonnada por 

precedentes,. imitaciones y componamientos hereditarios. Pero para considerarla fuente 

fonnal. deben existir dos elementos: 

- el objetivo. es decir. ser.in reglas sociales que han tenido práctica reiterada 

(inveterara consuetuJo). 

- el subjetivo. que la conducta sea considerada obligatoria no importando que no 

sea ley. pudiendo el poder público apHcarla (opi11io JUris). 

Doctrinariainen1~6 se distinguen tres clases de costumbre juridica: 

- sec111Klum Jegem: coincide con la ley. 

'°'Can:la Mayncz, Eduardo. QR...Sil .• p. 6 J. 
"Prcsutti. citado por Miguel S. Maricnbofl". ~- p. 300 
' 6 EnlrC Olros: 
MaricnbofT. Miguel S .• ~ pp. 300-307. 
Gurcta Mayncz. Eduardo. 2R.....S11.. pp. ~S. 



- praeter legem: no contradice a la ley. con ésta se complementa o cubre lagunas. 

- contra /egem: establece conductas sociales contrarias a la ley. 

Por lo precedente. podemos afirmar que puede ocupar un lugar imponante cuando el 

texto lei¡aJ sea precario. complementándolo o supliéndolo. 

En el l>erccho positivo me'!icano la costumbre .o;ecu11d11m legem y co11tra legent no 

ofrecen discusión alguna sobre si pueden ser consideradas fuentes del Derecho. La 

costumbre inttoducti~ praeter legcnr. sólo es obligatoria cuando la ley le otorga tal 

carácter. Por lo tanto. no es fuente inmediata sino mediata o supletoria. 

Consideramos importante destacar la desventaja de su imprecisión porque aún 

cuando las prácticas son reiteradas. no están expresadas en un texto legal. Aunque se puede 

argumentar a su f"avor que con ella se obtiene una evolución constante del Derecho y por 

ello es imponante que se estudie Ja costumbre ya que enriquece la materia _ 

Esta fueme tiene relevancia, poi- ejemplo. en los diversos ámbitos del Derecho 

mercantil. 

2.2.2. fNTERNACIONAL__fil¡ 

El problema de esta categoria de fuentes es de naturaleza universal y de importancia 

aún mayor que la cuestión de las fuentes nacionales. Lo anterior debido a que en las fuentes 

del Derecho inteRK> existe una autoridad bien definida que establece categóricamente a que 

hecho se Je puede dar el valor de crear normas y principios vinculados al Derecho 

internacional privado. en cambio traténdose de las fuentes internacionales no hay un órgano 

que precise lo antes mencionado. 



2.2.2.1. TRATADOS 

En esta sección sólo abordaremos los upectos generales de los tratados. Debido a 

que es la materia central de nuestro trabajo. ahondaremos en ellos a lo largo de nuestro 

estudio. 

Podrlamos afirmar que la fuente mas recurrida e imponante del Derecho 

internacional son los tratados. ya que la rnayoria de las normas escritas relativas a él se 

encuentran contenidas en los tratados intemacionales. 

Sin enibargo algunos autores'7 consideran que el verdadero origen es el acuerdo de 

voluntades entre los Estados o los Organismos Internacionales al crear normas que regulan 

sus relaciones. No obstante esto. se le clasifica a los tratados internacionaJes corno fuente 

porque ya es un hábito arraigado y por la comodidad que implica. 

2.2.2.1.1. Concepto 

Se puede definir al tratado como un " .. acuerdo entre sujetos del derecho de gentes 

destinado a producir determinados efectos jurídicos ..... ,. o " ... en una acepción muy ampli' 

tratado internacional es una declaración de voluntad bilateral o multilateral. emanada de 

sujetos del Derecho internacional. "''9 

Estamos de acuerdo en que " ... el tratado es una especie del género "acto juridico" y. 

por tanto. es una doble o múltiple manifestación de volun1ades de sujetos de Ja comunidad 

' 7 Rousscau.. Charles.~. pp. 23-2!i. 
'"nrua... p. 23. 
'9Miaja de la Muela. Adolfo, lmrodycción al Derecho Internacional PUblico. p. 12.5. 



inlernacional con la inlención licita de crear. modificar. extinguir. transmitir. conservar. 

aclarar. respetar. constatar, certificar. detallar .. ct:cétera.. derechos y obligaciones.•60 

Se les ha denominado de diversas formas, tales oomo: acuerdos. convenios.. 

convenciones. pactos. arreglos, compromisos. etcétera.. lo cual ha causado confusión.. pero 

los instrumentos son equivalentes y todos poseen a nivd internacional la misma tuerza 

jurídica obligatoria por ser un acuerdo de volunlades. Algunas veces se reserva el nombre de 

lratados a los más solemnes o imponantcs. 

2.2.2.1.2. Clasificación 

Los tratados se pueden clasificar en: 

a) abiertÓs: se permite Ja adhesión de otros contratantes; 

b) cerrados: únicamente pueden pertenecer las partes inicialmente contratantes; 

e) bilaterales: concertados entre dos sujetos internacionales; 

d) multilaterales: se dan entre más de dos sujetos internacionales; 

e) según la materia. pudiendo ser económicos, culturales.. po1iticos. humanitarios, 

etcéten.; 

t) tratado ley: pretende crear normas de carácter general que puedan ser aplicadas a 

una parte o a la totalidad de la comunidad internacional; 

g) tratados contrato: en ellos se prevé un intercambio de p.-estacioncs entre 

los miembros participantes. 

60Arelbno Garcla. Carlos.~ p. 66. 
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No puede desconocerse que los tratados internacionales tienen una doble dimensión: 

la intenmcional y la interna.; de tanta importancia la una como la otra y vinculadas entre si de 

tal modo que las dificultades que se presentan en una reperculen en la otra. 

2.2.2.1.3. Proceso de celebración 

Exiaten cienos elementos para que se ceJeb.-en los tratados, como el que se den entre 

Estados M>beranos. por sus órganos competentes (ya que de no hacerlo sermt invilidoa) y 

evidentemente deben contener cuestiones licitas tanto para el Derecho interno como para el 

internacional. Al respecto " .. Ja celebración de un tratado es el acto único o conjunto de 

actos a través del cual o los cuales un sujeto de derecho internacional manifiesta M1 

conaentimiento en obligarse por un tratado. "61 

El proceso normal para celebl'U' un tratado se confonna fundamentalmente de las 

siguientes etapas: 

a) Nqociación: es el acuerdo que se da entre las partes para determinar las 

chlusulas del tratado. 

Los encargados de la negociación son la o las personas que designa el órean<> 

ejecutivo. Se les otorgan plenos poderes o poderes plenipotenciarios ..... en los que consta la 

autorización suficiente que al representante da el Jef"e de Estado para negociar y finnar 

tratados. "62 

61Monroy Cabra. Marco Gcrardo. Derecho 1n1crnacional Pilbli~. p. 63. 
6 :ZSepUNcda. Ctsar. Dcn;cho lntcrnacjonal Público. p. 110. 
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b) Firma: una vez finalizada la negociación se procede a la redacción del texto. el 

cual es cuidadosamente revisado y una vez aprobado se adopta como definitivo. dando lugar 

a la finna ad refcrendum o n.abrica en el acta final o en el tratado. 

Este procedimiento no obliga a las partes. ta vinculación se da hasta que es 

ratificado. 

e) Ratificación consiste en " .. .la aprobación dada al tratado por los órganos internos 

compeseDtes para obligar internacionalmente al Estado. "63 La autoridad competente para 

otorgar la ratificación es dctenninada por el Derecho interno de cada Estado. A partir de 

que se produce ta ratificación empieza a obligar juridicamentc el tratado. 

Internamente se realiza la promulgación o publicación del tratado para que sea 

conocido por los habitantes. Y en lo internacional. se lleva a cabo el intercambio o depósito 

de documentos ya que ..... un tratado no se perfecciona con la ratificación como taL sino poi'" 

la notificación de Ja misma. "tM 

Es evidente que el Estado que finna un tratado no está obligado a l'"atificar1o, poi'" lo 

tanto no habn\ un plazo. a menos que esté cxpl'"esado en el pl'"opio tl'"atado. pal'"a hacerlo. En 

todo caso, se podrá dar una r-atificación condicionada o incluso negarla, no existiendo un 

acto ilícito. 

En otro orden de ideas algunos tratados otorgan la opon-unidad a Estados que no 

son miembros originarios para que puedan pertenecer- a ellos por medio de la adhesión. 

63Rousscau. Charles. QSL.9L. p :\ "\ 
'""'Vcnlross.. Alfn::d... Derecho ln1crnaClona~~ . p 1 so 
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2.2.2.1.4. Reservas 

Cuando un Estado manifiesta su inconfonnidad para no aceptar una o varias 

estipulaciones del tratado o aceptarlas bajo detenninada interpretación. se fonnulan reservas 

por medio de las cuales quedan fuera del tratado las disposiciones que se niega a acatar el 

Estado contratante. 

Se pueden realizar reservas si no están p.-ohibidas en el tratado o cuando no vayan en 

contra del objeto o fin del mismo y no se opongan a nonnas del Derecho internacional. Un 

Estado puede retirar cuando así lo considere oportuno una reserva. 

Algunos auto..-es6 5 conside.-an que las r-eservas son nocivas porque la aplicación del 

tratado no se da de manera uniforme. Pero es una realidad que si no existieran, el número de 

pactos existentes seria mucho menor porque la vinculación a ellos seria dificil al no ponerse 

de acuerdo en la totalidad de los puntos. 

2.2 :!.1.5. Entrada en vigor e interpretación 

En cuan10 a la entrada en vigor de un tratado. generalmente se produce cuando se ha 

reunido un nUmcro determinado de Estados ratificantes. En este caso. sólo entrará en vigor 

para Jos que ralificaron y para el resto en cuanto lo realicen. 

El tralado se aplicará en todo el territorio del Estado contratante. salvo que se haya 

acordado de otro modo. 

Mcomo ejemplo lcncmos 
Miaja de la MucL'I. Adolfo.~___...,.. p 137. 
ScpUh.-cda.Cé.sar. ~.p. 115. 
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Algunas veces tendrá que recurrirse a la interpretación de los tratados para 

detenninar en que sentido estit redactado. esclarecer puntos oscuros o ambiguos y para 

precisar el alcance que tiene. En estos casos. se recunirá, primeramente, al común acuerdo 

de los órganos competentes de los Estados~ en segunda instanci~ se acudirá judicialmente a 

los tribunales internacionales~ en tercer término, se consultará a la doctrin~ y por último. se 

recurrirá a las autoridades o tribunales internos de los Estados.66 

Loa ttatados no surten efecto pa.-a terceros Estados mientras no se tenga su 

consentimiento. debiendo ser éste por escrito. Por lo tanto. si no se manifiesta dicho 

consentimiento. no los beneficia ni perjudica. Sin embargo existe la posibilidad de obligar a 

terceros Estados cuando el contenido de los tratados se conviene en norma consuetudinaria 

de I>erccho internacional. 

Es factible la revisión y modificación de los tratados siempre que las partes estén de 

acuerdo y el texto del tratado no lo prohiba. 

2_2.2. 1.6. Extinción 

Las causas de extinción de los tratados son: la abrogación (consentimiento mutuo), 

la aparición de elementos nuevos. In revisión y la denuncia (voluntad de una de las partes). 

El tratamiento de esta Ultima es delicado, en atención a que de no hacerla mediante un 

proceso determinado. el Estado inti-actor podni incurrir en responsabilidad internacional. 

661\.fiaja de la Muela. ln1roducc16n ni De~. p. 142. 
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2.2.2.1.7. Depósito y registro 

Los tratados deben regiatruwe en la Secretaria de la Organización de la Naciones 

Unidas. La omisión de este requisito i.mpedri que un Estado pueda invocar su cumplimiento 

ante el citado organismo. 

El registro puede hacerse por cualquiera de las panes integrantes del tratado o por 

cualquier organismo de la Or..,uzación de lu Naciones Urüdas cuando ésta sea depositario. 

Las funciones del depositario son las de " ... servir de mediador en todas las 

comunicaciones de las partes referentes al tratado. tales como ratificaciones, adhesiones. 

reserva~ denuncias. etc .• aparte otras de mayor complejidad juridi~ como las de examen. 

calificación o apreciación de ciertos hechos y situaciones juridicas. "'67 

Se pueden registrar tratados que hayan sido ratific..dos previamente a la vigencia de 

la Carta de la Organización de las Naciones Unidas. 

'"Teóricamente Jos Estados son libres para estipular lo que tengan por conveniente, 

pero en la práctica. Jos tratado!! dependen pr-ofundamente del estado del Der-ec:ho interno del 

país que los negocia ... ,,,. Los tratados deberian de contener principios mas alta de lo 

establecido en el Derecho interno. sin exagerar, ya que seria inütil debido a que no se 

podrian poner en pré.ctica posterionnente. Cabe recordar que el e.n8Jisis de Ja problemática 

de Ja aplicación interna de los tratados internacionales en el Derecho mexicano se efectuará 

en el capítulo quinto de esta tesis. 

67llllit.. p. 161. 
611Miaja de la Muela. Adolfo. Derecho Jn1enpcional p. 71. 



Aunque en el Derecho internacional privado aJ tratado no se Je ha dado Ja 

importancia que tiene como fuente primaria. si se ha logrado cieno impulso y se tiene la 

esperanza de que se supere por este medio Ja :fase nacional en que se ubica. 

2.2 2.2. JURISPRUDENCIA INTERNACIONAL 

Así como en Jos Estados los criterios unifbnnes de los tribunales crean 

jurisprudencia. en el iunbito internacional es algo sinüJar. 

La Conc IntemacionaJ de Justici~ cuyo antecedente inmediato es la Cene 

Pennanente de Justicia internacional. es un órgano a nivel extra nacional encru-gado de 

tomar decisiones judiciales Algunos autores"'9 consideran que esta instancia está destinada a 

asuntos de car&cter pUblico y no obstante haber resuelto juicios concernientes a Derecho 

internacional privado no es suficiente para considerarla como una autoridad. 

Para que exista jurisprudencia internacional como fuente formal de Derecho 

internacional privado. es presupuesto indispensable la existencia de tribunales internacionales 

que tengan a su cargo la solución de los conflictos que surgen con motivo de la vigencia 

espacial simultánea de norntas jurídicas de más de un Estado y cuya competencia sea 

atribuida por los mismos sujetos de o~~echo internacional. AJ rcspcctn ArcJJano Garcia 70 

sostiene que si los Estados no se han ocupado de estatuir reglas para solucionar conflictos 

interestatales. menos aún de órganos jurisdiccionales que las apliquen 

"'9 Entre otros: 
Arellano Garc1a. Carlos. ~JL. p. 74-75 
N1bo,.ct. J P .. Qp_C"~I • p. !'i9 
70Arcllano Garcia. Carlos. O..f'-91.- p 75 
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La escasez de ta jurisprudencia internacional en materia de conflicto de leyes es 

fácilmente entendibJe si se considera,. por un lado .. que los sujetos del Derecho internacional 

privado son las personas y no los Estados y. por otro, si recordamos que son las 

legislaciones internas de cada país las que se aplican para resolver la gran mayoria de los 

conflictos. 

2.2.2.3. COSTUMBRE INTERNACIONAL 

"La costumbre internacional es el resultado de la actitud adoptada por un Estado en 

sus relaciones con otro. cuando esta actitud está detenninada por Ja convicción de actuar 

conforme a derecho y es aceptada con esta misma creencia por el Estado frente a quien se 

adopta. " 71 

Por su panc. Oppcnheim afirma que existe costumbre internacional .... cuando se ha 

desarrollado un definido y continuo hábito de llevar a cabo cienos actos con la convicción 

de que. con arreglo a derecho internacional.. son obligatorios o justos . .. n 

De Ja definición que antecede se desprende que. en primer lugar. la costumbre es 

expresión de una práctica seguida por varios Estados en sus reciprocas relaciones. En 

segundo término. es preciso que csla practica se acepte con la convicción de que responde a 

una necesidad juridica Es. naturalmente.. misión de los tribunales internacionales. y nada 

fácil. la de apreciar en cada caso la existencia e inexi!'tencia de estos elementos 

E.."'tisten costumbres generales y regionales ..-'-.o;;.i Jo ha reconocido la Corte 

lntcmacionaJ de Justicia. "En la costumbre cabe distinguir. por su amplitud territorial. dos 

-1Rousscau. Charh ... -s. QJ!....Q! .• p t>'I 
-i0ppcnhc1m. cat..-ickl por P1..-dro P:tblo C;1nuugo. Irilli_I~ Dcn..-cho ln!c~gj. roml1 l. p 11J2 



!,>randes grupos: costumbres generales o universales y costumbres particulares. Dentro de 

estas úUimas cabe. a su vez. diferenciar las regionales y las locales o bilaterales. Las 

costumbres generales tienen ámbito universal y obligan en principio a todos los Estados, 

salvo que se hayan opuesto a la misma en el periodo de fbnnación de fomi.a expresa. Este ha 

sido el criterio constante de Ja jurisprudencia internacional en Ja materia. El litigante que se 

oponga a que le sea aplicada una costumbr-e general habrá de probar c¡uc la ha rechazado en 

el periodo de formación. "73 

Para el Derecho internacional público, la costumbre acusa un imponante papel al 

grado de mencionarse, junto con las otras fuentes, en el articulo 3 8 del Estatuto de la Corte 

Internacional de Justicia que a Ja letra dispone: 

"Articulo 38: J. La Corte, cuya función es decidir conforme al 
derecho internacional las controversias que Je sean sometidas. deberá 
aplicar: 

a. las convenciones internacionales, sean generales o panicular-es, 
que establecen reglas expresa.mente reconocidas por- los Estados 
litigantes; 

b. Ja costumbre intemacionaJ como prueba d~ una práctica 
generalmente aceptada como derecho, 

c. los principios generales de der-ccho reconocidos por las 
naciones civilizadas~ 

d. las decisiones judiciales y las doctrinas de los publicistas de 
mayor competencia de la!I distintas naciones. como medio auxiliar 
para la determinación de las r-eglas de derecho. sin perjuicio de lo 
dispuesto en el . ..\.rtículo 59 

2. la presente disposición no restringe la facultad de la CoMe para 
decidir un Litigio t.~x m:quo et huno. si las panes así lo convinicr-en." 

En relación a este precepto. y en la pane concerniente a Ja costumbre internacional. 

estamos de acuerdo con l\.fiaja de la J\.fucla quien esgrime "El artil.·ulo 38 del Esta!uto del 

7:1D1c;.o: de Velasen. diado por Pedro Pablo Camargo. Q!L.ru .. p 19-' 



Tribunal Internacional de Justicia califica a la costumbre como prueba de una práctica 

generalmente aceptada como jurídica,. expresión poco feliz., ya que Ja costumbre no es la 

prueba aludida.. sino Ja práctica misma calificada por la op111io Jllris . .. .,.,. 

Aunque en el Derecho internacional privado la costumbre es escasa. no debe 

menospreciarse, al contrario, debe foinentarse mas aún si tomamos en cuenta que existen 

pocos tratados sobre la materia. 

En el Derecho internacional privado existen ciertos principios que han surgido y 

permanecido como costumbre in1emacional y que han sido aceptados en las legislaciones 

nacionales de varios pmses . .,.,. Como ejemplo tenemos los siguientes: 

a) /exfori. ley nacional del juez ante el cual se plantea el conflicto de leyes. 

b) /ex /oci exect1tionis. principio jurídico segUn el cual es aplicable el Derecho del lugar 

de ejecución de una obligación o de un acto juridico 

e) /ex /oci de/icti. principio juridico 9CgUn el cuaJ es aplicable el Derecho del lugar donde 

se comete el delico. 

d) /ex reí sitae. principio jurídico según el cual el Derecho aplicable a los bienes es aquel 

del lugar donde éstos se encuentran ubicados. 

e) ley de autonomia,. ley escogida por las panes en un contrato 

f) ley local. ley del lugaT donde ocurre un hecho o donde se realiza un acto juridíco. 

g) ley personal. se trata de la ley que puede ser determinada en virtud de la nacionalidad 

de una persona {ley nacional) o en virtud de su domicilio (ley del domicilio) . 

.,..,.r-..1.iaja de la Muela. Adolfo. Introducción al Derecho. . p. Hl6 
1'!1A.ctualmcntc. en nuestro &istcn¡ajurld.Jco. algunos de estos pnncip1os los hallamos en los articuJos 12. 13. 
14 ~ l~ del Código Cinl para el Distrito Federal en Mntcna Comun ~ para 1oda In RcpUblica en Materia 
Fcdcml 



h) loc11s regit ach1m, principio jurídico según el cual es Derecho aplicable a la f"onna de 

los actos jurídicos el del Jugar donde éstos se realizan. 

i) mobila sequntur perso11am. principio jurídico según el cual los bienes muebles siguen 

al duefto. 

Como el Derecho internacional privado comparte fuentes con el Derecho interno. la 

costumbre interna se complementa con Ja internacional. 

2.2.3. COMUN· DOCTRINA 

Por doctrina o Derecho científico ha de entenderse la opinión de los estudiosos del 

Derecho acerca de cuestiones jurídicas. así como las soluciones que proponen al respecto. 76 

Son estudios científicos que realizan los juristas acerca del Derecho. sea con fines 

teóricos de sistematizar sus preceptos o con la de imerprctar sus nornias y sus reglas de 

aplicación. 

La doctrina es tanlbién una fuente del Derecho. incluso del Derecho internacional 

privado. Trátase de una fuente indirecta.. es decir sin base positiva (normativa). y de 

aplicación subsidiaria. Su valor depende del mérito lógico de los argumentos de que se 

valgan los autores. todo lo cual se concreta en el prestigio del respectivo tratadista. Un 

expositor prestigioso y respetado ejerce gran influencia en el ambiente juridico. 

conuibuyendo con sus ideas o teorías a la solución de situaciones no previstas expresamente 

por Ja legislación o legisladas con poca claridad. Ese aporte de la doctrina aJ afianzanüento y 

adelanto del Derecho se advierte especialmente en el Derecho internacional privado. rama de 

76MnricnholT, Miguel S .• ~. p. 296. 
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la ciencia jurídica aún en formación y en la cual la ley todavia ofrece muchos claros o 

materias no disciplinadas por ella. 

Para Villero Toranzo77• se considera como fuente formal porque es un tributo a la 

importancia que tenia en el Derecho romano. en el que el emperador concedía a los 

jurisconsultos el derecho de expresar por escrito sus doctrinas las que serian obligatorias 

para el juez. En la actualidad no se dispone de esa f'acultad. aunque algunos juristas tengan 

gran autoridad. 

Actualmente. la generalidad de Jos tratadistas le reconoce carácter de fuente a la 

doctrina (fuente indirecta). 78 aunque no faltan estudiosos que le niegan tal canicter. 79 Para 

no90tros hállase fuer-a de toda duda que la doctrina es fuente juridica,, en los términos 

expuestos anterionnente. 

El argumento de que la doctrina científica no es fuente jurídica porque no tiene 

imperatividad,, aparece rebatido exitosamente por Cuete Rúa. quien dice al respecto: 

"Pretender negar carácter de fuente a Ja doctrina por la simple consideración f"onnal de que 

el juez no se encuentra obligado a aceptar el criterio de un autor en detenninada obra. es 

perder de vista Ja función primordial que ena ha jugado en la dinámica juridica. en la 

fonnación de especialistas. y en la articulación y desarrollo de Jos valores jurídicos. Es 

prestar atención a un hecho de significación secundaria omitiendo considerar que aunque los 

jueces no se encuentren obligados formaJmenle a acudir a los autores. en Occidente de 

hecho acuden a ellos y se inspiran en su obra para adoptar las decisiones que competen a su 

función. 

77Villoro Tora.n.zo. Mi&>uel. QJL..QL. p 1 Mó. 
78Bullrich. Lega.z )' Lacarnbrd. García 0-."lcdo. Bicls.n. V1Ucgas Basn\,Jbaso. Gascón ~· l\.tarin. Sayagués 
Laso. Linares Qumt.an:1. Cuelo Rua.. Sil\"a C1mma. Jcan Rh·cro y Nclson de Sou7a Sampaio. citados por 
M1gucJ S. MaricnhofT. ~ . pp 297-2YM 
79Walinc y Gordillo. cuados por- Miguel S. MaricnholT. 2.R......riL· pp. 297-291<. 
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"En síntesis: tratilndose de comunidades herederas de las instituciones jurídicas 

romanas. en las que el Derecho ha alcanzado un alto grado de centralización y 

especialización. la labor doctrinaria de los juristas constituye un poderoso f"actor de 

desarrollo. Es una fuente del Derecho en el más estricto sentido de la palabra.. cuyo peso 

excede en mucho el hecho de que los jueces no se encuentren formalmente obligados a 

guiarse por'" sus enseftanzas. De hecho lo hacen y en una forma mas profunda de lo que 

habitualmente se acepta por los propios especialistas ... ., 

El artículo 3 8 del Estatuto de la Corte Internacional de Justicia, transcrito en líneas 

anteriores. estable¡;e que la doctrina es uno de los elementos en los que debe apoyarse dicho 

órgano jurisdiccional para decidir las controversias que le sean sometidas. 

Con la exposición de la doctrina como fuente comün del Derecho interno e 

intem:\cional. concluimos este capítuJo. 

Una vez comprendidos los rasgos fundruncntales de los tratados int~macionales y en 

razón a que el punto medular de este trabajo versa sobre la problemática de la aplicación 

interna de los tratados internacionales en nuestro pais. consideramos indispensable. antes de 

abordar la referida problemática y sus posibles soluciones. conocer cabalmente el marco 

jurídico concerniente a los tratados internacionales en el Derecho positivo mexicano. 

Por lo tanto. en el capitulo sib-uiente estudiaremos la regulación de los tratados 

internacionales en la Constitución Política de los Estados Unidos ?\.fexicanos. en la Ley sobre 

Celebración de Tratados y finalmente en resoluciones emitidas por el órgano judicial federal 

"ºCucto RU..a. Juho citado por Pri.hgucl S. Mancnhorr. QJL..g! .• PP· 29H-299. 
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Por su trascendenci' el estudio de la reglamentación de los tratados internacionales 

en la Convención de Viena sobre Derecho de los Tratados. que por supuesto también fbrma 

pane de nuestro ordenanüento juridico, se efectuará en el capitulo cuarto de esta tesis. 



CAPITULO 3º 

LOS TRATADOS INTERNACIONALES EN EL DERECHO MEXICANO 



Para comprender cabalmente la problemBtica de la aplicación interna de los tratados 

internacionales en nuestro país. consideramos esencial analizar las principales normas 

juridicas que en nuestro Derecho regulan la figura del tratado internacional. 

3.1. CONSTITUCION POLITICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS 

Fundamentalmente siete artículos de la Constitución Mexicana de 1917 regulan los 

tratados internacionales. 

Estos prccc:ptos que nos interesan para nuestro estudio son los siguientes: 15, 18, 76 

fracción l. 89 fracción X. 104 fracción 1-A.. 117 fracción l y 133. 

3.1. l. ARTJCl!LO 15 

Este precepto textualmente dispone: 

"No se autoriza la celebración de tratados paca la extradición de 
reos politices.. ni para la de aque11os delincuentes del orden comün 
que hayan tenido en el pais donde cometieron el delito. la condición 
de esclavos~ ni de convenios o tratados en virtud de los que se 
alteren las garantias y derechos establecidos por esta Constitución 
paca el hombre y el ciudadano_" 

Un primer antecedente directo del articulo 1 5 se encuentra en el Proyecto de 

Constitución Política l\.tcxicana de 1856 El articulo 11 decía : '"Nunca se celebraran tratados 

para la extradición de reos políticos. ni para aquellos deUncuentcs del órden comun que 

hayan tenido en el pais~ en donde cometieron delito. la condición de esclavos." (sic) 

61 
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Posterionnente el articulo 15 de Ja Constitución Política de ta República Mexican, 

promulgada por el Congreso Constituyente el S de febrero de 1857. establecía: 

"Nunca se celebrarán tratados para la estradición de reos políticos. ni para Ja de 

aquellos delincuentes del órden comun que hayan tenido en el país en donde cometiCTon el 

delito la condicion de esclavos~ ni convenios ó tratados en virtud de los que se alteren las 

garantías y derechos que esta Constitución otorga aJ hombre y al ciudadano." (sic) 

Como se advierte. este segundo antecedente amplia el ámbito de validez material del 

precepto al agregar una nueva prohibición referida a las garantías y derechos del hombre y 

del ciudadano. 

En el mensaje y proyecto de Constitución de Venustiano Carranza del 1° de 

diciembre de 1916 se repite casi textualmente el contenido del articulo 15 de 1857. El imico 

cambio es la sustitución de Notorga" por .. establecidos". Mientras el Consejo Constitucional 

de 1856 sostuvo un breve debate en derredor al artículo 1 S que tuvo como resultado la 

adición sei\alada.. en el Constituyente de 1916 el articulo 15 fue aprobado por unanimidad 

sin haberse incorporado enm.ienda alguna 

El articulo 15 limita un posible contenido a cualquier tratado celebrado por l\-1éxico. 

siendo esta restricción r-elevantc en la medida de su gran significado jurídico y polilico. La 

primera parte del articulo 15 instituye una prohibición no existente en el Derecho 

internacional. Esto es. seria dificil sostener que una norma de Derecho internacional 

establece la pr-ohibición de celebrar tratados de extradición de reos políticos. Sin embargo. 

en lo que se refiere a la esclavitud y a la alteración de los derechos del hombre. no seria 

problema considerar que dichas directrices pertenecen aJ Derecho internacional. 
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Resulta relevante apuntar que. en algunos sentidos. una parte del aniculo 15 significa 

apenas nada. De acuerdo con la práctica internacional son Jos Estados que acceden o no a 

conceder la extradición los que califican si el sujeto es o no perseguido político. Por tanto, el 

que el Estado acceda o no a conceder la extradición de delincuentes políticos es una 

cuestión que en toda instancia recaer& en ese Estado. en Ja medida en la que CI será quien 

califique las razones por las que el sujeto es solicitado. En el mismo sentido. el celebrar o no 

un tratado para la extradición de delincuentes politices sólo tendria significado en la medida 

en que se adopten criterios objetivos para calificar a un individuo como indiciado politice. Si 

esto no se hace asi., la calificación de delincuente político puede obedecer a cualquier interés 

político eventual. De esta forma.. un tratado que p.-ohibiera la extradición de delincuentes 

politicos sin p.-opone.- un parámet.-o para encuadrar a los sujetos como tales podría pecar de 

ser insuficiente para proteger el bien que pretende salvaguardar. 

En diversas constituciones de distintos paises también se instituyen limitaciones 

materiales análogas para la celebración de tratados. Por ejemplo. en la de Brasil. Costa Rica. 

Cuba. Ecuador. El Salvador. Guatemala,, Hait~ Honduras. Nicaragua. Panamá.. Italia. 

España, Alemania y China. Resulta interesante señalar que la Constitución Política 

Mexicana. en este sentido. fue une de las pioneras en consagrar la prohibición de celebrar 

tratados de extradición de perseguidos poUticos.111 

En cuanto a la segunda parte de1 articulo. es evidente que un tratado no puede alterar 

la forma de gobiemo. ni la distribución de competencias, así como tampoco los derechos del 

hombre expresados en ta Constitución Por lo tanto si el presidente celebra un tratado en el 

cual se ,;olcn o modifiquen los derechos. garantías, principios y procedimientos contenidos 

en la Constitución. no es legalmente válido aún cuando haya sido ratificado por el Senado 

81 Ancaga Na,·a. Ehsur. pcnx:ho Consutucion."1.1 Estatal. p. I07. 
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Un tratado celebrado por México que establez.ca. lo que el articulo \ 5 prohibe. seria. 

entre otras cosas. un tratado nulo de acuerdo a la Constitución Mexicana. Inclusive. a pesar 

de que el signatario estuviese constitucionalmente facultado para celebrar tratados. el objeto 

ilícito detenninaria su nulidad absoluta. Por otra parte. desde el punto de vista del Derecho 

internacional. probablemente también podria argumentarse en el sentido de que ese t.-atado 

seria nulo cuando se alteraran los derechos universalmente aceptados. 

3.\.2. ARTICULO 18 

El quinto pi.rrafo de esta disposición constitucional consagra que: 

"Los reos de nacionalidad mexicana que se encuentren 
compurgando penas en países extranjeros. podrB.n ser trasladados a 
la RepUblica para que cumplan sus condenas con base en los 
sistemas de readaptación social previstos en este artículo. y los reos 
de nacionalidad o..Lranjcra sentenciados por delitos del orden federal 
en toda la RepUblic~ o del fuero común en el Distrito Federal~ 
podrán ser trasladados al país de su origen o residencia. sujet8.ndose 
a los tratados internacionales que se hayan celebrado para ese ef'ecto. 
Los gobernadores de los Estados podrán solicitar al Ejecutivo 
Federal, con apoyo en las leyes locales respectivas. la inclusión de 
reos del orden común en dichos tratados. El traslado de los reos sólo 
podra efectuarse con su consentimiento expreso." 

El articulo aparece por primera vez en la Constitución de 1917 e incluso fue 

l'"cformado el 28 de diciembl'"e de 1964, pero todavia no se incluia nada acerca de los tratados 

internacionales. 

Por decreto publicado en el Dlario Oficial de la Federación el 4 de febrero de 1977 

se adicionó un quinto párrafo al artículo 18. El texto es el mismo que aparece en la 

Constitución vigente 
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En este párrafo relativo al intercambio internacional de reos de nacionalidad ya sea 

mexicana o extranjera. se esuucturó un proyecto penitenciario de acuerdo a las condiciones 

de vida moderna. La proyección internacional de ciertos delitos y la facilidad de 

comunicación. ha provocado que extranjeros cometan delitos en nuestro tenitorio o que 

mexicanos sean enjuiciados o sujetos a ejecuciones penales distintas a las suyas debido a que 

se encuentran en otr-o paf s. 

México incluyó el planteamiento de la .-cpatriación con esta reforma constitucional 

para estar de acuerdo con las nonnas planteadas en eJ Derecho inter-nacional. ya que de 

acuerdo con Ja Or11anización de las Naciones Unidas, la rehabilitación de Jos reos se.-á más 

eficaz si se encuentran dentro del entorno de vida al que est&n acostumbrados. ya sea por su 

nacimiento. educación o familia 

Esta refonna encontrará apoyo con la finna de tratados o convenios internacionales 

de conducta recíproca. 

3.1.3. ARTICULO 76 FRACC!ON 1 

En tercer lugar. cabe mencionar el articulo 76. fracción prime~ que dice: 

"Son facultades ex.elusivas del Senado 
l. Analizar la política exterior desarrollada por el Ejecutivo 

Federal. con base en Jos inf"onnes anuales que el Presidente de la 
República y el Secretario del despacho correspondiemc rindan al 
Congreso. ademas. aprobar los tratados internacionales y 
convenciones diplonulticas que celebre el Ejecutivo de la Unión " 
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En la Constitución de 1824. el artfculo 50 fracción X,11 establecia que: "Las 

f"acultades exclusivas del Congreso General son las siguientes: Aprobar los tratados de paz.. 

de alia~ de amistad.. de federación. de neulralidad armada. y cualesquiera otros que 

celebre el presidente de los Estados Unidos con potencias extranjeras." 

El articulo 53 de la tercera de las leyes constitucionales de la República mexican, 

suscrita en la ciudad de f\.1éx.ico el 29 de diciembre de 1 836, en su fracción 111 decía que era 

f'acultad de la Cámara de Senadores el " ... aprobar Jos nombramientos que haga el Poder 

Ejecutivo para enviados diplomáticos. cónsules. coroneles y demás oficiales superiores del 

ejército permanente, de la armada y de la milicia activa " 

AJ poco tiempo de iniciada la vigencia de Ja Constitución de 1836 se puso en marcha 

un proyecto de Ref'onna en 1840. en el que aparece el artículo 63: 

"Corresponde aJ Congreso nacional: 

VUI. Aprobar o reprobar toda clase de tratados que celebre el Ejecutivo con 

potencias extranjeras. y los concordatos con la Silla Apostólica. 

IX. Decretar la guerra. aprobar o reprobar los convenios de paz. y dar reglas para 

conceder la patentes de corso .. " 

Posteriorment~ en el anículo 72 de la Constitución de 1857 se determinó que: 

"El congreso tiene la facultad: 

Xlll Pw-a aprobw- los tratados, convenios ó convenciones diplomáticas que celebre 

el ejecuti"·o ... " 
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Este artículo fue ref"onnado el 13 de noviembre de 1874, estableciéndose en el 

párrafb B. fracción l. que era raculrad exclusiva del Senado " ... aprobar Jos tratados y 

convenciones diplomáticas que celebre el Ejecutivo con las potencias extranjeras." 

Finalmente. en el proyecto de Venustiano Carranza.. en el anículo 76. fracción I. se 

repetla el contenido antes citado. 

El orisen del precepto analizado se encuentra en fa Constitución de Estados Unidos. 

Tanto aquella Constitución como la mexicana establecen sistemas de división de poderes 

equivalentes. Mientras que en el origen histórico de la Constitución Estadunidense se 

determinó que Ja facultad para aprobar los tratados perteneciera aJ Senado. en la gran 

mayoría de las constituciones latinoamericanas dicha facultad fue concedida a ambas 

e.amaras. 

Del análisis del articulo 76 fracción 1 se deduce que no existe disposición que le 

permita al Senado desaprobar la política exterior desarrollada por eJ Presidente de Ja 

República o que le pennita indicar al Presidente rutas distintas de actuación o fijen alguna 

responsabilidad política para que no continúe con politicas contrarias a los princípios o 

intereses nacionales 112 

Ademas. del articulo 76 tracción J se desprende que el Senado está facultado para 

aprobar los tratados y convenciones que celebre eJ Ejecutivo Federal por una rnayoria simple 

de los miembros presentes. AJ respecto. por su importancia. consideramos que deberia 

establecerse una mayoria de las dos terceras panes de los miembros presentes. 

M2Cárdenas Gracia. Ja1m~ F.. Una ConstJl~Q!!___p3ra la Dcmocrac:1~1 Propuesta) para un nuC\.o orden 
~~-p66 
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Con estas rdlexiones queda de manifiesto que la panicipación del Senado en la 

detcnninación de la política exterior es insuficiente. 

3.1.4. ARTICULO 89 ERACC!ON X 

El stk:ulo 89. frac:ción décima,. indica que: 

•Las facultades y obligaciones del Presidente son las siguientes: 
X. Diriair la política exterior y celebrar tratados internacionales. 

M>metiéndolos a la aprobación del Senado. En la conducción de tal 
politK&. el titular del Poder Ejecutivo observará Jos siguientes 
principios nonnativos: la autodetenninación de los pueblos; ta no 
intervención; la solución pacifica de controversias; la proscripción de 
la antenaza o el uso de la fUerza en las relaciones internacionales; la 
igualdad juridica de los Estados; la cooperación internacional para el 
desarrollo; y la lucha por ta paz y Ja seguridad internacionales;• 

Los antecedentes del p,-ecepto que faculta al Presidente de la República para celebrar 

tratados principian en el anículo 16 del Acta Constitutiva de Ja Federación Mexicana del 3 J 

de enero de 1824. La fracción XI decía que era atribución del Poder Ejecutivo "Dirigir las 

negociaciones diplomáticas. celebrar tratados de paz,, amistad, alianza, federación, ttcgu~ 

neutralidad armada,, comercio y otros; mas para prestar o negar su ratificación a cualquiera 

de eflos deberá preceder la aprobación del Congreso <rcneral ... 

El artículo 1 Jo. fracción XIV.. de Ja Constitución de 1824 repitió en esencia Jo 

dispuesto anleriormente por el Acta Constitutiva. 

En el ..nlculo 17 de la Constitución de 1836 se -ablecia que: 

• 17_ Son atnOuciones del Presidente de la República: 
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.XX. Dirigir las negociaciones diplomáticas y celebrar tratados de paz. amistad.. 

alianz.a.,. tr~ neutralidad armada, sujeti.ndolos a la aprobación del Congreso antes de su 

ratificación". 

En la sección 11. articulo 85. de la Constitución de 1857 se expresaba: 

"An. 85. Las facultades y obligaciones del presidente. son las siguientes: 

X. Dirigir las negociaciones diplomiticas y celebrar tratados con las potencias 

estrangeras. sometiéndolos á la ratificacion del congreso federal." (sic) 

Posteriomlcnte. la Constitución de 1917 en el articulo 89 sostiene: 

"Art. 89. Las facultades y obligaciones del Presidente son las siguientes: 

X. Dirigir las negociaciones diplom&ticas y celeb..-ar tratados con las potencias 

extranjeras. sometiéndolos a la ratificación del Congreso Federal~" 

En el mes de diciembre de 1987 el Congreso de la Unión aprobó y envió a las 

legislaturas de los estados para su aprobación~ un proyecto de refonnas a la fracción X del 

articulo 89. siendo el texto aceptado el que se encuentra vigente actualmente. 

En esta modificación se eliminó la contradicción por la cual un articulo confcria la 

facultad de aprobar los tratados al Senado (art. 76 fracc 1) y otro al Congreso de la Unión 

(art. 89 fracc X) 

Con la reforma a la Constitución en el articulo 89 fracc. X. se confirió al Senado la 

facultad de aprobar los tratados internacionales que celebre el Presidente Constitucional de 
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los Estados Unidos Mexicanos. Asimismo, se aprovechó la oportunidad para elevar a rango 

constitucional los principios que regulan la politica exterior. 

3.1.5. ARTICULO 104 ERACCIQ.JS..l.:A 

En quinto Jugar. el articulo 104 en Ja pane conducente dice: 

" Art 104. Corresponde a Jos tribunales de la Federación 
conocer: 

1-A. De todas las controversias del OJ"den civiJ o criminal que se 
susciten sobre el cumplimiento y aplicación de leyes federales o de 
los tralados internacionales celebrados por el Estado mexicano. 
Cuando dichas controversias sólo afecten intereses paniculares~ 
podrán conocer twnbién de ellas. a elección del actor~ los jueces y 
tribunales del orden común de Jos Estados y del Distrito Federal. Las 
sentencias de primera instancia podrán ser apelables ante el superior 
inmediato del juez que conozca del asunto en primer grado;" 

Este preceplo está inspirado en la facultad de los tribunales federales de Jos Estados 

Unidos de América prevista en el aniculo IIJ. secc U. de la carta federal de 1787. 

En México, el primer antecedente que encontramos al respecto es el articulo 137 de 

ta Constitución de 1824. pero no se hace aU.n mención acerca de los tratados internacionales. 

El siguiente antecedente fue en las Leyes Constitucionales de 1836. en la quinta de ellas en 

el aniculo J 2 se expresan también las atribuciones de la Corte Suprema. pero tampoco se 

hace mención alguna de Jos tratados. 

En cuanto a la Constitución de 1857, en el artículo 97. fracción VI. se mencionan 

entre las atribuciones de los tribunales de Ja federación el conocer " ... de las (controversias) 
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del órden civil ó criminal que se susciten á consecuencia de los tratados celebr-ados con las 

potencias estrangeras." (sic) 

Originalmente en Ja Constitución de 19 J 7 el articulo l 04. fracción J. dispuso: 

"Corresponde a los tribunales de la t'"ederación conocer: 

J. De todas las controversias del orden civil o criminal que se susciten ~bre el 

cumplimiento y aplicación de leyes f"ederales o con motivo de los tratados celebrados con las 

patencias eX"tranjeras. Cuando dichas controversias sólo afecten intereses pa11iculares. 

podnin conocer también de ellas. a elección del actor. los jueces y tribunales locales del 

orden comtin de los Estados. del Distrito Federal y Territorios. Las sentencias de primera 

instancia serán apelables para ante el superior inmediato del juez que conozca del asunto en 

primer grado." 

Posterionnentc se reatizSion ¡-cfbnnas a este artículo. pero en ninguna se modifica fo 

referente a Jos tratados. 

J 16. ARTICULO 117 FRACC!ON 1 

Ubicado en el Titulo Quinro denominado "De Jos Estados de Ja Federación y deJ 

Distrito Federal". el articulo J 1 7. fracción primer~ asienta que: 

"An. 1 J 7. Los Estados no pueden. en ningún caso: 
l. Celebrar alianza. tratado. o coaJición con otro Estado ni con las 
potencias extranjeras " 
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Debido a la naturaleza jurídica y política del sistema adoptado por la Constitución~ o 

sea el de una República Federal, es natural que Jos estados miembros de la Federación no 

tengan facultad para celebrar tratados internacionales. Ya el anículo 29 del Acta 

Constitutiva de la Federación mexicana de 1824 estableció que " ... ninaún estado entrará en 

transacción o contrato con otro. o con potencia extranjer, ni se empeftará en guerr~ sino en 

caso de actual invasión~ o en tan inm.inente peligro que no admita dilaciones." Dicha 

prohibición se ha mantenido a través de toda la historia del México independiente. 

En el aniculo 162 de la Constitución de 1824 se mcncion_a: 

"Art. 162. Ninguno de los Estados podrá: 

IV. Entrar en transacción con alguna potencia extranjer, ni declararle guerra; 

debiendo resistirle en caso de actual invasión,, o en tan inminente peligro que no admita 

demora. dando inmediata cuenta., en estos casos. al Presidente de 1a república ... 

Posterionnente en el Titulo Quinto de la Constitución de 1857 se expresa: 

"An. l J 1. Los Estados no pueden en ningím caso: 

1. Celebrar alianza. tratado ó coalición con otro Estado. ni con potencias estrangeras. 

Esceptúase la coalicion, que pueden celebrar los Estados fronterizos. para la guerra ofensiva 

o defensiva contra los bárbaros." (sic) 

En la Constitución de 1917. en su Título Quinto denominado "De los Estados de la 

Federación". se asienta el precepto tal como se encuentra vigente hasta la actualidad 

La fracción l del artículo t 1 7 pretende mantener la unidad en cuanto a la política 

externa del Estado federal mexicano al prohibir a los estados que celebren alianzas, tratados 



73 

o coaliciones con potencias extranjeras. Esta prohibición resulta congrnente con la 

naturaleza jurídica del Estado federal mexicano, ya que Jos estados miembros carecen de 

soberania y en consecuencia de personalidad juridica par-a actuar como entidades de 

Derecho internacional público. 

3. J. 7. ARTICULO 133 

Finalmente, el anículo 133 senaJa que: 

"Art. 133. Esta Constitución. las leyes del Congr-eso de Ja Unión 
que emanen de ella y todos los tratados que estén de acuerdo con Ja 
misma.. celebrados y que se celebren por el Presidente de Ja 
República.. con aprobación del Senado, serim la Ley Suprema de 
toda la Unión. Los jueces de cada Estado se arreglanin a dicha 
Constitución. leyes y tratados a pesar de las disposiciones en 
contrario que pueda haber en las Constituciones o leyes de los 
Estados." 

El articulo 133 consagra el principio de la Supremacia Constitucional. Un principio 

inrnaneme a todo orden jurídico es aquel que se preocupa por establecer la jerar-quía de las 

dif"erentes noJTilas que se crean dentr-o del sistema. En este contc.'Cto. el articulo 133 

establece que la norma sup.-ema en el Estado mexicano es la Constitución. Po.- ende. 

ninguna noTTila juridica denuo del Bmbito de vaJidez de Ja Constitución mexicana puede 

contravenir lo que Csta disponga 

En principio diremos que este precepto fue extraído del anículo VI. inciso 2. de la 

Constirución de Estados Unidos de América. 



74 

En nuestro Derecho. ya el articulo 24 del Acta Constituriva de Ja Federación 

Mexicana (anticipo de la Constitución del 24) indicaba que: "Las Constituciones de los 

Estados no podrán oponerse a esta acta ni a lo que establezca Ja Constitución generaJ: por 

tanto. no podrán sancionarse hasta la publicación de esta última." 

En la Constirución de 1824. el anicuJo 161, fracción JU. dispuso: 

"J6 J _ Cada uno de los Estados tiene obligación: 

111. De _gua.,-dar y hacer guardar Ja Constitución y leyes generales de Ja Unión. y Jos 

tratados hechos o que en adelante se hicieren por la autoridad suprema de la f'ederación con 

alguna potencia extranjera. n 

El anículo 123 del Proyecto de Constitución de 1856 dispuso que: "Esta 

Constitució~ las leyes del congreso de la Unión que emanen de ella y todos Jos tratados 

hechos ó que se hicieren por el presidente de la República. con aprobación del congreso. 

scr&n la ley suprema en toda la Union. Los jueces de cada Estado se anegJarin il cficha 

constitución. leyes y tratados a pesar de las disposiciones en contrario que puedan haber en 

las consrituciones 6 leyes de los Estados." (sic) Posterionnente. en el anículo 126 de la 

Constitución de J 857 se estableció el mismo texto 

Leves modificaciones sufiió el precepto en cuestión,, en Ja Constitución de J 9 J 7, aJ 

consagrarse en eJ anículo 133 que. 

00 Esta Constitución. las leyes del Congreso de Ja Unión que emanen de ella, y todos 

los tratados hechos y que se hicieren por el Presidente de la República~ con aprobación del 

Congreso, SCTán ley suprema de toda Ja Unión. Los jueces de cada Estado se arreglariln a 

dicha Constitución.. leyes y 1ratados. a pesar de las disposiciones en comrario que pueda 

haber en Jas constituciones o leyes de Jos Estados ... 
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Por decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación el 18 de enero de J 934, el 

articulo sufrió una refonna. Las modificaciones que se introdujeron fueron el cambiar 

"'hechos o que se hicieren" por "celebrados o que se celebren". También se dispuso que los 

tratados deben ser aprobados por el Senado y no por el Congreso y, por Ultimo, se reformó 

lo relativo aJ hecho de que Jos tratados deben estar de acuerdo con la Constitución. 

Como ya dijimos. este precepto consagra el principio de la supremacía 

constitucional. según el cual la Constitución es la norma juridica fundamental y de mayor 

jerarquía dentro del Estado. A eUa deben subordinarse todas las leyes, res;lamentos. 

acuerdos. etcétera que expida la autoridad pública. Ninguna disposición dentro del 

ordenamiento juridico mexicano puede contradecir o ignorar a la Constitución. 

Es esencial que en forma concomitante a este principio exista un instrumento para 

que Ja Constitución sea eficaz y los principios en ella consagrados no queden en meros 

ideales. Dicho instnunento se encuentra consagrado en el mismo texto constitucional, 

fundamentalmente en el articulo 103. Nos referimos al Juicio de Amparo. 

Ahora bien. antes de finaJizar el ana.Jisis del anículo 133 constitucional. es 

indispensable reflexionar brevemente sobre algunos cuestionamientos que surgen de la 

primera parte del mencionado precepto 

La posición que adoptemos como respuesta a cada una de las siguientes 

interrogantes nos dará bases para abordar. en un capitulo posterior. la problemática de fa 

aplicación interna de Jos tratados internacionales en ?\-1éxico 
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¿Las leyes federales tienen jerarquía superior a las leyes locales? ó ¿es un problema 

de distribución compelenciaJ? 

En un régimen federal como el nuestro hay distribución de competencias por materia 

(an. 124 constitucional). Las Jcyes Cederales no son superiores a las locaJes. Son materias 

distintas y por eso no se pueden jerarquizar sino comparar. 

Cada uno de Jos dos órdenes juridicos tienen distinta competencia. No hay jerarquía. 

Se trata de un problema de distribución de competencias. 

Aunque existen e:ic:ccpciones. expresamente previstas en Ja Constitución., en las cuales 

existen materias en donde las leyes federales. JJarr.adas leyes marco, sirven de base a fas Jeyes 

locales. Como ejemplo tenetnos la materia de sa.Jud. educación, etc Sólo en estos casos las 

leyes federales tienen mayor jerarquía que las locaJes. 

¿Cuál es Jajerarquia de leyes que admite la Constitución") 

Para ef'ectos didácticos~ Ja jerarquización podria esquematizarse de la siguiente 

manera· 

~--

Ambito Federal 

Leyes Federales de Derecho 

ComU.n y Leyes Federales 

de Derecho Nacional 

CONSTITUCION 

<FEDERAL) 

Ambito LocaJ 

Cons1itución Local 

Leyes locales 



Tanto las leyes f"ederales como las JocaJes pueden ser: 

a) orgánicas 

b) ordinarias y secundarias 

e) reglamentarias 
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Y los tratados ¿qué jerarquia tienen dentro de la clasificación anterior?. ¿se equiparan 

en jenrrqufa a Ja Constitución? o ¿se equiparan en jerarquía a las leyes internas? 

En México, Jos trinados internacionales celebrados por el Ejecutivo (an. 89. fracc. 

X Constitucional) con la aprobación del Senado (an. 76, fi"acc. J Constitucional) se 

convierten en Derecho interno 

En cuanto a su jerarquia.. los tratados internacionales están subordinados a Ja 

Constitución Federal y tienen la misma jerarquia que las leyes CederaJes. 

Por lo tanto, un tratado internacional puede ser derogado por una ley f"ederaJ interna 

posterior. Esta conclusión. desde una perspectiva interna. es independiente de cualquier 

responsabilidad de índole inlemacional 

El anit.l:isis de los preceptos constitucionales destinados a regular Jos tratados 

inrernacionales son de gran importancia pura estar en aptitud de abordar posterionnente la 

problem&.tica planteada en este estudio Aderrtás. su conocimiento e interpretación es base 

esencial del debate de Ja aplicacion de Jos tratados internacionaJes en l\.féxico 
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3.2. LEV SOBRE CELEBRACION DE TRATADOS 

3.2.1. ANTECEPENTES 

La Ley sobre Celebración de Tratados {en Jo sucesivo La Ley) publicada en el Diario 

Oficial de la Federación el 2 de ene.-o de 1982, es el primer ordenamiento legal secundario 

que existe en nuestra legislación que se encarga de regular lo relativo a Jos tratados 

internacionales. 

En la exposición de motivos de la iniciativa de ley que envió eJ Presidente de la 

República al Congreso de la Unión se sei'iala que con La Ley " ... se propone regular tanto los 

tratados que celebre el Presidente de Ja Repú.blica con representantes de Estados extranjeros 

y con los demás sujetos del Derecho internacional público. como Jos acuerdos 

interinstitucionales que celebren dependencias y organismos descentralizados de la 

Administración Pública Federal. Estatal o Municipal con órganos gubernamentales 

extranjet'Os y org.ruzaciones internacionales." 

También • ... busca precisar Ja obligación de coordinar las acciones de las 

dependencias y organismos descentralizados de la Administración Pública Federal, con la 

Secretaria de Relaciones Exteriores en la celebración tanto de tratados como de acuerdos 

interinstitucionales." 

Asimismo. " ... .-eb'Ular de modo especifico los tratados o acuerdos interinstitucionaJes 

que contengan mecanismos internacionales para la solución de controversias legaJcs." 

La Cá.rnara de Senadores. que fungió como cámara de origen. adicionó aJgunas 

ref"onnas a la iniciativa del Presidente Entre fas que se encuentran: 
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a) El nombre de Ja ley. modificándose de Ley de Tratados por Ley sobre la 

Celebración de Tratados. 

b) Se hicieron precisiones acerca de quienes son Jos fltcuhados para realizar los 

tratado• y Jos acuerdos interinstitucionaJes; 

e) Se adicionaron a su vez nuevos elementos respecto a los acuerdos 

interinstitucionales; 

d) Y por último. se agregaron cuestiones referentes a la solución de controversias. 

La Cámara de Diputados. que fungió como cámara l"CVisora. aprobó el texto de La 

Ley sin modificación alguna. 

Finalmente La Ley fue promulsada y publicada en el Diario Oficial de la Federación 

el 2 de enero de 1992. 

3.2.2. ANALIS!S DE LA LEY 

La Ley consta úrücainente de once artículos y un an-ículo transitorio. 

En el artículo primero se menciona el objetivo de La Ley. Siendo éste. el regular la 

celebración de Jos tratados y los acuerdos interinstitucionaJes. Se hace mención especifica de 

quienes son los facultados para celebrar cada uno de ellos. 

El articulo segundo establece definiciones respecto a conceptos tales como: tratado. 

acuerdos interinstitucionaJes; firma ad reft!rt:ndum; aprobación; ratificación, adhesión o 

aceptación: plenos poderes: reserva y Organización Internacional. Las definiciones. en 

general, son congruentes con los principios aceptados en convenios internacionales y con Ja 

m~ 
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pr4ctica internacional. El único término innovador es el referente a Jos acuerdo• 

interinstitucionalea que se incorpora por pñmera vez a nuestra legislación. 

El anlculo ten:«<>. c:<>n¡¡puente con la Consótución Cleneral. le otorp al Preúdeate 

de la República la facultad de conceder plenos poderes. 

El artículo cuano especifica la actividad que debe tener en materia de tratado• el 

Senado y reitera lai obligatoriedad que ésr:e tiene de comunicar sus resoluciones aJ Presidenle 

de la Repüblic.a. Menciona que para que los tratados sean obligatorios deberán ser 

publicados en el Diario Oficial de la Federación. 

Las f'ormas en que nuestro pafs manifiesta su voluntad en obligarse por un tratado 

están contenidu en eJ articulo quinto. 

Los articules sexto y séptimo norman las atnbuciones que se le conceden a la 

Secretaria de Relaciones Exteriores para coordinar Ja celebración de tratados y acuerdos 

interinstituclonales. 

Lo referente a Ja aolución de controversias se encuentra contenido en los preceptos 

octavo. noveno y dkimo. 

Por último. en d anfc.:ulo décimo primero me establece que Ju resoluciones 

jurisdiccionales intanac:.ionales podrán utilizarse COl110 pnieba en Jos casos de nacionales que 

se encuentren en fa misma situación jurfdica. 
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Del an61isis de La Ley. se desprende que ésta fue un intento de nuestro gobierno de 

dar respuesta a la realidad internacional. desafortunadamente la nueva normatividad adolece 

de graves vicioa de constitucionalidad. enue los que encontramos los siguientes: 

a) El Congn:so de la Unión no tiene facultades para legislar en materia de 

celebración de tratados. Al respecto coincidimos con Laura Trigueros Gaisman en que: 

"No puede funduire su expedición (de La Ley) en el ejercicio de faQJllades 

impllcitaa. dado que no se reúnen Jos requisitos necesarios para que éstas se justifiquen; no 

puede argumentarse que exista una f'acultad expresa que no se pueda llevar a la práctica y 

que se requiera necesariamente de la ley para poderla ejercitar. El poder Ejecutivo federal ha 

celebrado tratados y convenciones internacionales durante muchos años. sin necesidad de 

medios adicionales como la existencia de una ley reglamentaria. "13 

b) En el titulo de ta Ley el témUno tratado se empica en su acepción general, pero en 

La Ley se distingue entre tratado y acuerdo (en este caso los interinstitucionales). Por Jo 

tanto. se termina dando al término tratado un sentido restringido y risul"oso; en cambio al 

acuerdo se le rq¡lamenla de forma mú flexible. 

Con respecto a la tenninologia que debe aplicarse a los compromisos que adquiere Ja 

nación hacia el exterior. conaideramos conveniente mencionar un debate que tuvo lugar el 8 

de octubre de 1856 en d Cof18rC90 Constituyente. El precepto que se discutía era el articulo 

64 fracción VIII. que establecia que el Congreso tcrúa f"acuJtad para aprobar los tratados y 

convenios diplomMicos que: celebrará el Ejecutivo: 

&:JTrigucros Claisman. Laura.. •Comentarios en lonto a la Ley sobre la Celebración de Tratados'". p. 7. 
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"el sei\or Zarco. aprobando la idea de que todo tratado con potencia extranjera 

quede sujeto a la revisión de los representantes del pueblo, cree que et artículo deja un vacio 

que se presta a un pernicioso abuso. Con el nombre de convenciones (como puede 

apreciarse, el proyecto de anículo se refer-ia a convenios y Zarco hablaba de convenciones lo 

que confinna que. en muchos casos. an1bos vocablos se empleaban como sinónimos) los 

gobiernos constitucionales han celebrado pactos que son verdaderos tratados en que han 

interesado la f"c pública de la nación, disponiendo de sus rentas e imponiéndole oncr-osos 

compromisos. y estos pactos se han escapado de la revisión del Congreso de una manera 

abusiva y sólo porque la Constitución no emplea la palabra convenciones. No es otro el 

origen de la funesta convención española.. que creó fondos para reclamaciones futuras. del 

arreglo en virtud del cual los españoles pueden estar cambiando de nacionalidad como más 

conviene a sus intereses; del otro arreglo en que se prometió satisfacción a Ja Francia por un 

agravio que no se Je había hecho. y. por último. de otros muchos compromisos que son un 

semillero de dificultades para la RepUblica. Propone. pues. pa.-e evitar este abuso. que en el 

aniculo se incluya la palabra convenciones y cree que así, aunque haya mucha 

condescendencia por pane de nuestros gobiernos. no volverá a comprometerse la República. 

porque las potencias extranjeras sabrán que nada vale cualquier arreglo mientras no este 

aprobado por el Congreso. La Comisión acepta la enmienda. añadiendo la palabra 

convenciones. El señor Rui7..., viendo los mejores deseos en el señor Zarco. cree que su 

enmienda no es garantía suficiente para la República. y propone que el Conb'l"CSO tenga la 

facultad no sólo de re"isar y aprobar. sino de dar bases para los tratados. convenios y 

convenciones que celebTe el Ejecutivo rrl:e qt10:: Cste es el único medio de evitar abusos. 

porque bien puede darse el caso de que el gobierno contraiga fuenes compromisos y obligue 

a los Congresos a pasar por cuanto hiciere para evitar dificultades diplomciticas. Esto se 

impedirá. si el Ejecutivo en todo tratado no puede salir de ciertas bases generales. El sei\or 

Zarco celebra que el celo del señor Ruiz en favor de los intereses nacionales haya ido mas 

lejos que el suyo propio. pero lo que su scñoria propone es verdaderamt..~tc imposible en la 
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práctica. La garantía del pais consiste en que los tratados pueden ser revisados por el 

Congreso. Cuando esta revisión es un precepto constitucional. ningún tratado tiene valor 

antes de ser ap.-obado~ y Jos congresos pueden hacer las enmiendas convenientes, como 

sucedió en los Estados Unidos aJ revisarse el tratado de Guadalupe. Mientras se hace la 

revisió~ realmente sigue Ja negociación. sin llegar a un resultado definitivo. No hay temor 

de que el gobierno pueda contraer compromisos. ni de que éstos sean aceptados por el 

extranjero. sabiendo que el cumplirlos no está en sus facultades constitucionales "il4 

De lo anterior podemos desprender de manera clara que el propósito del 

constituyente de 1857 fue el de no establecer diferentes categorías de tratados y que se 

entendería que la limitación del articulo abarcaba a todos Jos compromisos intemacionaJes. 

Este mismo razonamiento fue concebido en Jos Constituyentes de J 9 J 6- J 9 J 7. 

e) Una ley reglamentaria no puede asnpliar las facultades que establece Ja 

Constitución y tampoco puede disminuirlas. Al pernütir Jos acuerdos intcrinsritucionales. 

"' ... se esté dotando a estas autoridades (federales) de fitcultades que constitucionalmenre no 

les corresponden. puesto que en un régimen de facultades expresas. Jas autoridades federales 

sólo pueden ejercer aquellas que fes han sido otorgadas en forma expHcita., y la Constitución 

no preve Ja existencia de tales acuerdos.""' 

Por otro lado, " ... la ley iundamcntal no distingue entre los acuerdos internacionales 

que prevé por Jo que toca a su reglamentación: la aprobación del Senado es requisito 

indispensable para todos La facultad exclusiva del Senado no puede ser derogada 

parcialmente por una ley secundaria. "Mn 

K-IZarco, Franc151.."0 ._,lado por Jorge Palacios Trc\.ifto. TraL"ldos· Jcg1shtci6~~· -en Mé~ pp. 36- J7 
1'!' Tn!,-ucros Guisman. L"'lnrn. :C.2!H.~_111ari~Q....,__,_:. p. 7. 
86ll!m... p. H. 



Lo precedente se fundamenta en una interpretación armónica de los preceptos 

constitucionales que se refiere a los uatado1 y que fueron analizados en et primer par•graf'o 

de este capit:ulo. 

Los acuerdos interinstitucionalea. que no requieren 9fe8Úll ta costumbre internacional 

1a aprobación dcJ Senado. evidentemente contravienen a la nonna constitucional mexicana. 

El artk:ulo 133 Constitucional. analizado en el parágrafo primero de este capitulo. no hace 

distinciones sobre las convenciooea internacionales. 

d) En La Ley también se imponen limitaciones adicionales al Senado, a1 atribuirte a la 

Secretarla de Relaciones Exteriores facultades constitucionales otorgadas al Senado. 

e) La resolución de controversias es un terna que no deberla estar contenido en La 

Ley. ya que si bien es cierto que est• relacionado con los tratados. no tiene que ver con los 

procedimientos de celebración. 



3.3.TESIS 

A contim.Jación se presenta una recopilación de tesis emitidas por la Suprema Corte 

de Justicia de la Nación y los Tribunales Colegiados de Circuito que nos ayudará a entender 

cómo ha sido considerado el tópico de la aplicación de los tratados internacionales en 

rwestro país. 

TRATADOS INTERNACIONALES, VALIDEZ DE LOS. El articulo 133 de 

nuestra constitución previene que: '" ... la constitución. las leyes del congreso de Ja unión que 

emanen de ella y todos los tratados que estén de acuerdo con Ja misma, celebrados y que se 

celebren por el presidente de la república. con aprobación del senado. serán la ley suprema 

de toda la unión. Los jueces de cada Estado se arreglarán a dicha constitución,. leyes y 

tratados a pesar de las disposiciones en contnuio que pueda haber en las constituciones o 

leyes de Jos estados. Los estudiosos de nuestra constitución sostienen. invariablemente, que 

la misma ley suprema no fija Ja materia sob.-e la cual deben versar los tratados celebrados y 

convenciones que celebre el gobierno de la república; pero en lo que también están de 

acuerdo. es que la locución. "y todos Jos celebrados que estén de acuerdo con la misma". se 

refieren a que las convenciones y tratados celebrados. no estén en pugna con los preceptos 

de la misma ley fimdamental, es decir, que cscén de acuerdo con Ja misma". Es pues 

evidente,. que todo tratado o convenio celebrado por el presidente de la repúbli~ así esté 

aprobado por el senado. pero que contradiga o esté en oposición con Jos preceptos de la 

constitució~ en los puntos o acto!I que esto acontez~ no debe tener eficacia juridica. 

T. XCVI. p 1639. Amparo penal en revisión 7798/47, Vera. José Antonio. l J de 

junio de 1948. unanimidad de 4 votos. 

- TRATADOS INTEJlNACIONALES Y LEYES DEL CONGRESO DE LA 

UNJON EMANADAS DE LA CONSTITUCJON FEDERAL. SU RANGO 
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CONSTITUCIONAL ES DE IGUAL JERARQUIA. El articulo 133 constitucional no 

establece pref'erencia alguna entre las leyes del congreso de la unión que emanen de ella y los 

tratados que estén de acuerdo con Ja misma.. celebrados y que se celebren por el presidente 

de la república,. con aprobación del senado. puesto que el apuntado dispositivo legal no 

propugna la tesis de la supremacía del derecho internacional sobre el derecho interno. sino 

que adopta la regla de que el der-echo internacional es parte del nacional. ya que si bien 

reconoce la fuerza obligatoria de Jos tratados. no da a éstos un rango superior a las leyes del 

congreso de la unión emanadas de esa constitución. sino que el rango que les confiere a unos 

y otras es d mismo. 

Veis. l 51-156, sexta pane. p. 196, primer circuito. tercero adm .• amp .• rev. 256/81, 

C. H. Bohering Sohn.. 9 de julio de 1981. unanimidad de votos. 

-TRATADOS INTERNACIONALES. EL ARTICULO 133 CONSTITUCIONAL. 

ULTIMA PARTE. NO ESTABLECE SU OBSERVANCIA PREFERENTE SOBRE LAS 

LEYES DEL CONGRESO DE LA UNION EMANADAS DE LA CONSTITUCION 

FEDERAL. La última parte del aniculo J 33 constitucional establece el principio de la 

supremacía de la constitución federal, de las leyes del congreso de la unión que emanen de 

ella y de Jos tratados celebrados y que se celebren por el presidente de la república con 

aprobación del senado, respecto de las constituciones y leyes de los estados que f"onnan la 

unión. y no la aplicación pref'erente de las disposiciones contenidas en los tratados respecto 

de lo dispuesto por las leyes del congreso de la unión que emanen de la constitución federal. 

Es pues, una regla de conflicto a que deben sujetarse las autoridades mexicanas. per-o 

coníonne a la misma no puede establecerse que los tr-atados sean de mayor obligación legal 

que las leyes del congr-eso 

Vols. 151-156. sexta parte. p. 196. primer circuito. tercero adm., amp .• rev. 256/81. 

C. H. Bohering Sohn. 9 de julio de 1981. unanimidad de votos 
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- TRATADOS INTERNACIONALES. AMPARO CONTRA LA APLICACION 

DE LOS. No debe sobreseerse en el juicio de amparo. por la causa de improcedencia que 

establece la fracción XVIIJ del aniC\.llo 73 de la ley de amparo. en relación con el artículo 

133 de la constitución general de la república.. pues aún cuando los tratados internacionales 

celebrados por el presidente de la república. con aprobación del senado, que estén de 

acuerdo con la propia constitución. son. junto con é-sta y con las leyes del congre.."'o de la 

unión. que emanan de ella. la ley suprema de toda la unión, ni el precepto constitucional 

contenido en el artículo 133 ni otro alguno de la propia carta fi.lndamental o de la ley de 

amparo. pr-oscriben el juicio de ga.-amias contra la indebida aplicación de un tratado. ya que 

es indudable que los actos que las autoridades administrativas realizan para cumplimentar 

tratados internacionales. deben estar debidamente fundados y motivados y originarse en un 

procedimiento en el que se hayan llenado las formalidades que seflala la misma constitución. 

pues una actitud distinta pugna abiertamente con el articulo 14 de la citada carta magna. En 

esas condiciones. si el juicio de amparo es el medio de control de la legalidad de los actos de 

autoridad. debe estimarse procedente aunque se trate de la aplicación de tratado 

internacional. ye que de lo concrario se dejaria en estado de indelerurión al particular 

afecuu:lo. 

Vol CXVIII. tercera parte. p 61. Ampa.-o en revisión 8123/63, 1\.1anuel Braña 

Licciec. 13 de agosto de 1965. 5 votos. 

- Ex-rRADICION. TRATADOS DE. Cuando al reclamar contra una ex1radició~ se 

invoque por el quejoso. la violación de las garantías que 010.-ga el artículo 22 constitucional_ 

que prohibe las penas inusitadas y. además. el artículo 15 constitucional. alegando la 

improcedencia de la extradicion. la corte debe estudiar la constitucionalidad 

inconstitucionalidad del acto reclamado. bajo ese aspecto. 

ID. ID. Los tratados cclcbrndo.s con un país extranjero. no puede desconoce¡- o 

altera.- las garantias y derechos del hombre y del ciudadano. porque tales derechos 



constituyen la razón y el objeto de nuestras instituciones; y obHgándose nuestra Jey 

fundamental a respetados. seria contradictorio y absurdo consignar su desconocimiento en 

convenios con potencias extranjeras; de suerte es que.. de acuerdo con eJ tratado que se haya 

celebrado entre México y otro pais. puede conceder!le la extradi~ón de un reo. si las penas 

que tenga que sufiir en ese país. no son de las prohibidas por razón de 1- garantfas 

individuales que el nuestro otorga y que protegen al extranjero. A.si es que habiendo 

concordancia entre el tratado y la constitución,. de acuerdo con el anjculo IS del mismo. 

deben aplican.e nuestras leyes y. en primer término. la suprema de ellas. que es la 

constitución. desde el momento en que ésta. al prohibir la celebración de tratados. en los 

que se alteren las garantias y derechos establecidos para el hombre y el ciudadano. está 

ordenando el respeto a tales garantias. aun en CB50 de extradición. 

T. XXXI. p. 347, Amparo adm. en rev .• 2339/30, Sichel Enrico, 21 de enero de 

1931, unanimidad de 4 votos. 

El conocer resoluciones acerca de Jos tratados internacionales nos permite 

comprender cuales son los criterios que se han seguido en nuestro pais al respeclo. 

Como lo anticipamos. en el siguiente capitulo analizaremos la Convención de Viena 

sobre Derecho de los Tratados celebrada por México. 



CAPITULO 4" 

CONVENCJON DE VIENA SOBRE EL DERECHO DE LOS TRATADOS 



Para completar el estudio sobre el marco normativo de los tratados internacionales 

en nuestro pa;, en seguida estudiaremos Ja Convención de Viena sobre Derecho de Jos 

Tratados celebr'ada por México. 

•.1. ANTECEDENTES 

L. Organización de Naciones Unidas con el fin de cumplir lo establecido en el 

articulo 13. inciso 1.a) de su Carta constitutiva. en el que se dispone que la Asamblea 

Gener-aJ promoverá estudios y hará recomendaciones para promover el desa1Tollo del 

derecho internacionaJ y su codificación. creó en J 947 la Comisión de Derecho Internacional 

integrada por veinticinco expenos. 

La Conüsión tenia como objetivo codificar todo el conjunto del Derecho 

internacional, pero en vista de Jo extenso de la tarea decidió elegir catorce temas prioritarios, 

entre Jos que se encontraba el I>erecho de Jos tratados. 

A partir de t 950 y durante 1 S años trabajó en el tema y una vez finalizado lo 

presentó a la Asamblea General con la intención de celebrar una corüerencia internacional 

para analizar Jos resultados y adoptar una convención. 

La conferencia fue convocada en 1966 y fue realizada en dos sesiones La primera se 

llevo a cabo del 26 de marzo aJ 24 de mayo de J 968. a la que asistieron 103 Estados. La 

segunda del 9 de abril aJ :? 1 de mayo de 1969. a ésta asistieron 1 JO Estados En ambas 

reuniones se contó con Ja presencia de observadores de organismos especializados y de 

organismos intcrgubernamcntales. 

9(1 
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La conferencia adoptó el texto de la Convención de Viena sobre el Derecho de los 

Tratados el 22 de mayo de 1969. En él se recogen las nonnas de derecho consuetudinario 

relativu a loa tratados e incorpora otras que no existian o e..-an dudosas. No obstante que el 

documento fue un avance. no • pudieron regular todas las cuestiones referentes a los 

tratados. Por tal motivo, en el preMtbulo se menciona que " ... las nonnu de derecho 

internacional consuetudinario continuaran rigiendo las cuestiones no reguladas en las 

disposiciones de Ja presente Convención.'" Siendo en la actualidad los tratados regidos por el 

derecho internacional consuetudinario y por la Convención de Viena. 

La Convención está compuesta por un prúmbulo. 85 aniculos y un anexo. Los 

an.icutos estan apupados en 8 panes, denominadas: Introducción; Celebración y entrada en 

vi11or de los tratados; Observancia. aplicación e interpretación de Jos tratados; Enmienda y 

modificación de loa tratados; Nulidad, terminación y suspensión de la apJicación de los 

tratados; Disposiciones diversas; Depositarios. notificaciones. correcciones y registro; 

Disposiciones f"males. En el anexo se hace alusión a los amigables componedores. es decir~ 

loa que han de integrar comisiones de conciliación cuando haya alguna controversia. 

En 1994 la Convención contaba con 76 nlicmbros. 25 se incorporaron por 

ratificación. 46 por adhesión y S por accesión. 87 

México finnó la Convención el 23 de mayo de 1969, siendo Bpl"obada por el Senado 

el 29 de diciembre de 1972 y publicada en el Diario Oficial de la Federación el 28 de marzo 

de 1973 

H7para obtener nLll)"Or información rcla1i\·e a la Co1n.cnc1ón... como rescn·as, objeciones. cte .. rcmtlasc a· 
MultJla,tcrnl TrcalJcS Dcpositcd with thc S~ncrél Status as at JI dt.'CCJ!tbcT 1<194. Ncw York. 
Un1tcd St."ltCS of Amcnc:r Umtcd Nations Pubhcauon... 1995. 
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El instrumento de ratificación fue depositado el 25 de septiembre de 1974 (sin hacer 

ninguna reserva) y el decreto de promulgación fue publicado el 14 de febrero de 1975. 

La Convención entró en visor hasta el 27 de f"ebrero de 1980, el trigésimo dia 

después de que 35 paises la hablan ratificado. 
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4.2. ANALISIS DEL DOCUMENTO 

4.2.1. GENERAl.IDADES 

La Convención define a los tratados en d articulo 2, párraf"o 1. que establece: 

"Se entiende por tratado un acuerdo internacional celebrado por escrito entre 

Estados y regido por el derecho internacio~ ya conste en un instrumento único o en dos o 

n"5 instcurncntos conexos y cualesquiera que sea su denominación.• 

En e1 mismo articulo se preseota una lista de los términos que se emplearlan en ella, 

asi como su definición y se hace la aclaración de que se entenderán sin perjuicio del sentido 

que se pueda dar en el Derecho intento de los Estados. Tales como: tratado. ratificación,. 

aceptació~ aprobación,, adhesión,, plenos poderes. reservas, Estado negociador.. Estado 

contratante. parte. tercer Estado y Organización internacional. 

La Convención reconoce que todos los Estados tienen capacidad para celebrar 

tratados. Menciona que las etapas del proceso para llevar a cabo la celebración de tratados 

son: negociación, adopción del texto, autenticación del texto y la manifestación del 

consentimiento. 

También se reconoce competencia para celebrar tratados a: 

a) los jeCes de Estado y ministros de relaciones exteriores~ para la ejecución de todos 

los actos relativos a la celebración de un tratado. 
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b) los jefes de misión diplomática. para la adopción del texto de un tratado entre e1 

Estado acreditame y cJ Estado ante el cual se encuentra aereditado. 

e) los representantes acreditados por los Esiados ante una conferencia 

intenwcional o ante un Organismo Internacional. para la adopción del texto . 

• 
A excepción de estos supuestos. todos los dem'9 representantes deberán presentar 

plenos pod...-es. 

4.2.2. ltESERYAS 

De acuerdo con la Convención se entiende por reserva: " ... una declaración unilateral. 

cualquiera que .,. aJ enunciado o denominació~ hec:hai por un Estado al finnar. ratificar. 

aceptar o aprobar un tratado. o al adherirse a el.. con objeto de excluir o modificar los 

ef"ectoa juridicos de cienas disposiciones del tratado en su aplicac:ión a ese Estado." 

La libre formulación de reservas admite exclusivamente tres excepciones: que estén 

prohibidas por el tratado; cuando no figuren entR las reaervaa expresa y limitativamenre 

pennitides por el U.lado; y cuando 10CU1 incompaiibles con el objeto y fin del tralado 

respectivo. 

Si una reserva está autorizada expresamente por el tratado no se necesitará la 

aceptación po51erior de los dem&s Estados. a menos que el tratado disponga lo contrario. 

El resto de las reservas tendrán que ser aceptadas ya sea de manera expresa o tácita. 

El Estado cuya reserva sea aceptada se conviene en parte del tratado. 



La Convención p.-evé la posibilidad de que una reserva sea objetada. En este caso. Ja 

objeción realizada po.- ot.-o Estado contratante no obstaculizara la entrada en vigo.- del 

tratado entre el Estado que haya hecho la objeción y el Estado autor de la rescrv' a menos 

que el Estado que objeta Ja reserva manifieste su intención inequlvoca de que el tratado no 

entre en visor. 

Cuando un Estado objeta la re9ef"Va y adicionaltnente expresa su intención de que el 

tratado no entre en vigor. se produce una delicomposición de las obligaciones del traudo 

con los siBUÍClllles resultados: 

•a) El t.-atado rige entre el e.tado que fonnula la reserva y el o los que la aceptan 

con las modific-=iones a las disposiciones del tratado objeto de la reserva. 

b) EJ tratado rige entre el Estado que formula una reserva y el o los que la rechazan. 

sin IOD1ar en consideración la reserva formula. 

e) El tratado no rige entre el Estado que formula una reserva y el o los Estados que 

Ja ~hazan. cuando los Estados que objetan la reserva manifiestan su intención inequívoca 

de no conaiderar pane al primet" Estado. 

d) El tratado rige en su integridad para el resto de loa Estados ..... 

En cuanto a la f'ormulación de reservas. el procedimiento de aceptación u objeción 

debe de 5el" por escrito y comunicarse a Jos Estados pane. Habnl de ser confinnada 

fonnahnente en el momento en que se manifiesta el consentimiento en obligarse por el 

tratado. 

Las reservas y objeciones podnin se.- retiradas en cualquier momento. siendo Csto 

por escrito y surtirán etCcto cuando el Estado contratante reciba la notificación. 

ª"Oniz AhJL Lorcta. 21>.....QL.. p 1 X. 
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4.2.3. OBSERYANCIA DEI OS TRl\TADQS 

El principio b8.sico de la observancia de los tratados se encuentra contenido en el 

articulo 26. que establece la cláusula Pacta Sa.nt Serva11cla. que significa que. los tratados en 

viaor obligan a las panes. debiendo ser- cumplidos de buena fe. 

Dicho principio es a su vez reforzado por el articulo 27. en el se establece que no se 

podrin invocm- cuestiones de derecho intemo para incumplir algún tratado, a excepción de 

lo dispuesao por el artículo 46: 

• An. 46. Disposiciones de derecho inaerno concernientes a la competencia para 

celebrar tratados 

1. El hecho de que el consentimiento de un Estado en obligarse por un tratado haya 

sido manifest.-0 en violllción de una disposición de su derecho interno concerniente a la 

competencia para celebra.- tratados no podr* 9el" alegado por dicho Estado como vicio de su 

consentimiento. a menos que esa violación sea manifiesta y afecte a una nonna de 

imponancia fund.IUncntaJ de su dCl"e(::ho interno. 

2. Una violación es manifiesta si resulta objetivamente evidente para cualquier 

Eslado que proceda en la materia confonnc a la práctica usual y de buena fe." 

4.2.4. JNTERPRETAC!ON DE LOS TRATAI>QS 

La interpretación se encuentra regulada por Jos artículos 31 .. 32 y 33. En ellos se 

establece que tos elementos principales para llevar a cabo una interpretación son el sentido 
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corriente de los términos tomando en cuenta el contexto de éstos y sin perder de vista el 

objeto y fin perseguidos. Todo ello debe hacerse bajo el principio de buena fe. 

El contexto comprende ademh del texto. preámbulo y anexo, todo acuerdo 

concenado en Ja celebración y/o todo instrumento aceptado como instrumento ref"erente por 

las panes. Adem•s deberi considerarse todo acuerdo o pnlctica ulterior y toda nonna de 

Derecho internacional aplicable a la relación entre las panes. 

Sólo se interpretari un ténnino en un sentido especial. si consta que esa file la 

intención de las panes. 

Si del procedimiento anterior resultara una interpretación ambigua u oscura se 

aplicarán medios complementario~ tales como trabajos preparatorios o las circunstancias de 

su celebración. 

En cuanto a los tratados autenticados en dos o más idiomas encontramos las r-eglas 

de interpretación concentradas en el aniculo 33. 

4.2.S. NULIDAD TERMINAC!ON Y SUSPENSION EN LA AP!.ICACION DE 

LOS TRATAI>QS 

La nulidad~ tenninación o denuncia de un tratado. el retiro de una de Jas panes o la 

suspensión de la aplicación de un tratado, no disminuirán el deber que tiene un Estado de 

cumplir las obligaciones a las que esté sometido en virtud del Derecho internacional 

independientemente de e.se tratado. 
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La no aplicación de un tratado por cualquier causa tendrá que ser en la totalidad del 

tratado. a menos que el tratado disponga otra cosa. las partes con~engan otra situación al 

reapecto. las cláusulas sean separables aJ momento de aplicarse. la cláusula no sea base 

esencial del consentimiento en obligarse y si la continuación del cumplimiento del resto del 

tratado no es injusto. 

Un Estado no podrá alegar la anulación. tenninación. retiro o SW1pensi6n de un 

tratado si ha convenido expresamente que el tratado es vidido, si éste permanece en vigor o 

se continua su aplicación. o si su comportamiento ful sido de tal f"onna que pueda 

considerarse que ha manifestado su confonnidad en cuanto a la validez del tratado. su vigor 

o aplicación. 

4.2.5.1. NULIDAD 

Las causas por las cuales se puede declarar nulo un tratado estM enumeradas por la 

Convención y sólo podrá hacerse de acuerdo al procedimiento en eUa establecido, las 

causales son: 

a) Violación a una nornu1 de Derecho interno 

Es una tesis muy debatida. Los constitucionalistas consideran que cualquier tratado 

que viole las disposiciones contenidas en la Constitución 5enl inválido. Por su parte, la 

corriente de los internacionalistas afirma que el tratado es válido y obliga aJ Estado. Ademas. 

existen posturas eclécticas. 

La Convención tiene una postura intennedia. Por un lado. plantea que la 

manifestación de la voluntad de los Estados~ se presume ha sido dada una vez que han sido 

cumplidas sus disposiciones internas, y por lo tanto crea una obligatoriedad para el 



cumplimiento a nivel internacional. evitando así que en cualquier momento se alegara el 

incumplimiento por cuestiones de orden interno. Pero por otro lado, en la Convención se 

permite la nulidad de los tratados cuando las violaciones a Derecho interno sean manifiestas 

y afecten una nonna de importancia fundamental referida a la competencia para celebrar 

tratados internacionales (art. 46). 

b) Restricción a los poderes del representante 

Cuando el representante ha excedido sus facultades se podrá invocar la nulidad. 

siempre que la restricción haya sido notificada previamente a las defllá.s partes. (art. 47) 

e) ErTor 

El error puede SCf" invocado si se refiere a un hecho o situación que dier-a por 

supuesta el Estado y por la cual dio su consentimiento. Si el Estado contribuyó al error o 

éste era evidente. no podnl alesarse la nulidad. (an. 48) 

d)Dolo 

Si se ha inducido al Estado a celebrar el tratado con una conducta fraudulenta por 

pane de otro. se solicitara la nulidad. ( art. 49) 

e) Corrupción del representante. 

Si el consentimiento ha sido obtenido mediante la corrupción de su representante. 

efectuada directa o indirectamente por otro Estado negociador. (an. 50) 

f) Coacción sobre el representante de un Estado 

Si el consentimiento fue conseguido por coaccionar al representante ya sea a travC..<i 

de amenazas o actos. se considera que el tratado carecerá de efecto juridico. (an S 1) 
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g) Coacción sobre el Estado por la wncnaza o el uso de la fuerza 

Se considerará nulo todo tratado si es producto de amenazas o uso de fuerza. ya que 

es violatorio de los principios de Derecho internacional. (art. 52) 

h) Tratados que estén en oposición con una nonna imperativa de Derecho 

internacional general Uu:t.· cogens) 

Por último. se podrá. declarar nulo un tratado si está en oposición con una nornia 

imperativa de I>erecho internacional general. entendiendo esta nonna como aceptada y 

reconocida por la comunidad internacional. para la cual no se admite acuerdo en contrario y 

sólo puede ser modificada por otra norma ulterior que tenga el mismo carácter. 

Las consecuencias de nulidad de un tratado son de antemano que las disposiciones 

carecen de fuerza juridica. Si se han ejecutado actos basados en el tratado se podrá exigir el 

restablecinüento en las relaciones mutuas en la medida de lo posible. como habria sido sino 

se hubiera ejecutado tal acto. Los actos realizados. de buena fe. antes de la declaración de 

nulidad no resultarán ilícitos. 

En cuanto a los casos de dolo. corn.ipción. coacción sobre el r-cpresentante del 

Estado o sobre c1 propio Estado. no se Je aplicará al Estado culpable de la falta lo pr-evisto 

en el párrafo anterior. En cambio. si un tratado n1uhilatcral está , .. ¡ciado se aplicaran las 

normas precedentes. 

En cuanto a los efectos de la nulidad de tr-atados en oposición con una norma deJUs 

,·ogen..~. se deberá de eliminar las consecuencias de todo acto y ajust.ar las relaciones a la 

nonna imperativa. 
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4.2.5.2. TERMINACION 

La tenninación de un tratado exenta a las panes el cumplir con las nonnas previstas 

en él. sin aherar cualquier situación jurídica creada en su plazo de vigencia. 

La ternúnación tiene lugar por las siguientes causas: 

a) La voluntad de las panes 

La voluntad puede estar fijada en el tratado y en caso de no estarlo puede ser 

expresada ulterionnente. En caso de que el tratado no contemple la posibilidad. sólo será 

posible si consta que fue intención de las partes admitir tal posibilidad o si puede inferirse de 

la naturaleza del tratado. 

Cuando se quiera denunciar 

meses de anticipación. (an. 54) 

retirarse del tratado. deber.a notificarse con doce 

b) Celebración de un tratado posterior 

Se entenderá que ha terminado un tratado si todas las partes celebran otro tratado 

sobre la misma materia. pero sólo se dará esta hipótesis si en el posterior se desprende taJ 

situación o si de alsún otro modo consta que fue voluntad de las panes. 

Si las dispcisiciones llegaran a ser incompatibles no se aplicaran simultimeamenre y en 

este caso se aplicará el principio de que el tratado posterior deroga al anterior. (an. 59) 

e) Violación grave de un tratado 

Se entiende por violación grave el rechazo del tratado o violación de disposiciones 

esenciales para la consecución del objeto o fin del tratado 
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Cuando la violación es a un tratado bilateral raculta a Ja otra parte para dar por 

terminado el tratado. Y cuando es multilateral se podrá solicitar la terminación por el resto 

de los paises parte en laa relaciones entre ellos y el infractor, o si así lo consideran necesario 

podl'M terminar las relaciones. respecto al tnltado entre todas las partes. (art. 60, 3) 

d) 1111posibilidad subaiguiente del cumplimiento 

Se podrá alegar esta razón cuando es imposible cumplir porque el objeto 

indispensable para el cumplbniento del tratado ha desaparecido o se ha destruido. 

Y no podrá alegarse ai Ja desaparición ha sido resultado de una violación al tratado o 

a una obligación internacional. (art. 60, 1) 

e) Cambio fundamental de las circunstancias 

Esta causal se podrá alegar bajo los siguientes requisitos: que las circunstancias 

modificadas constituyan base esencial del consentimiento y que por el cambio se alteren las 

obligaciones que deban cumplirse 

Y no podrá alegarse un cambio fi.mdamental si en el tratado se establece una frontera 

o si el cambio fue producto de una violación por Ja pane que lo alega. {art. 62) 

f) Ruptura de relaciones diplomáticas o consulares 

Esta situación no afectari las relaciones jurídicas establecidas en el tratado. salvo que 

éstas sean indispensables para Ja aplicación del tratado. (art. 63) 

g) Aparición de una nueva norma de Iu.s Cogens 

Si surge una nueva norma imperativa de De.-ccho internacionaJ. el tratado que esté 

en oposición deberá considerarse como nulo y terminará. (art. 64) 



Las consecuencias juridicas de la terminación de un tratado son: 

- se eximirá a las partes de seguir cumpliéndolo 
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- no aCectará ningún derecho. obligación o situación juridica de las partes CTeados 

por la ejecución del tratado antes de su terminación. 

V respecto a un tratado terminado por la aparición de una nonna de jus cogen.s se 

deberá: 

- en la medida de lo posible clinúnar las consecuencias de los actos contrapuestos 

a la nonna imperativa. 

- ajustar sus relaciones de acuerdo a la nonna. 

4.2.5.3. SUSPENSION 

La suspensión significa exentar a los Estados para cumplir el tratado durante cierto 

tiempo. La suspensión podrá aplicarse a todas las partes o sólo a una detenninada. Esto se 

hará de acuerdo a las disposiciones establecidas en el tratado o por consentimiento de las 

panes. 

Por voluntad de las partes se declarará la suspensión si está prevista en el tratado o 

no está prohibida. Si la suspensión es sólo por alguno o algunos miembros parte. se cuidará 

que no afecte el disfrute de los derechos del resto de los Estados o no incumpla sus 

obligaciones y que no sea incompatible con la realización del objeto y fin. 

Otras cuestiones por tas cuales se puede declarar la suspensión son: 

a) si se celebra un tratado posterior acerca de Ja misma materia, 

b) si hay violación grave. 

e) por no poderlo cumplir temporalmente, y 
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d) por cambio sustancia! de circunstancias. 

Para concluir con el análisis de Ja Convención, sólo resta afirmar que en ella también 

se detallan Jas cuestiones ref"erentes al depósito~ registro y publicación de los tratados. 

Una vez comprendido el marco normativo relativo a los tratados internacionales en 

nuestro país,. ya contamos con los elementos jurídicos suficientes para analizar la 

problemática de la aplicación interna de los tratados internacionales asi como las posibles 

soluciones. A ello nos abocaremos en el siguiente capitulo. 



CAPITULO S" 

LA PROBLEMATICA DE LA APLICACION DE LOS TRATADOS 
INTERNACIONALES V LAS POSIBLES SOLUCIONES 



Una vez celebrado un tratado internacional.. Jos Estados finnantes se enfrentan a Ja 

necesidad de integrar a sus sistemas juridicos las disposiciones conlenidas en el instrumento 

internacional. Esta Jabor de incorporación genera, en algunos casos. problemas de 

aplicación. 

Los problemas de aplicación son comunes. pero de dimensiones especiaJes en 

aquelJos tratados que están vinculados con el Derecho internacional privado. La razón es 

que las materias a que se refieren este tipo de tratados. están reguladas en sus aspectos 

internos por normas que no atienden el aspecto internacional o que en otras ocasiones 

presentan soluciones diversas a las que utiliza el instrumento internacional. 

Esta situación resulta más dificil. multiplic8ndose la problemática de Ja aplicación.,. 

cuando se presenta en un Estado federaJ y la regulación de la. materia objeto deJ tratado esta 

conf'erida a las entidades federativas. 

Las reHexioncs precedentes adquieren relevancia si partimos del principio de que 

México está: constituido como un Estado CederaJ. 119 AJ respecto. el aniculo 40 constitucional 

dispone: 

"Es voluntad del pueblo mexicano constituirse en una república 
representativa. democnitica, federal. compuesta de Estados libres y 
soberanos en todo lo concerniente a su régimen interior; pero unidos 
en una Federación estabJecida según los principios de esta ley 
fimdamcntaJ." 

ª9Para conocer los antcccdcnlcs del sistema f"cdcral en Estados Unidos de América. asf como eJ desarrollo 
del f"c:dcraHsmo en nuestro pa.Js consUlresc. cnlrc ouos: 
Tena Ra.mircz. Felipe. Dcn;cho Const1tU:Clon.nl Mexicano. pp. lo 1-1 12 
Tena Rarnirc;,o_ Felipe. ~ndamcmalcs d~. pp 1- JOSJ 
TocqucviUc. Ale.'ª'° de. 1....3 Dcmocracü1 en América. pp J 17-188. 
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Conforme a estas circunstancias. existen en nuestro país tratados internacionales que 

regulan materias reservadas constitucionalmente a las entidades federativas. Por lo tanto. se 

presentan conflictos debido a que en ocasiones las nonnas contenidas en algún tratado 

presentan diferencias esenciales en relación con las disposiciones locales que regulan la 

misma materia. En otros casos. las discrepancias entre el tratado internacional y el orden 

juridico de una entidad federativa no son tan notables y simplemente consisten en que el 

instrumento internacional regula de manera más completa una detenninada institución o 

materia. 

Antes de ahondar en esta problemática.. consideramos importante destacar que los 

tratados tienen una doble dimensión: Ja internacional y la interna.. las dos con igual 

importancia~ vinculadas entre si de tal modo que las dificultades que se presentan en una 

repercutan en la otra. Por un lado encontramos la obHgaci6n internacional contraída por un 

Estado y sujeta a las nonnas de Derecho internacional. Por ot.-o, contemplamos la dificultad 

de acatar la obligación internacional debido a que el cumplimiento no esta sujeto 

internamente a la voluntad de un sólo ór-gano~ sino que depende de varias competencias ( en 

el caso de México nos referimos a Jas entidades f"ederativas). 

Por lo tanto y de acuerdo con lo planteado~ el desarrollo de la problemática de la 

aplicación de los tratados internacionales en J\téxico se manifestara en dos iunbitos: el 

interno. que nos llevará a conocer la problemil.tica a nivel nacional; y el intemncional, en el 

que se analizani.n las consecuencias que tendria el incumplimiento de los compromisos 

internacionales. en este caso el no cumplimiento de un tratado. 
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S.I. A NIVEL NACIONAL 

5.1.1. PLANTEAMIENTO GENERAL 

Comenzaremos este apartado esbozando algunas interrogantes: ¿qué ocurre cuando 

se celebran tratados internacionales sobre materias cuya regulación se encuentra 

constitucionalmente reservada a las entidades federativas? En estos casos, ¿las entidades de 

la federación están obligadas a apHcar tales instrumentos aún cuando sean contrarios a su 

ordenamiento juridico? y ¿a qué problemas se enfrentarían en caso de no aplicarlos? Es 

decir, ¿existe base legal para obligar a las entidades federativas a adecuar sus legislaciones a 

Jos términos de los tratados internacionales? 

Antes de dar respuesta a estas interrogantes, es conveniente aclarar que la 

problemática se presenta exclusivamente en e1 ámbito local. A nivel f"ederal. el tratado y la 

ley se encuentran en el mismo o..-dcn jer&-quico y competencial. Es por eJJo que existiendo 

alguna oposición entre la ley f"edcraJ y el tratado se aplicarla el principio según el cua1 Ja ley 

posterior derosa a la anterior. 

No obstante., aunque no existe un problema de f"ondo en el orden federal, 

considerwnos conveniente que en la hipótesis señalada en el párrafo anterior se realice Ja 

refonna formal por la ,..;a legislativa por razones técnicas de henncneutica y orden pnictico. 

No es conveniente que en un sistema juridico coexistan normas contradic1orias que planteen 

problemas de interpretación, por más que éstos tengan una solución prevista de antemano en 

el propio ordenamiento o en sus principios generales. Tampoco lo es et que una misma 

materia este regulada por distintos cuerpos legishuivos. o por distintos ordenamientos: el 

tratado y Ja ley federal Esta situación crea confusión pnra las autoridades y para los 

paniculares, y, a la postr~ una situación de inseguridnd juridica. De confonnidad con lo 
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manifestado, es conveniente la intervención del órgano legislativo con objeto C:e uniformar la 

situación. 90 

Los argumentos expuestos. como se cxpHcó con anteriorida~ son aplicables 

únicamente en las situaciones en que el tratado verse sobre materia federal. Respecto a los 

tratados que se refieren a cuestiones de competencia de las cnlidades federativas, el 

razonamiento técnico-juridico es diferente. 

El pretender que un tratado reforme directamente la legislación de las entidades de la 

federación alterarla. al producir una invasión de competencias, 9 1 el principio previsto en el 

articulo 124 Constitucional que establece: 

"Las facultades que no están expresamente concedidas por esta Constitución a los 

funcionarios federales. se entienden reservadns a los Estados. "•.n 

Por ende. si el Presidente de los Estados Unidos ~texicanos celebra tratados 

intemacionaJes9 l con Ja aprobación del Senado~ sobre materias reservadas 

"°Trigueros Gaisman. Lnura. --U pTObleruática ... ", p. l -l4 
9 'Por vinud de la fom1a1 federal de gobierno, coexisten sobre el ffilSUIO territono y las ntismas personas dos 
fuentes de jurisdicción: la federal y la local. Para ~;u1r invasiones muruas la Consutución define el campo 
de ao:ton de ambas estableciendo la regla general en el anicuJo 124 ConstitucmnaJ. El que la d1stnbución se 
baga al má..Umo nj,·cl es con la intención de que los limites tengan pc:rmanencrn ~ claridad. 
En todo sistema f1..-dcral los órganos ccnU'alcs tienden a 1ncrcmcnbr su campo de acción a costa de los 
órganos cstudunlcs. Esta tendencia se rnaruficsl3 en tres direcciones. 
-A tra'-·Cs de modificaciones a la Constitución; 
-1\-lcdiantc invas1oncs descaradas al campo de las cnudadcs fcd~rat1""35 y, fin.c""tlmentc. 
-A través de 54blCTfugios. El rccumr a tratados m1crnaciona.lcs p.:11.1. los cfCC1os de pnvar a los Estados de la 
fc.Jeración de m.··ucnas y confiarlas a los órganos fcdcrnles. pudiera cac-r en ~la hipÓIC!'>1S. 
Ancaga N.:n.:a. Ehsur. Derecho Constirucian."ll Est:ual. lnsutu~ fc:dcr.tlcs .. como 11. pp. 
92Una inteqnctac1611 C:"f.h.,ustiva de cslc precepto la cncontrdmOS en 
Ancaga Na,·a. Elisur. Derecho Conslirucional Esatal Tl1'il!!!J_cioncs F~ ... tomo JI. pp 39-5'5. 
Constitución Polltig Comcntact!. pp. 609~ 12 
9~Véasc cJ analisis hecho en el inciso 3.1.~ de: cst."l tesis. (111: se refiere al an1cuJo 89. fracc X 
Consticuciof\31 . 
.,...Véase el análisis hecho en el inciso 3.1.3 de cs1c rr:ibiuo. t_"""Oe se refiere al articulo 76. fracc. 1 
Consutuciunal 
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constitucionalmente a las entidades federativas ¿qué validez tendrán estos tratados en el 

orden jurídico de nuestro país? 

Es~ llevando mas lejos el planteamien10 ¿que validez jurídica tendrlm los tratados 

internacionales que se celebren infringiendo las normas establecidas en la Constitución,. 

violando las garantías establecidas en ella? Es decir. ¿se pueden celebrar este tipo de 

tratados? 

Con ba!Je en el principio de la Supremacía Constitucional la r-cspuesta debe ser 

rnani.tiestaJnente no. 9 s 

Sin embargo, la Constitución no enumera las materias que pueden ser objeto de 

tratados y. por otra parte. en caso de que las enumerar' dicha enumeración seria deficiente 

e incompatible con Ja suficiencia estatal de México en el exterior. Parece entonces acertado 

que el Presidente puede celebrar tratados y el Senado puede aprobarlos sobl'"e cualquier 

materia que sea objeto de contratación internacional. siempre que no se contrarie Ja 

Constitución. 96 

En relación con las materias sobre las que pueden versar los tratados. el ámbito 

material es ilimitado. La única conapisa. desde el punto de vista sustantivo. es que estén de 

acuerdo con la Constitución y. desde el punto de vista f'onnal que se respete el 

procedimiento constitucional para la conclusión de los acue.-dos internacionales. 97 

9~Véasc inetSO 3. 1. 7. de esta tesis. 
96Solis HcmAndcz. M.igucl. Lqs •@tados y la Constituc16n. p. !iO. 
97Méndcz Silva. Ricardo. "La Constitución Política Mexicana y los Tratados•. p. 4719. 
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La facultad se enti~ pues,. ilimitada. salvo las restricciones de los artículos 1 S y 

1 8 911 constitucionales y. naturalment~ las que resulten de las atribuciones de los demAs 

órsano• del Estado. 

Aún cuando nuestra postura coincide con la f"acultad ilimitada antes expuesta. 

conaideramos conveniente sei\alar que hay autores99 que no comparten esta idea y aeftalan 

que el ejecutivo federal no puede celebrar tratados internacionales en materias que son de la 

competencia exclusiva de las entidades fcde.-ativas. 

Ahora bien. corno consideramos que el Presidente cuenta con la racultad ilimitada 

.,..-a celebrar tratados internacionales ¿qué sucede entonces con los que versan 90bre 

materias reeervadaa a la entidades federativas? ¿cómo podría hacerse compatible un tratado 

que verse 90bre materias confiadas a las entidades de la federación con articulas como el 1 S 

y et 133 constitucionales que exigen que esté de acuerdo con la Constitución? 

Debe quedar claro que al celebrarse un tratado sobre materias locales. éstas no 

drviencn en fedenles. No es posible que por via de un tratado se presente una altermción de 

la disaribución de competencias hecha por la Constitución entre las entidades fedenlivas y la 

f°ederación. 

De lo contrario. por medio de la celebración de tratados los poderes f"ederaJes 

podrian aumentar el nún\Cf"O de sus facultades, en perjuicio de las entidades y al margen de 

las disposiciones de la Carta Magna. El aceptar dicha alteración seria violatorio del articulo 

9BVéaac d inciso 3.1.2. de esta tais. 
99 Abarca. Ricardo. '"Facultades para cclcbnar tratados en m.atcrias reservadas a los estados de Ja federación". 
p. 141. 
Hamdin Amad. Fauzi, ~· 
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J S de Ja Constitución que indica Ja prolubición de realizar tratados que alteren Jas garantías 

otorgadas por eJla.100 

Debido a que el sistema federal y el sistema de distribución de competencias son 

garantías del orden jurídico creados para limitar y controlar e1 ejercicio del poder; el que el 

ejecutivo asuma una f'acuJtad que no le corresponde, como el legislar en materia local, es 

violatorio del precepto mencionado. 

Por las razones expuest~ concluirnos que, con fundamento en Jos artículos 76 

fracción l. 89 fracción X y 133 constitucionales. el Presidente de la República puede celebrar 

tratados intCTJM1cionales en relación con materias que no sean las comprendidas en el artículo 

15 y siempre que 5C observen los lineamientos previstos en el artículo 133. Incluso, estos 

tratados pueden referirse a materias confiadas a tas entidades federativas. 

No obstante lo anterior. también es importante sei'lalar que la modificación directa, es 

decir la aplicación del principio de ley posterior deroga a la anterior. de Ja.s leyes estatales 

por los tratados no puede operar, pues se requiere que las en1idades federales incorporen las 

disposiciones de Jos instrumentos internacionales a sus sistemas juridicos a través de sus 

órganos legislativos. 

Por Jo tanto Jos tratados inteniacionaJes. relacionados con el Derecho internacional 

privado que regulan materias reservadas a las entidades f"edcrativas. deben ser considerados 

corno invitaciones a regular cierto tipo de relaciones o situaciones jurídicas en Jos ténninos 

en que Jos tratados Jo hacen. No existe base Jcgal para obligar a las entidades federativas a 

adecuar sus legislaciones a los términos de los tratados internacionalcs.10 1 Tampoco existe 

IOOVéasc inciso l. J. J. de este estudio. 
JOI Un trallldo inccrnacional. por Jo tanlo, debe ajusiarsc a los pn:ccpcos y al cspJritu de la Constitución. De 
Lal manera que si en un tmlado se atribuye a Jos Estados lo que es de Ja oompclcncia del poder fodcral. o a 
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una facultad federal para reglamentar convenciones y tratados que versen sobre asuntos de 

competencia local. tal 

Un tratado celebrado por el p.-esidentc referente a materias de orden local. no 

contradice a la Constitución ni alte.-a la distribución de competencias. 1'1.tantener una visión 

diferente puede conducir a dos alternativas. Que existan materias que ameriten ser incluidas 

en tratados y por considerarse locales no se incorporen; o bien que las entidades federativas 

por virtud de los tratados. sean privadas de parte de su campo de acción. 

El tratado no puede derogar a la ley loe~ ni puede sostenerse la obligación de la 

entidad f"cderativa de ajustar su Derecho al tratado. puesto que no se está en el supuesto del 

aniculo 133 constitucional ya que no se cumple el requisito de que el instrumento 

internacional esté de acuerdo con la Constitución. 

La potestad con la que cuentan las entidades de la f"ederación para adecuar su 

legislación a las normas contenidas en los instrumentos internacionales. aunada a la poca 

atención con que el ejecutivo Jos celebra.. son las que originan las diícrencias que existen 

entre algunos tratados internacionales y ciertas leyes de las entidades federativas. 103 

Para finalizar esta sección concluiremos afinnando que es indudable que el jeíe del 

ejecutivo y el Senado deben tomar todas las precauciones indispensables que exigen el buen 

l!stc tas facultades n:scnradas a aquéUos. el trn1adu por lo que n:spccta a las autoricbdcs de L"l República 
cnn:ce de valor y deberá ncg3rscJc sanción y obcd.icocia. 
De acuerdo con este orden de ideas. todo tratado o ley que contravcng:i 3 la Constitución es nulo y da lugar a 
que fundadamcnlc SIC rccu.rr.:i al juicio de amparo. 
Respecto a La no oblig:atoncdad de adecuar las normas de las entidades fcdcraliv:is a las de los tratados 
internacionales 1.-éasc:: 
~Ricardo.~ p. 141-150. 
Artcaga Nava. Elisu.r. Derecho Conslintcional EsL-ataI, pp. 111-113. 
Trigueros Gaisman. l..aura. '"La prcblcmátic:1: ... •• pp. 113-l IS. 
ID2Trigucros Oais:man, Laur:i. "La pn::iblc:nUtica. .• •. p.117. 
I03EJ siguiente apartado de este estudio SIC destinad. a anaJimr, en concreto.. algunas de estas diSCTCpancias. 
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sentido politico y el conocimiento perfecto de nuestra legislación constitucional. para no 

celebrar tratados que a la postre no puedan ejecutarse. 

S. 1.2. ANALISIS COMPARATIVO 

Para aterrizar la p.-oblemática de la aplicación interna de los tl'"atados internacionales 

a un plano práctico se reaJizó un análisis comparativo de nonnas contenidas en tratados y 

convenciones intemacionalcs celebradas por México y el Derecho de algunas entidades 

federativas. 

En el análisis realizado. encontnunos que en algunos casos existen diferencias 

evidentes entre la legislación internacional y Ja interna. 

En otros casos encontrarnos que las discrepancias entre el tratado internacional y el 

orden jurídico de la entidad federativa no son tan obvias y se trata de que el tratado regula 

de manera más completa una determinada institución o materia. Esta situación se presenta 

regularmente debido a Jo especializados que son los temas atendidos en los instrumentos 

internacionales~ los problemas y variantes son mayores y las soluciones deben ser muy 

flexibles para responder a las necesidades de los distintos paises. 

Y por úhimo. nos percatamos de que existen tratados que contienen normas no 

previstas en las legislaciones de las entidades Cederativas. 

Para efectos de este estudio nos interesa destacar la primera situación enunciada. Por 

lo tanto. a manera de ejemplo. mencionaremos algunos casos en Jos que las nonnas internas 

y las intemacionaJes regulan en fom1a distinta una misma materia. 
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1) En la Convención lnterameñcana sobre Normas Generales de Derecho 

Internacional Privado. se prevé: 

"Aniculo 2. Los jueces y autoridades de Jos Estados panes 
estarán obligados a aplicar el derecho extranjero tal como lo harian 
Jos jueces del Estado cuyo derecho resultare aplicable. sin perjuicio 
de que las panes puedan alegar y probar Ja existencia y contenido de 
la ley extranjera invocada." 

En cuanto a la legislación nacional encontrarnos· 

Código de Procedimientos Civiles del Estado de HidaJgo: 

"Art. 282.- Sólo los hechos están sujetos a prueba; eJ derecho 
estará únicamente cuando se funde en leyes extranjeras. en leyes de 
otros estados de la federación o en usos. costumbres o 
jurisprudencia." 

Código de Procedimientos Civiles del Estado de Tlaxcala 

"Art. 237.- Cuando el derecho se funde en leyes extranjer~ 
deberá probarse la existencia de éstas ... 

Código Civil para el Estado de Veracruz: 

•• Art. I 2. El que funde su derecho en leyes que no sean federales 
o del Estado. deber-a probar la existencia de ellas y que son 
aplicables al caso ... 



Códigos Civil y del Re&istro Civil del Estado de Yucatán: 

"Art. 8.- Los acto• juridicos. en todo lo relativo a su fo~ se 
regido por las leyea del lugar donde se realicen. Los interesados 
deber'in comprobar que existen las leyes extranjeras en que se tbnde 
su derecho. No obstante lo dispuesto en la primera parte de este 
articulo~ los mexicanos o extranjeros residentes fuera del Estado .. 
quedan en bl>ertad de aujetarse a las fonnas prescritas por este 
código~ cuando el acto haya de tener ejecución en Yucatán.'" 
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Del análisis realizado notamos que el articulo 2 de la Convención da por sentado que 

los jueces localc:a deben conocer d Derecho extranjero y aplicarlo tal como lo harían los 

jueces del Estado de donde es originaria la norma. Establece también. que las partes pueden 

colaborar en la prueba de la existencia y el contenido del Derecho extranjero. 

En cambio en las legislaciones de las entidades federativas los preceptos prevén que 

las partes prueben la existencia y el contenido de las leyes extranjeras en que eatén fundando 

su derecho. Sin que et juez tenga la obligación de conocer o aplicar tales leyes. 

Por lo tanto. es evidente que en este caso existe una contradicción entre la 

legislación internacional y la nacional. 

2) Convención Interamericana sobre Conflictos de Leyes en Materia de Adopción de 

Menores. 

.. Art. 1. La presente Convención se aplicara a la adopción de 
menores bajo las fonnas de adopción plena. legitimación adoptiva y 
otras instituciones afines, que equiparen al adoptado a la condición 
de hijo cuya filiación caté legalmente establecida.. cuando el 
adoptante (o adoptantes) tenga su domicilio en un Estado Pano y el 
adoptado au residencia habitual en otro Estado Parte ... 



En la le¡¡i.slación nacional se asienta: 

Código Civil del Estado de Micboacán: 

"Art. 357.- Los derechos y obligaciones que resultan del 
parentesco natural no se extinguen por ta adopción, excepto la patria 
pot~ que será transferida al adoptante, salvo que en su caso esté: 
casado con alguno de los prosenitores del adoptado, porque 
entonces se ejCTceni por ambos cónyuges." 

Código Civil del Estado de Puebla: 

"Art. 588.- Los derechos y deberes que resulten del parentesco de 
consanguinidad no se extinguen por la adopción, excepto la patria 
potestad que será. transferida al padre adoptivo, pero si éste está 
casado con uno de los progenitores del adoptado, la patria potestad 
se ejercerá por ambos cónyuges." 

Código Civil dd Estado de Oaxaca: 

"An. 417.- Los derechos y obligaciones que resulten del 
parentesco natural no se extinguen por la adopción, excepto la patria 
potestad que será transferida al padre adoptivo." 

Código Civil del Estado de Tamaulipas: 

"Art. 372.- La adopción no extingue los derechos y obligaciones 
que resulten del parentesco natural, salvo la patria potestad que será 
transt"erida al padre adoptivo. Si en este último caso se encuentra 
casado con alguno de los progenitores del adoptado, la patria 
pote.tad se ejercerá por ambos cónyuges." 
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Código Civil para el Estado de T1a."<cala: 

"Art. 240.- Los derechos y deberes que resulten del parentesco de 
consanguinidad no se extinguen po.- la adopción. excepto la patña 
potestad~ que serit transferida al padre adoptivo ... 

Código Civil para el Estado de Veracru..z: 

"An. 333.- Los derechos y obligaciones que resulten del 
parentesco de consanguinida~ no se extinguen por la adopción. 
excepto la patria potestad que sera transferida al padre adoptivo." 

Código Civil para el Distrito Federal: 

• Art. 403 .- Los derechos y obligaciones que resultan del 
parentesco natural. no ese extingue por la adopción, excepto la 
patria potestad que sera transferida aJ adoptant~ salvo que en su 
caso este casado con alguno de los progenitores del adoptado. 
porque entonces se ejercer& por ambos cónyuges." 
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En este caso del análisis se desprende que en la Convención se aplica la adopción 

pleru1y cuya consecuencia es la disolución de los vincu1os entre el adoptado y su f"amilia de 

origen o consanguínea. Pero en los distintos códigos analizados encontramos que la 

adopción que se contempla es la simple. es decir. aquella en que los derechos y deberes que 

resultan del parentesco de consanguinidad no se extinguen 

Lo destacable de estas contradicciones es que en la Convención se hace reforencia a 

otras f"onnas de adopción. pero el gobierno de MCx.ico no hizo ninSuna declaración para que 
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se extendiesen los efectos de la Convención para Jas otras clases de adopción; aún cuando en 

el articulo 2 104 se contempla esta posibilidad. 

También la Convención contiene un articulo 105 que plantea Ja cláusula federal. la cual 

puede declararse en el momento de la firma. ratificación o adhesión. Pero nuestro gobierno 

tampoco recurrió a esta disposición. 

Es claro que existe una imposibilidad práctica para aplicar la Convención. Y ésta 

continuará hasta que no se realicen las refo1T11as pertinentes en los Códigos Civiles de las 

entidades f"ederativas. Mientras tanto. es evidente que se puede incurrir en incumplimiento 

de una obligación contraída a nivel intemacional. 

3) Convención de las Naciones Unidas sobre los Contratos de Compraventa 

Internacional de Mercaderías 

Esta Convención presenta de antemano el problema de no hacer ninguna diferencia 

en cuanto a la compraventa civil con la rnCTcantil. siendo que en el Derecho nacional si se 

hace tal diferenciación 

1°"" Articulo 2: Cualquier Estado Parte podrá declarar. al momenlo de firmar o ratificar esta Con,·ención. o 
de adherirse a ella. que se extiende su aphcac16n n cualquier otra fonnn de adopción intcrnac1onal de 
tncnorcs. 00 

105"'Articulo 27 Los Estados Panes que tengan dos o más unidades territoriales en las que nJan distintos 
sistemas juridicos relacionados con cuestiones tratadas en la presente Convención. podrán declarar. en el 
momento de la firma. rnuficación o adh~ión, que la Convención se nplican'l a todas sus umcL-idcs 
territoriales o solameme a una o nlás de ellas. 
Tales dccL"lJ'acioncs podrán ser modificada.e¡ mediante d~laraciones ulteriores. que especificaran 
C."'J>n:samente Ja o las unidades terr11onalcs a las que se aplicará la presente Couvenc1ón. Dichas 
declaraciones ultcr1on:s se transmiurán a Ja Sc..-crctaria Gencrnl de la Orga.nimción de Estados An1ericanos ) 
sunirán efecto treinta días después de rcc1h1d.u .. 



Otra diferencia a seftalar es que en la Convención se plantea: 

"Articulo 31. Si el vendedor no estuviere obligado a entreaar las 
mercaderías en otro Jugar determinado, su obligación de entrega 
consistini: 

a)cuando el contrato de compraventa implique el transpone de 
las mercaderías. en ponerlas en poder del primer ponador pana que 
las 1raslade aJ comprador~ 

b) cuando. en los casos no comprendidos en el apanado 
preceden1e. el contrato verse sobre mercaderias ciertas o sobre 
mer-caderlas no identificadas que haya de extraerse de una masa 
determinada o que deban ser manufacturadas o producidas y cuando. 
en el momento de la celebración del contrato. las panes sepan que 
las mercaderias se encuentran o deben ser manufiacturadas o 
producidu en un lugar detenninado. en ponerlas a disposición del 
comprador en ese lugar~ 

c) en los demás casos. en poner las mercaderias a dispoaición del 
comprador en el lugar donde el vendedor tenga su establecimiento 
en el mortiento de Ja celebración del contralo ... 

Y la legislación nacional establece: 

Código Civil pill'"a el Distrito Federal: 

•Art. 2291.- La entrega de Ja cosa vendida debe hacerse en el 
lugar convenido, y si no hubicr-e lugar designado en el contrato. en el 
Jugar en que se encontraba la cosa en la época en que se vendió." 

Código Civil del Estado de Oaxaca: 

"An. 2165 - La entrega de Ja cosa vendida debe hacerse en el 
lugar convenido. y si no hubiere lugar designado en el contrato, en el 
lugar- en que se encontraba la cosa en la época en que se vendió," 
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Código Civil del Estado de Puebla: 

"Art. 2162.- La entrega del bien vendido debe hacerse en el lugar 
convenido, y si no hubiere lugar designado en el contrato. en el lugar 
en que se encontraba el bien en la época en que se vendió." 

Código Civil para el Estado de Quintana Roo: 

"Art. 2574.- La entrega del bien vendido debe hacerse en el lugar 
convenido. y si no hubiere lugar designado en el contrato. en el lugar 
en que se encontraba la cosa en la época en que se vendió ... " 

Código Civil del Estado de Jalisco: 

"Art. 2209 - La entrega de Ja cosa vendida debe hacerse en el 
lugar convenido. y si no hubiere lugar designado en el contrato. en el 
lugar en que se encontraba la cosa en la época en que se vendió ... 

Código Civil del Estado de Michoacán: 

"An. 2 1 4 7. - La entrega de la cosa vendida debe hacerse en el 
lugar convenido. y si no hubiere lugar designado en el contrato. en el 
lugar en que se encomraba la cosa en Ja época en que se vendió.'' 

Código Civil y del Registro Civil del Estado de Yucatán: 

"Art. 1228.- En todo contrato se designará expresamente el lugar 
donde el deudor debe ser requerido para el pago. Si no se designare 
lugar, salvo los casos en que la ley establezca otra cosa. se observará 
el orden siguiente: 

J. Si el objeto de la obligación es un mueble determinado. el pago 
se hani en el lugar en que el objeto se haJlabn al cdebrarse el 
contrato~ 

11. En cualquier otro caso se preferirá el domicilio del deudor. sea 
cual fuere Ja acción que se ejercite; 
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111. A taita de domicilio fijo. se preferiril el lugar donde se cdcbró 
el contrato. cuando la acción sea personal. y el de la ubicación de 
bienes. cuando Ja acción sea real." 
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En loa lll'ticulos plante.dos antcrionnente_ observamos que en la Convención la 

oblipción del -=ndedor es entrq¡ar la cosa en el lugar pactado por las panes o cuando éste 

no cxisl:e en d eatablecimiento dd vendedor. disponiéndose algunas excepciones. 

En cambio en las legislllciones estatales encontnunos que cuando no hay pacto 

e.pl'e90. la entnim;a será en d hJaar en donde se encontraba el bien en la época en que se 

wmdió. 

Ademis la Convención prevé hipótesis no contenidas en las legislaciones de las 

ltespecto a le rniSlllai Convenció~ sobre contratos de compn1venta de mercaderías. 

CllCCJlll.--.s - hay oua -.. con la legislación interna. 

Al ._-:so el .niculo 33 de la Conwnción establece: 

"Aniculo 33. El ~or debea-8 entregar las mercaderias: 
a) cumldo. con 8lrcwlo al contrato. se haya fijado o pueda 

...,.............., una fecha. en esa fecha; o 
b) cuando. Con arreglo al contrato. se haya fijado o pueda 

dctc:nnismrw: un plazo. a menos que de las circunstancias resulte que 
...,.,.,...._ al comprador dq¡ir la fecha; o 

e) en cualquier otro caso. dentro de un plazo razonable a pan.ir de 
la ecklwación del contrat:o. • 



El Cc'.JdiMo Civil pMa d Dillrilo Fodenl esl-.0: 

"Art. 2090.- Si - • .. fiilod<> d tiallpo - que d- hllcerse el -y-..-de ,,.& --c1edow.aopodñel-orexi8"fo 
._ ......... de - - - ......,.es a la Interpelación que se 
'-"ya -jo•-' . ya-lo~ - un notario o _e_t ____ T........_ de,......,..•-· de'-"· el pago debe 
.....,.__ - lo ..;;. d ..-.. oiempre que haya 
.,_.._ el ~ - _.. el cumplimiento de la 
oll'iaa ._. 

"Art- 1956.- Si - - ......... d liempo ... - - ....,__el 
- y• - de•· 

5 

- de ...... no podrá el acreedor cxqp.lo mino-... de - - ,._..,...es a la interpelación que se ,_._,,._.;. r -, ya-lo~ ....... un.-mioo -e-....... TI E-de ......... -de-.el-odebe 
- ,,.- lo _.. el -=--lor. siempre - haya 
a-.rrido d "-'> -=-io _. el cumplimi-o de la 
aitfis . ;...• 

Códi110Civil ___ ........,, 

"An.- 1-.- Si• - de........._. de dar y no se fijo el 
........, .., ----el-. éote • - después de heinla 

--a_... de la - en - d - inleopele al --· 
Art. 1810.- El_,_. no puale exigir el pmgo que haya dejado 

a la p<'"ihitid""' deZ-..zor, oillo ~ áu. 

Códi80 Civil _.el E.-de Quino- Roo· 

Art. 2270.- El - .., ...,. en el liempo desianado en el 
contrato. cxcept1181111o mqueflos casos en que fa Jey permita 
~ e:x))ffSIUllenle oua cosa. 
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Si no se ha fijado el tiempo en que deba hacerse el pago y se trata 
de obligaciones de dar. no podrá eJ acreedor exigirlo sino después de 
Jos treinta dias siguientes a la interpelación que se haga,. ya 
judicialmente. ya en lo extrajudicial, ante un notario o ante dos 
testigos. Tratándose de obligaciones de hacer. el pago debe 
ef"ectuane. cuando lo exija el acreedor. siempre que haya 
transcurrido el tiempo necesario para el cumplimiento de la 
obligación. 

Si el deudor quisiera hacer pagos anticipados y el acreedor 
recibirlos. no podrá éste ser obliBado a hacer descuentos. 

Códiao Civil del Estado de Michoac4n: 

"Art. 1936.- Si no se ha fijado el tiempo en que deba 
hacerse el pago y se trata de obligaciones de dar. no podnl el 
acreedor exigirlo sino después de los treinta días siguientes a la 
interpelación que se haga. ya sea judicialmente. ya en lo 
extrajudicial. ante un notario o ante dos testigos. Tratándose de 
obligaciones de hacer~ el pago debe efectuarse cuando lo exija el 
acreedor. siempre que haya transcurrido el tiempo necesario para el 
cumplimiento de la obligación." 
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Las dif"erencias encontradas en esta pane es respecto a la f'ccha de entrega del bien. 

Ya que de acuerdo con la Convención se debe entregar en un plazo .-a.zonable. pero en la 

legislación de algunas entidades f"ederativas se plantea como plazo treinta días después de la 

interpelación que haga el acreedor. 

4) Convención de Naciones Unidas sobre la Prescripción en Materia de Compraventa 

JntemacionaJ de Mercaderías. 

"Art. 8. EJ plazo de prescripción será de cuatro ailos." 



Código Civil para el Distrito Federal: 

"Art. l 159. Fuera de los casos de eKcepción. se necesita el lapso 
de diez afta~ contados desde que una obligación pudo exigirse. para 
que se extinga el dc.-echo de pedir su cumplimiento." 
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Obsenramos que existen excepciones contenidas en los aniculos 1 160. 1161, l 162 y 

1 164 en los que se marcan plazos de dos y cinco ai'los. 

Código Civil del Estado de Michoacán: 

"Art. 1076.- Fuera de los casos de excepción se necesita el lapso 
de diez aftos, contado desde que una obligación pudo exigirse, para 
que se extinga el derecho de pedir su cumplimiento." 

En este Código Jos plazos de excepción son de dos y cinco ai\os. encontrándose 

sci\alados en tos articulas 1077, 1078, 1 079 y 1 081. 

Códigos Civil y del Regisuo Civil del Estado de Yucatim 

An. 971.- La prescripción negativa. haya o no buena fe, se 
verifica por el transcun;o de diez años. contados desde que la 
obligación pudo exigirse conforme a derecho. salvo los casos 
especiales previstos en este capitulo. 

Los casos de plazos de excepción son de dos y tres años y seis meses. contenidos en 

los articules 972. 973. 974. 980 y 983 



Código Civi1 del Estado de Puebla: 

An. 1905.- Salvo que Ja ley disponga en otro sentido. para que el 
deudor adquiera el derecho de oponer la prescripción en juicio, se 
necesita el lapso de tres aflos. 
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Los lapsos de excepción que encontrarnos en los artículos 1906, 1907. 1908 y 191 O 

son de uno y dos años 

Código del Estado de Jalisco: 

"An 1188.- Fuera de los casos de excepción.. se necesita el lapso 
de diez ai\os. contado desde que una obligación pudo exigirse. para 
que se extinga el derecho de pedir su cumplimiento." 

Los casos excepcionales se encuentran contemplados en los artículos 1189. 1192 y 

1194. con lapsos de dos y cinco años. 

Código Civil del Estado de Oa.."l(.aca: 

"An. 1161.- Fuera de los casos de excepción.. se necesita el 
transcurso de diez aftos. contados desde que una obligación pudo 
exigir-se. para que se extinga el derecho de pedir su cumplimiento." 

En cuanto a tos plazos de excepción. manifestados en los artículos 1162. 1 163~ 1 164 

y 1165. son de do~ y cinco ai\os 

Código Civil para el Estado de Quintana Roo: 

"Art 2461 - Fuera de los casos expresamente exceptuados por la 
ley. se necesita el lapso de seis a.fios. contado desde que una 



obligación pudo exigirse. para que se extinga el derecho de pedir su 
cumplimiento." 
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Los casos de excepción previstos en la ley y que se encuentran contenidos en los 

articules 2462. 2463. 2464 y 2466 son de uno y dos aftos. 

Del análisis realizado en la legislación precedente. desprendemos que la Convención 

únicamente establece el plazo de cuatro años para la prescripción, mientras que la 

normatividad nacional prevé diversos plazos de acuerdo a distintas circunstancias. 

En la misma Con .. ·ención sobre Prescripción en Materia de Compraventa 

Internacional de Mercaderías y los Códigos de las entidades federativas analizados 

previamente localizamos otJ"as diferencias. 

Mientras que Ja Convención en sus artículos 13, 14. 15, 16. 17. 18. 19, 20 y 21 

enumera determinadas razones por las cuales se puede prorrogar o suspender la 

prescripción. al revisar ta legislación nacional encontramos que las hipótesis contempladas 

en ésta son diversas a las de la Convención. 

Entre los Códigos revisados están Michoaci.n (suspensión: aniculos 1083 y 1084 e 

intem1pción: artículos 1085 y 1086). Yucatán (suspensión: artículos 984 y 985 e 

interrupción: articulo 986), Puebla (interrupción: artículos 1912. 1913 y 1914). Jalisco 

(suspensión. aniculos 1196 y 1197 e interrupción: aniculos 1198 y 1199). Oaxaca 

(suspensión artículos 1 168 y 1169 e interrupción: aniculos l 170) y C)uintana Roo 

(suspensión: articules ::?467 y 2468 e interrupción: artículos 2469). 
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Como hemos visto del análisls procedente. la problemática de la aplicación de Jos 

tratados internacionales trasciende el plano teórico y es algo práctico y visible. En caso de 

que se presentara algún conflicto en el que se tuviera que aplicar cualquiera de las 

convenciones analizadas. ¿éstas se podrían aplicar o se tendría que recurrir a la legislación de 

las entidades federativas? 
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5.2. A NIVEL INTERNACIONAL 

Para comenzar este anilisis insistiremos en que los tratados internacionaJes tienen 

una doble proyección: Ja interna y Ja internacional. La primera ya ha sido anaJizada. •06 
Respecto a Ja segunda.. diremos que un Estado aJ celebrar un tratado deberá. incorporar la 

normatividad contenida en él a su derecho interno y aplicada. En caso de no incorporarse y 

de presentarse diferencias en la regulación de la materia. en el instrumento internacional y la 

legislación nacional. se presenta la posibilidad del incumplimiento de tas obligaciones 

contraídas con la firma y ratificación 107 del tratado. 

La principal impetfección de los tratados internacionales proviene del principio de la 

soberania internacional. los tratados descansan en el consentimiento de las partes que en 

ellos intervienen. A mayor alcance y extensión de un tratado corresponde una mayo.

dificultad para obtener el consentimiento. Lo~ p.-occdinúentos constitucionales. 

principaJmente los de los Estados f"ederales. aumentan estas dificuhades. En los regímenes 

federales. la facultad de finnar tratados concedida a Ja íederación est8 limitada teóricamente 

por las competencias y atribuciones de los Estados que componen la federación. 103 

I06Vcrinc1so~ 1.1. 

'º7Dcnrro de este con1e."10 la figura de la ratific.1c16n tiene gran importancia y al respecto Luis Miguel Ojaz 
afirma: 
.. La razón de ser de la instilución de la rntHicación se encuentra. por un lado. en la bl1squeda de la ccncza 
juridica por parte de los Estados. y en el otro. en las dificultades que pre.seora la mod1ficac16n del sistema 
legislatfro. adminiS1rativo o polftico de un Estado. cotno consccuencm de nuevas obligaciones o derechos 
para ese ES1ado Dada la trascendencia de cualquier acto que tin,esc como consccucnc1a alguna de las 
modificaciones arriba sc1laladus. resulta natural que tos Estados busquen tener una oportunidad de 
rcc."aminar las dJsposJcioncs de un 1ratado o de conOCCT si de ncuerdo con el derecho panicular del E.s1ado es 
posible implementar los d<.ix:rcs impuestos al Estado por el lrat.ado_ .. 
'"Tratados lnlcrnac1orutlcs v Ja Cons1i1ución'". pp. 55 l ·S52. 
lllHFricdmann. \Volfgang. i...a nueva t."Structur.a d_cl Derecho h1tcnL"J.C10J.lilJ. p 15<> 
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De tal fonna nos preguntamos ¿qué ocurre si nuestro pais celebra tratados 

internacionales que no puede aplicar debido a que sus urtidades territoriales son las 

encargadas de regular Jas materias contenidas en esos insuumentos? 

El Derecho internacional nos seilaJa que los Estados están obligados a cumplir todos 

Jos tratados internacionales de Jos que son parte y mientras estén en vigor. 109 Los Estados 

no podrán justificar el incumplimiento de las obligaciones contraídas en un instrumento 

intemacionaJ basándose en algún precepto de su Derecho interno. o en cualquier 

caracteristica especial de su organización gubernamental o de su sistema constitucionaJ.11o 

Con rcf'crencia a esta obligación de cumplimiento Ja Cene Permanente de Justicia 

Internacional sentenció: 

.. Un Estado no puede aJegilf'" ante el Tribunal que el incumplimiento de sus 

obligaciones inrernacionaJes o Ja violación de un tratado inrcmacionaJ es debida a su 

Constitución o a los actos u omisiones por parte de sus órganos legislativos. judiciales o 

administrativos o de algún cuerpo autónomo bajo su dirección." 111 

1º9La obligaloricdad en el c1.unplimiento de los tratados 1mernacionalcs se encuentra contemplada en Jos 
anícuJos 26 y 27 de la Con"·cnc1ón de Viena sobre Derecho de los Trat:.idos. Al respcc10 el lector puede 
remitirse aJ inciso .J.2.3. de esta tesis referente u. la obscn;ancia de Jos 1ra1ados 
l IONo obsL"UJte Ja obligaloricdad consagradn en lns pnncipms del Derecho 101cnu1c1onaJ '.' la doctrina, en Ja 
Convención de Viena sobre Derecho de los Tratados parece rccono...-cr-sc la d1ficul1a<l que existe para la 
apl1cac1ó11 de los t.rnt..'ldos in1crnac1onalcs ~.-a que el articulo .Jó establece como C)l;CCpctOn para incumplir 
tratados intcrnaeronales s6Jo aquellos ca.sos en que se afecte una norma fundamcn1aJ i:n el Derecho interno 
de nlgún Estado 
Para conocer el 1exto de este anículo rcnutirs\! al mciso ·L2.3 de este estudio. 
1 11 Cour Permanente de JuS1icc Jn1ern..·11;;:ion.-.lc. c11act;1 por Miaja de la 1'.fucla. Adolfo. !.!!.~ 
!k.!_~l}Q_. p. 240 
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Adicionalmente. " ... un Estado que ha contraído obligaciones internacionales está 

obligado a hacer en su Derecho interno las modificaciones que sean necesarias para el 

cumplinúento de estas obligaciones."112 

El problema de los efectos internacionales de la no aplicación de tratados en el orden 

interno es independiente totalmente de si tales tratados son o no acordes con la Constitución 

y con el Derecho interno. Cuando los acuerdos internacionales son concluidos siguiendo los 

canales nonnaJes~ los Estados se comprometen internacionalmente, y el hecho de que no 

puedan ser aplicados en el orden interno por violación al proceso constitucional en la 

ratificación de dichos tratados. o por cualquier otra causa. es irrelevante para el Derecho 

internacional. ante el cual los Estados son responsables por la aplicación de los tratados. 

tanto en el orden internacional como interno. 11:\ 

El aplicar un razonamiento distinto al anterior nos llevaria a considerar los eíectos 

nefastos para las relaciones internacionales de la no aplicación en el orden internacional de 

todos Jos tratados constitucionalmente nulos~ los paises podrian desligarse de todos sus 

compromisos internacionales sin mils que declararlos inconstitucionales~ o bien los paises. al 

concluir tratados internacionales, y para prevenir la conclusión de tratados 

constitucionalmente irregulares. se verian obligados a entrar en la interpretación de la 

Constitución del país cocontratante. para ver si esta actuando de acuerdo a la Constitució~ 

hecho que significarla una intervención en los asuntos internos de los Estados. 

Para evitar el dilema anterior. consideramos que la aplicación interna de un tratado 

internacional debe ser un asumo de orden interno, y que el juez nacional debe resolver de 

acuerdo a sus linean1ientos. pero por otra parte. y puesto que un tratado constituye una 

112Cour Pcrn1a11cme de Just1cc lntcrnac1onak. Cllada por ,.._1UlJ:t d1: lit !\1ucla. Adolfo. l!llr~Q!!__jll 
~.p.2-m. 
1 r 'Scam Va.r.quc:.r_ Modesto. "".kQ,'!..!O'.QJ!!J1.kJQ.lz-~~_Ja le' nac1on_ill_" _ p 11-& 
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obligación internacional. el Estado debe hacerse responsable internacionalmente de la 

'Violac:ión de ese tratado.114 

Por Jo tanto. y con referencia a la problemitica planteada en este estudio. desde el 

punto de vista internacional no hay duda que se podria exigir responsabilidad internacional, 

dado que se pnesemaria el caso de incumplimiento de una obligación. La razón por la que .e 

incuniria en incumplimiento es porque la materia objeto del acuerdo internacional se regula 

de manera dif'erente en la legislación de las entidades federativas y porque dichas normas se 

aplican a lu relaciones juridicas que lo ameritan al interior y la resolución de las 

controversias que sobre ellas se plant~ con menoscabo. en ese sentido, del compromiso 

contraído internacionalmente.• u 

No obstante Jo irrelevante que pueda pat'Cf;:CI" la problemitica de la apUc.mción interna 

de los tratados internacionales a la luz de las relaciones internacionales~ es un hecho que 

existe y que México podría incurrir en incumplimiento de un b"atado internacional y violar el 

Derecho internacional. 

De Jo anterior desprendemos entonces las sipientes interrogantes ¿qué ocune: 

cuando un E.lado quebranta una nonna internacional? ¿de qué manera el Estado víctima de 

un acto ilicjto puede obtener el respeto del Derecho? 

.. De acuerdo con las normas en uso en el ordenamiento jurídico interno. la via normal 

es la Je recurrir aJ juez. que es el único calificado para apreciar la validez de los actos 

jurfdicos y detenninar las responsabilidades y. si hay Jugar, evaluar el impone de las 

reparaciones debidas a la victima. Este camino está ampliamente abieno a los Estados 

.... !llliL. p. 127. 
11.5-frlgucro Gasiman. Laura. ~La. problemática ..• '". p. 11 B. 
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gracias al arbitraje y a las jurisdicciones permanentes. Desgraciadamente,. ya se sabe que los 

Eaad':'• no están obligados a recurrir a estas jurisdicciones -salvo si han consentido de 

amemano que sus litiaios sean sometidos a una jurisdicción determinada-. "116 

Pao en las relaciones internacionales la constante. cuando se presenta una 

cootroversia intetnacional. es recurrir a lo• medios de concenación. Es más. cuando surge 

un conflicto ~ Estados generalmente éstos tratan de resolverlo. primeramente, mediante 

.negociaciones diplomiticas antes de recurrir a otros medios. 

Las relaciones entre Jos pueblos han tenido un repunte importante en Jos últimos 

aAos. provocando un aumento en los conflictos de orden mayor o menor. y de ahí que en las 

negociaciones diplomáticas sean un recuno seguido cada vez con mayor frecuencia. 

Las negociaciones se llevan a cabo mediante los canales que ofrecen los agentes 

diplomáticos respectivos. o por conversaciones entre los ministros de asuntos exteriores. 

El conflicto también puede ser examinado por loa jefes de Estado a través de 

intercambio de notas; últimamente. y como consecuencia del desarrollo que ha tomado la 

práctica de intercambio de correspondencia entre loa jef"es de Estado o Jos jef'es de gobierno .. 

muy a menudo se tratan en dicha correspondencia Jos problemaa que pueden existir entre los 

Esrados.117 

Las nesociaciones diplomáticas también se pueden llevar a cabo en conferencias 

internacionales. 

l 16M.crle. Man:el, La yidla intcrnacjongl. p. 28$. 
117 Scarn Vázqucz. Modesto. Derecho lmemacignal Pgblico. p. 321. 
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"El inconveniente del diálogo es que algunas veces lleva a un callejón sin salida y 

obliga a las panes que no hayan logrado establecer una transacción a recurrir a 

demostraciones de fuerza. Cuando los recursos de la negociación se han agotado un Estado 

deseoso de hacer respetar su derecho esta tentando siempre. si dispone de los medios 

adecuados~ de imponer su voluntad a la otra pane. EJ conflicto jurídico degener' por tanto 

fitcilmente. en una prueba de fuerza. La ausencia de una autoridad calificada para dictar el 

derecho e imponerlo a las partes constituye una fuente evidente de conflictos. e incluso. una 

amenaza para la paz."' 'ª 

"Sin embar-go. la intervención de los organismos internacionales ha permitido reducir 

los riesgos inherentes a las consecuencias de un diálogo entre sordos. Desde el momento en 

que el litigio deja de tener carácter- estrictamente jurídico par-a adquirir-Jo politico las 

instituciones permanentes pueden entrar en juego y poner a disposición de las panes Jos 

procedinüentos colectivos de regulación pacifica de los conflictos." l l'J 

Ahora bien. cuando se ha agotado la posibilidad de negociación diplomática directa 

entre las partes en conflicto. pueden recurrirse a otros procedimientos como los buenos 

oficios y la mediación, que consisten en Ja intervención am.istosa de una tercer-a potencia 

para tratar de encontrar una solución al conflicto. 

La conciliación es el siguiente paso a seguir cuando no se ha logrado aUn resolver la 

controversia. Para este fin. se crean comisiones permanentes a las cuales los Estados en 

conflicto debenin someter- forzosamente sus diferencias si uno de ellos lo pide.120 

Jll1Mcrlc, "'1an;cl. ~m~. pp 2K5-2Kí•. 
119.llruL.. pp. 286 
120Scara Vá.7..quc.1:. Modcslo. Derecho Internacional PUbli.gz. p. 323. 
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La comisión de conciliación estudia Jos hechos que originan el conflicto y redacta un 

infbrme que es aprobado por mayoria de sus miembros. en el que se propone una f'órmula de 

arreglo. Las propuestas surgidas del inf'onnc no son obligatorias para Jas panes. que tienen 

el camino abierto para Tecurrir al arbitraje o a la jurisdicción internacional. 121 

Una vez que se llega al punto del arbitraje y la jurisdicción internacional. estos 

procedimientos pueden llevar a la conclusión de que el Estado infractor incurrió en 

responsabilidad internacional. 

"La responsabilidad internacional es una institución jurídica en virtud de la cual todo 

Estado al que sea imputable un acto que el derecho internacional repute ilicito debe una 

reparación al Estado en cuyo perjuicio se haya realizado dicho acto. 0 12 2 

Segün el Derecho intemacionaJ un sujeto de Derecho internacional que iníringe una 

norma juridico-intemacional, comUn o particular, es ¡-esponsable con ¡-especto al sujeto 

perjudicado. 12:1 

La responsabilidad internacional es un principio del Derecho intemacionaJ público y 

su desconocimiento implica.ria el no compl"omiso de los Estados. Esta puede provenir de 

conductas violatorias que atacan a las personas. bienes o cualquier otl"o derecho de Jos 

Estados, si tales personas. bienes o derechos estü.n protegidos por normas internacionales. 

Las violaciones pueden consistir en acciones, cuando se trata de Ja infracción a una 

µTohibición jurídica internacional. o pueden Sel" por omisiones. cuando no se cumple un 

imperativo juridi<.::o internacional. Las consecuencias de Jos actos ilícitos pu~~en no consistir 

121 llti4.... PP .n..a ~ J.:!s 
J22Rousscau. Ch.arles. QILS.!!. p 352. 
12~Vcrdross. AJfrcd. Q.IL.&!L. p J52. 
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solamente en dai\os económicos. sino que pueden producir otros cf'ectos perjuiciosos que no 

dai\en el patrimonio. 

El hecho de que se produzca un dafto no implica de manera aulom•tica que se 

incurre en responsabilidad internacional; para que ésta exista es preciso que el dai\o sea 

producto de una infracción aJ Derecho internacional. 

La fundamentación de la responsabilidad internacional se encuentra en dos teorias: 

a) Teoria de la faJta:u .. en ella se manifiesta que el hecho que genera la 

responsabilidad internacional debe no sólo ser contrario a una obligación intemacional. sino 

constituir una f"alta. como: el dolo, la nealigencia, etcétera. Se trata de una responsabilidad 

por culpa.1 25 La jurisprudenciaU6 se ha basado en ella para cuestiones relacionadas con Ja 

circunstancia negligente. 

b) Teoria del riesgo o de la responsabilidad objetiva: 127 esta teoria trata de despojar 

Ja responsabilidad de todo elemento subjetivo y Ja funda exclusivamente en el hecho de que 

un dafto haya sido producido. de que exista un nexo causal entre ese daño y el agente y que 

se produzca una violación del Derecho intcrnaciona1.1211 Se encuentra mas ligada al 

fundamento de la responsabilidad internacional. que es el de mantener Ja seguridad de la5 

relaciones de los Estados. 

1.:Z"También denominada de la \.-ioladón del Den:cbo por Scara Vb.que.-_ Derecho lnlc.t:!Jm.1onal Público p. 
J.SJ. 
U!tScpiah.-cda. César. Derecho 1n1emacionol Público p. 184. 
126~u. Charles. QIL.91... p . .156. 
127Sustcntada f"undaimcnt.almcnre por An.zilotti y OuggcnheUn. citados por Vccdrosa. Alfred. Q2,....Q.1. p. JS6 
y Rousscau. Charles.. .QJL9L. p. J56 
12•Scara Vá7.quc7_ ~rcmacionaL . p. 3$4 
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La teoría de la f"alta y la teoría del riesgo son las que fundamattan la responsabilidad 

internacional. Sin embargo. producto de ellas surgen teorías eclécticas. En éstas. Jos 

autOl'eS129 admiten ambos supuestos: en Jos aspectos de las acciones y el resultado .. aplican el 

principio de la responsabilidad objetiva; y en tu omisiones aplican el principio de la 

,_,__ por culpa. 

En relación con la responsabilidad internacional. en la doctrina se pi.mea que un 

Eotado .,.-e incurrir en raponsabilidad directa o i...._¡jata e indirecta o ..-U.ta. 

Se dice que es directa o inmediata cuando el Estado o sus órsanos actúan en contra 

omiten una norma de Derecho internacional y. por lo tanto. violan una obligación 

internacional. 

En cambio. Ja responsabilidad indirecta. mediata o derivada se presenta cuando los 

daftos son causados por alaun<> de los miembros enumerados a condnuación.. en cuyo caso el 

Estado - cubrir los daftos: 

a) por ~iculares; 

b) por órganos del Estado (cuando éstos han actuado •ltra vi"'s); 

e) por demú cooporacio- territoriales incorpo.-.du a él. pues también loa 

órgm>o• de éstas han de considerarse como órganos del Eatado central. 

Por lo tanto .. es imponante reiterar que la responsabilidad de un Estad.o federal no 

queda descartada por el hecho de que su Constitución no le permita intervenir en la 

competencia de las entidades federativas. toda vez que la distribución de competencias entre 

129Sastcnidas fi.mdamcntahncme por Tricpcl y Strupp. citados por Vcnboss., Alfn;d. 21!.....Sil. p. 356 y 
Rous:Rau,. Charles. .lll!...SiL p. 357. 
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la federación y las entidades federativas es un asunto interno del Estado federal. sin 

relevancia juridico-intemacional alguna. uo 

La afinnación anterior fue reforzada por Ja Corte Permanente de Justicia 

Internacional aJ establecer: 

"EJ Derecho interno no puede prevalecer ni sobre las obligaciones de un Estado, 

según el Derecho consuetudinario internacional. ni sobre sus obligaciones, segUn el Derecho 

internacional convencional." 13 1 

Como ya se dijo, la responsabilidad internacional se presenta como consecuencia de 

la violación de una obligación internacional. Esta puede derivarse de la transgresión de un 

tratado, costumbre o cualquier otra fuente internacional. aunque cabe señalar que no son las 

ünicas razones. Desde el pumo de vista de la naturaleza de la transgresió~ se distingue entre 

crimen internacional 132 y delito internacional. 

El delito internacional se presenta como una injuria a otro Estado cometida por el 

jefe de gobierno de un Estado violando un deber legal internacional. 1 u Los actos del jef"e de 

gobierno equivalen a los cometidos por funcionarios y otros individuos autori7.ados por el 

jef'e de gobierno. 

130Vcrdross. ALC~'d. p.IL...Q!.... p. 360. 
131 Cour Pcnnancntc de Juslicc lntcrnacion.alc. catada por Miaja de ta J\-tucla. Adolfo. !nt!Qd..~ 
15.L~- p. 240. 
132Es la violación comcuda por un ESlado a una obligación tan esencial parn Ju salvaguardm de los intereses 
fundamentales de la Comunidad In1crnacioll4"ll. que su '\"Jolacion esta reconocida conK> crimen por esa 
comunkiad en su con11m10 
Onu Ahlf. Lorct.l.L QlL..S.!L. p. 11 -r. 
13'.'0ppcnhcim. L. J.~_l!2nnL.bJ~. p 3JM 
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El delinquir internacionalmente significa la violación al derecho internacional y no 

sólo abarca el rompimiento de las obligaciones de un tratado. siendo únicamente Jos 

autorizados para reclamar la falta al sujeto o a los sujetos directamente afectados. 

Ahora bie~ la responsabilidad del Estado puede surgir como consecuencia de un 

acto de cualquiera de sus órganos fundamentales: legislativo, administrativo y jurisdiccional. 

A continuación ahondaremos en cada una de estas posibilidades. 

a) Responsabilidad por actos del órgano legislativo: 

En este caso se puede incurrir en responsabilidad internacional por acción, es decir. 

porque se promulguen normas opuestas al Derecho internacional. incluyendo las contenidas 

en la Constitución o también cuando se derogan leyes impuestas por el Derecho 

internacional. Por omisión. surge cuando el legislador no promulga leyes impuestas por el 

Derecho internacional o cuando éstas son deficientes TambiCn cuando no se crean las 

instituciones necesarias para el cumplimiento de deberes jurídicos-internacionaJes. 

La jurisprudencia internacional ha afirmado este principio en casos como: aplicación 

irregular de leyes fiscales a extranjeros, requisa de bienes sin indemnización y expropiación 

sin indemnización_1J .. 

b) Responsabilidad por actos del órgano administrativo 

Lógicamente. esta hipótesis es la que desempeña el mayor papel en Ja práctica 

internacional. AJ respecto. Rousseau establece: "El Estado es responsable de la conducta de 

todos sus agentes públicos. sin que quepa hacer distinciones· a) entre la administración 

n"'Rousscau. Charl~ . .QlL.Q.L. p. :no. 
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central y la administración local~ o b) entre los diversos agentes del Estado se8ún el cargo 

que ocupan en la jerarquía administrativa." U~ 

Las principales situaciones en este tipo de responsabilidad son: el trato diferencial a 

un súbdito extranjero. las sevicias y violencias cometidas por militares o policias y las 

detenciones arbitrarias.136 

e) Responsabilidad por actos del órgano judicial: 

Un Estado puede incurrir en responsabilidad internacional cuando un extranjero 

comparece ante cualquiera de las jurisdicciones locales. ya sea como demandante, 

demandado o acusado, y se le niega el acceso a tribunales (denegación de justicia stricto 

sensu)137 o si se presentan defectos en la administración de justicia. Todo esto debido a que 

el Estado es responsable de asegurar. en cieno grado. la íorma en que se adm.inistra la 

justicia.. procur-ando que tal aplicación sea lo mas perfecta posible. 

Entre los supuestos que encontrarnos en este terreno son et no aplicar o aplicar mal 

un tratado debidamente promulgado. la negativa a dictar sentencia por pane de un tribunal, 

el retraso y/o entorpecimiento en la administración de justicia. la negligencia en la detención 

o persecución del asesino de un extranjero. la condena de un extranjero po,- un tribunal de 

carácter excepcionaJ9 el fil.llo manifiestamente injusto. entre otras. 

Ahora bien. como ya habiamos expresado, la esencia de Ja responsabilidad 

internacional consiste en que el Estado responsable esté obligado a reparar eJ acto ilícito en 

l.1'JMd. p. 372. 
136.llilib. 
137L.a denegación de Justicia a un C-'lmnjcro debe de apreciarse de acuerdo con los ,.·alares locales. Sólo se 
n:currirll a un tribunal internacional si se han agotado L-u instnncias nacionales. 
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que incurrió. Esto es la .-eparación del dai\o. Reparación es un tém1ino genérico que permite 

describir los dif"erentes métodos con que cuenta un Estado para cumplir o liberarse de 

responsabilidad internacional. existiendo distintas modalidades de resarcimiento. 138 

Al respecto, Ja práctica internacional nos muesrra que el Estado culpable debe 

restablecer la situación , en principio. al estado anterior (restitución natural); y en caso de ser 

imposible. ha de intervenir en su lugar una reparación subsidiaria que guarde proporción 

adecuada con el dafto. y a ello hay que añadir que. a falta de costumbre internacional. han de 

traerse a colación los principios generales del derecho sobre indemnización y reparación de 

daftos. reconocidos universalmente por los paises civilizados.139 

Cuando los daños son inmateriales. la forma de reparación se dificuJta pero el Estado 

infractor debe adquirir el compromiso de reparar lo mejor posible el dai\o. 

Las modalidades de la reparación son: 

a) Restablecer la situación a su estado primitivo. 

Esta hipótesis se reaJizará cuando el restablecimiento de Ja situación anterior sea 

posible y cuando no constituya un abuso de derecho. esto último es~ que el regreso al estado 

anterior causará gastos desproporcionados. En tales circunstancias el Estado culpable podrá 

negarse a Ja restitución~ pudiéndola suplir con una indemnización adecuada. 

llKQn¡z Ahlf, Lorcta. QJL......QL.. p. 123. 
l.J9[bid .• p. 37S. 
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b) Indemnización de dai\os y perjuicios. 

Esta fonna de Teparación es la mas usual debido a que el dinero es la medida común 

de las cosas valiosas. También se recurre a ella cuando ya no se puede regresar a la situación 

primitiva o si no es posible subsanarla en su totalidad. 

La indemnización debe cubrir el beneficio perdido. es decir. lo que se habria 

esperado si el curso ordinario de las cosas hubiera continuado. 

e) Satisfacción 

Esta fom1a va encaminada a subsanar los dai\os no materiales ocasionados a un 

Estado. El Estado agraviado puede solicitar la satisf"acción dentro de un margen muy amplio. 

debido a que no existen reglas claras y precisas. pero siempre que no se exija una reparación 

desproporcionada 

La prB.ctica intemacionaJ nos muestra que algunas de las formas de satisfacción 

consisten en tomar medidas administrativas o disciplinarias contra funcionarios responsables 

de Ja falta~ disculpas solemnes~ tributo rendido a la bandera u otro emblema~ garantias para 

el futuro. etcCtcra. Los medios de reparación citados con anterioridad pueden ser empleados 

de manera concurrente si es indispensable para lograr un correcto resarcimiento del hecho 

Cabe hacer mención que la reparación no debe ser inferior al daño. pero tampoco 

podrá ser superior 

FinaJmcntc. la posibilidad de fincar responsabilidad internacional sólo se puede llevar 

a cabo por medio de los sujetos de Derecho internacional Por tal motivo, el perjuicio 
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causado a una persona privada (fisicn o jur-idica) sólo puede dar lugar a un delito 

internacional si en dicha persona se lastimó a un sujeto de Derecho internacional_ Una ofensa 

de este tipo. empero. únicamente cabe cuando la persona perjudicada es ya un súbdito, ya un 

órgano. de un sujeto de Derecho internacional. puesto que sólo entonces constituye el 

perjuicio ocasionado a dicha persona privada un daño para la comunidad a la que pertenece. 

Por ende. el derecho de protección diplomiltica corresponde exclusivamente al 

Estado nacional del perjudicado. a los fideicomisarios de la Organización de Naciones 

Unidas y a los Estados protectores. y sólo ellos poseen f"acultades discrccio1:1ales para 

plantear la demanda 

En caso de af'ectación a particulares se puede recurrir a la protección diplorniltica por 

parte del Estado al que pertenecen. siendo los requisitos o condiciones para el ejercicio de 

dicha protección diplomática los siguientes: la existencia de un vinculo juridico o polftico 

entre el individuo perjudicado y el Estado reclamante. que se hayan agotado los recursos 

internos por parte del reclamante. que exista una conducta correcta del reclamante. Esto 

es,. que no haya propiciado con sus hechos la actuación ilegal. 

Además. existen circunstancias excluyentes de la ilicitud del hecho tales como el 

acuerdo para dejar sin efecto una obligación internacional (no opera si existen normas de ius 

cogeos). los casos de fuerza mayor o casos fortuitos. el estado de necesidad, la legítima 

defensa y cuando exista un peligro extremo 

AJ anibar a este momento. es decir a la reparación, nos encontramos con un grave 

problema ya que el sistema internacional no cuenta con un órgano central que haga 

obligatorios los derechos legales internacionales Esta ausencia de un poder ejecutivo 

significa que cada Esrndo se encuentra en libertad de tomar las medidas que considere 
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necesarias para obligar al cumplimiento de sus propios derechos. Esto no significa que el 

derecho internacional no posea sanciones''"'· si es que usamos Ja palabra en el sentido de 

medio de asegurar la observancia de Ja Jey; pero es una realidad que las sanciones de que 

dispone no están sistemiltica o centralmente dirigidas y que el acuerdo para aplicarlas es 

precario. Esta carencia del sistema es obviamente insatisractori' paniculannente para 

aquellos Estados que son menos capaces que otros para afinnar sus derechos 

efectivarnente.1"1 

De tal forma podemos desprender que el cumpJimiento del Derecho internacional se 

da de acuerdo a la distribución de poder que existe entre el infractor de la ley y la victima de 

esa violación. " ... esta situación facilita a Jos Estados fuertes tanto la violación de la ley como 

hacer que ot.-os la cumplan con el consiguiente peligro para los derechos de los más débiles . 

Una gran potencia puede violar los derechos de una pequefta nación sin tCfnor a sanciones 

efectivas por parte de esta Ultima. También puede pcnnitirse actuar en contra de un Estado 

más pequei'lo con el pretc:do de que éste ha violado sus derechos aplicando medidas 

coactivas sin establecer si las pretendidas infracciones realmente ocurrieron o si su entidad 

guarda relación con Ja severidad de las sanciones que se aplican. 001 •2 

"Para Ja protección de sus derechos. Ja pequei\a nación debeni recurrir a la asistencia 

de amigos poderosos~ sólo asi puede esperar oponerse con algún éxito. al intento de 

violación de sus derechos. Si tal asistencia se producirá. o no ya no es cuestión de derecho 

internacional sino de intereses internacionales tal como Jos conciben las naciones. las que en 

cada caso deciden si les conviene o no acudir en ayuda de los miembros debiles de la 

comunidad internacional." 1"' 1 

'"'ºAtria Bcnaprcs. R.'lúl. Tcorin y Prttcuca de la Sanción en cJ Derecho Internacional PU.bhco. pp. J-12.S 
1"''Emmcrich de Vnncl. cilado por Hans ,.._lorgcn1hou. ~.L..!d..li;l:Ut.RO~-~
.l.il..eaz:. p. 3 .. 2. 
l4 2Morgcnth:m. Han.o;_ QQ.._l;.!J. p. 34J. 
l "Jll2lll 
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La f'onna en que se desempeña el sistema intemacionaJ es panicufarrnente relevante 

para nuestro país, ya que México como país subdesarroUado no cuenta con Ja fuerza 

suficiente para hacer imponer su voluntad ante naciones que cuentan con gran poder a nivel 

inremacionaJ. 

De este modo. coincidimos con 1\.ferfe respecto a que: "Es verdad que la aplicación 

del derecho internacional se encuentra ampliamente sometida a la política; y lo es aún más 

desde el momento que este derecho pretende penetrar en el círculo de la actividad interior de 

los Estados. Pero más bien que extraftarse hace f'alta reconocer en este estado de cosas el 

reflejo de la estructura y de la naturaleza de la sociedad internacional contemporitnca. El 

nacimiento de las normas de derecho esta en ligazón estrecha con el advenimiento, aún bien 

tímido. de una conciencia intemacionaJ. la aplicación de eslas reglas permanece determinada 

por las relaciones de fuerza. El progreso del dCf'echo no puede cumplirse, en esta situación. 

más que por un lento y paciente trabajo de cooperación."'"'"' 

1-WMcrle. Man::cl. L'l l.id.'l rnlcrn.,cional. p. 291. 
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!1.3. ft>S18LES SOLUCIONES A LA PROBLEMATICA DE LA APLICACION 

IN'FERNA DE LOS TRATADOS INTERNACIONALES t:N Mt:XJCO 

Una ,,_ ....iizada la problena61ica de la aplicadóa de loa uatadoa inlemacionalca en 

México clnde los punto• de vista interno••' e internecional•46 es indUpensable presentar 

alauaaa ~de aolución que .,.-en .--.ltar intenoaantes. 

Al re.pecto. la doctrinal47 reconoce como po•'bles llOfuciones a la problenática 

estudiada lu üpientea: 

- Conaaha previa a las entidades ICdsativas 

- Ley unif"onne 

- Facultad de las entidades tederativas para celebrar o adherirse a Jos tratados 

inlernacioaales 

- - de la cUusula fiodcral 

A continuación explicuanoa en qué consisten. en términos generales. cada una de 

estaa poaibilidadea. 

1"V~d.--.Co5.l. 
l~cliaci905.2. 
147C~~Olrc:.a: 

Aban:a. IUcanlo. ~ pp. 141 a 1.50. 
Jancovic'.. Bnnimir. •Et Fcdcnlismo y el Derecho lnlcrnacional•. pp. 9-12. 
Trigucrae Oaianan. Lau.a. -U problcm6lica ...... pp. J 10-120. 
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S.3.1. CQNSlJLTA PREVIA A LAS ENTJDAPES FEDERATIVAS 

Comilte en naurir a las pmtea intepu1ta de la federación con anterioridad a la 

nrific8Ción de un tratado. Tiene como objeto comprometer a las entidades federalivu a 

incorporar po9teriormente las estipulaciones dd tratado o la convención a sus siatemu 

juridicos interno. y -..i-e poclales exqpr una responMbilidad. 

Es conveniente 8Cftalar que esta consulta aeria difiwente de la aprobación por los 

órganos de repreeentación del Estado. ya que el propósito que se persigue no es Ja limitación 

al órgano ejecutivo f'cderal en cuanto a los compromi90s internacionalea que contrae. 

Sin embargo. en nuestro pais. la consulta previa a la entidades f'ederativas como 

solución a la problemática de la aplicación interna de los tratados internacionales requerirla. 

para hacerla obligatoria a el titular del órgano ejecutivo f"edeBJ. la modificación a la 

Constitución Política de loa E9tado• Unidos Mexicano• sisWcndo el procedimiento previsto 

en el articulo 135 que a la leua -Ieee: 

"An. 135.- La ~e Comtitución ...- _. adicionada o 
refonnada. P..-. - laa adiciona o .-efonnu llqplen a oer p.ne de 
la misma, 11e .._.;ere- d C.,.,..eso de la Unión. por d voto de las 
dos terceras )>9rtea de loa individuos~- - las refOnnas 
o adiciones, y - átaa _, aprobmdu por la mayoria de las 
lq¡i91aturaa de loa Estadoa. El Consrao de la Unión o la Comisión 
Pennanente en a1 ca90 hann el cómputo de los votos de las 
lq¡islatuns y la ~n de haber sido aprobadas las adiciones o 
reformas.• 



5.3.2. LEY UNJFORME 

Esta propuesta consiste en elaborar una ley modelo o marco~ llamada unif'onne~ de 

acuerdo con las estipulaciones del tratado internacional a través de un órgano creado 

específicamente para cumplir con tal función y en el que participen las entidades federativas. 

El método de Derecho unifonne tiene su tnit.s importante antecedente en el 

procedimiento interestatal de coordinación legislativa estadunidense~ l.Q mediante la 

organización de las entidades federativas en un Consejo de Estados cuya función es crear 

proyectos de ley uniforme. Una vez finalizados los proyectos. las diversas entidades 

federativas los someten en forma autónoma al proceso legislativo adecuado. 

La actividad legislativa estatal autónoma. pero coordinada por el Consejo. tiene 

como resultado que las normas vigentes en todo el territorio de los Estados Unidos de 

América tengan el mismo contenido. De este Consejo de Estados han dimanado numerosos 

proyectos de ley unilonne. Como ejemplos de estos tipos de proyectos tenemos el Código 

Unifonne de Comercio y la Ley Uniforme para el Aseguramiento y Cobro de Obligaciones 

Alimentarias.1 .. 9 

Nuestra propuesta consiste en elaborar una ley unifonne siguiendo. en principio. los 

lineamientos aplicados en Estados Unidos y que hemos explicado en líneas anteriore9_1~0 Sin 

embargo. al igual que en el caso de la consulta previa a los estados miembros. la adopción 

del mCtodo de ley unifonne requiere modificar o reformar nuestra Ley Fundamental. 

1""'"Abarca. R..u:nrdo. QP....5.!.L.. p. J..¡.6. 
1-191!2.!!t 
1'ºL."1 adopción de una ley uniforme en nuestro pais se fac11t1nria )3 qui!. como constatamos en el ap~"ldo 
!t. l . .:!. la lcg1slac16n de las distintas cnudaJcs fcdcrat..h,.a...o;. gcneralmcmc coincide en cuanto al conicnido e 
incluso en cuanto a In fonna 



5.3.3. FACULTAD DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS PARA 

CELEBRAR O AP!-IERIRSE A LOS TRATADOS INTERNACIONALES 

••• 

El facultar a las propias entidades federativas para que celebren o se adhieran a 

tratados intcrnacionaJes mediante un procedimiento interno previsto en Ja Constitución 

General y en la de cada una de las entidades. también podria ser una solución a Ja 

problemática de Ja aplicación interna de los tratados internacionales. 

Sin embargo. esta solución no es dable en nuestro pais debido a que, como hemos 

asentado, en el Estado foderaJ mexicano las entidades federativas carecen de soberanía y, 

consecuentemente. de personalidad juridica para actuar frente a sujetos de Derecho 

lntcmacionaJ (anículo 40 Constitucional). 

En efecto. con base en el principio previsto en el artículo 124 Constitucional. 1'' y 

como estudiamos con anterioridad. 1 !':.! las facultades concernientes a la dirección y análisis de 

Ja política exterior de los Estados Unidos Mexicanos se encuentran expresamente 

concedidas a los órganos federales Adicionalmente la Constitución General, en el aniculo 

117. fracción J. 1 :n prohibe en fornla expresa y absoluta a las entidades federativas eJ ... 

celebrar alianza. tratado o coalición con otro Estado o con las potencias extranjeras." 

Evidentemente. la esencia del aniculo 11 7 Constitucional. fracción J. es mantener Ja 

unidad externa del Estado fedcrnl mexicano 

l!'>IVéasc nota 91 de ~IC 1rab.1JO 
1!'2Consúl1csc el capimlo J"' de esta IC4'1s 
l.5:lPara conocer los a111cccdcntcs de este pn..-ccpto consuJtesc el apartado J 1 6. 
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5.3.4. RESERVA FEDERAL 

La problemática annli7..ada respecto de la aplicación de los tratados internacionales. 

que como hemos dicho adquiere dimensiones especiales en un Estado federal como et 

nuestro. también ha sido objeto de atención en el ámbito internacional. Es precisamente en 

este ámbito donde se plantea la posibilidad que existe de que Jos Estados sean pane de los 

instrumentos internacionales haciendo la reserva federal. 

La rcservalS-4 federal consiste en que la obligación de un Estado federal para cumplir 

con los ténninos de un tratado. se limita en la medida en que sus unidades territoriales 

(entidades f"ederativas) consientan con éJ. 1 !i~ 

Lo que se persigue con este tipo de clitusula es estnbleccr una salvab'Ullrda para que 

los derechos de las entidades fcder-ativas. en caso e.Je que la materia objeto del tratado 

resultara ser de su competencia. no sean violados al celebrarse un acuerdo internacional. La 

rese,-va funciona como una medida para asegurar la aplicación del tratado y su eficacia. 

Asimismo. y esto es lo imponante. el Estado autor de la resCTVa Ceder-al garantizaría 

el no violar- el Derecho Internacional 1 !1 6 

Por los argun1eritos venidos con anterioridad. en un Estado f"edcrnl la resen.-a 

mencionada resulta un complemento necesario de Ja T."lcultad de celebrar tratndos que 

corresponde al titular del órgano cjccuti"o Por ende. ~iendo en l\1éxico la forn'la de Estado 

B 4Pam ahondar en el terna de las reserva~. 'case 1nc1sos 2 2.2 1 4 "...¡ 2.2 
'-''Janco\.·1c. Oraninur. !?.Q...SJL. p Jtl -
1 !h'•Conv1cnc sena lar que de acuerdo con Janco,·1c. algunos autores ... --onsidcran la cláusula federal como urn1 
vchi<la inrcnc1ón de los Eslado!> con ordcnanncnto f1.."dcrntivo de cludn las rcsponsab1hdadcs asuntidas 
1ncdiantc con'\.cnio~. Sin embargo nosolros no e.si.amos de ;1cucrdo. cu 1énn11lO!> _generales, con csla 
aprcc1ac1ó11 
Par:1 ahondar en c~tc pun10 . .;:011.<.ullcsc ¡t Ja11Co\1>:. Uramnur. Qi! .... S!L. p JO 
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.federal una garantía que tenemos frente a la autoridad. con la adopción de la reserva federal 

se cumple con lo preceptuado por el articulo l S constitucional que prohibe que por medio 

de tratados y convenciones se alteren las g;arantias y derechos del hombre y el ciudadano 

contenidos en Ja propia Constitución. 1n 

Las Convenciones lnteramericanas de Panamá y de Montevideo de 1975 y 1979 

respectivamente son ejemplos de acuerdos que ya contienen cláusulas expresas que pcm1iten 

a Jos Estados pane hacer uso de Ja reserva f'ederaJ. 1'ª Sin embargo. México que forma parte 

de estas convenciones inexplicablemente no ha hecho uso de ellas. 

1' 7 Para comprender el alcance de este prcccp10 \"Case el apartado 3.1.1. de este estudio. 
U•Las Convenciones ln1cmmcricanas en Jas que se cncucnlrn contenida la cláusula federal ~· que Mé.xico 
celebró y pos1criormcn1c ratificó son· 
En la Primcm Confcn:ncia Espcc1ali.J'.ada Jntcramcricnna !>Obre Dcn:cho Internacional PriYado (CIDfP-1) 
que se IJC'\.·o a cabo en Panamá se encuentran. 
- Co"':cncaón lntcramcricnna sobre Exhonos o Canas Rogn1oria.s (Aniculo 23) 
- Com-cnción ln1cramcricana sobre Rccepcion di! Prncbas en el E"1ranjcro (ArtícuJo 21) 
- Con\·cnción lntcramcncana sobre Conflictos de ~·es en J\.tatcria de Letras de Cambio. Pagares }" Facturas 
(Articulo 16) 
- Con\cnc16n ln1crnmcnc.."lna sobre ArtutrnJC Comcrc1.::al lnlcrnacional (AnicuJo 11) 
- Con,·cnción lnlcramcncnna sobre Régimen Legal de Poderes pata ser Utahzados en Extranjero {ArtJculo 
17) 

En cuanto a ln Segunda Confcrcncta Espcc1alu..ada Jn1crarncricana sobre Derecho Jnlcrn."lCIOfl."ll Pnvado 
(CIDIP-U) que se Jh .. '"\·o a cabo en Mon1cv1deo. Urugua) encontramos: 
- Con\C11C1ón ln1cramcnca1m sobre ConOil...10 de Leyes en Materia de Sociedades f\.fcrcamilcs (ArtJculo 13) 
- Com·cnción lnlcr.uncnc::rna sobre Prncba.o; e lnforni.."tCión m .. -crca del Dcn..-cho Extranjero (An1culo 161 
- Co1n:ención ln1cramcncana SQbrc Nonnas Gc.ncrnlcs de Derecho IntCTTLc"leionnJ Pri\"ado (Anículo l:'iJ 
- Protocolo Adteional a la Convención Jntcmmcn.:::ana sobre Exbonos o Cartas Rogalorias (Aniculo J(l) 

- Con\"cncsón ln1erantenc."lna !>Obre Dorn1c1hn de Pcr""Onas Fisu;as en el Derecho lnteni.,c1on.,I Pri"·ado 
<Aniculo 11) 
- Con,cnc1ón lntcrnn1encan.a ~re Contpc..•1.::n..:1;1 L'll la Esfera In1ernac1onal para la F.fic;ic1n Tcm1orml de 
las Sentencia.'>~ f ... ,uck~~ Exlr.tllJcros fAn1culo l .J) 

L-i rcd.'IL""ClÓll de 1;1 dau;e;ul:1 fcdcr:il es 1dentu.'";:1 .·n loJ."l!> las Con\ endones .... el lcxto Ci!> el s1guu:111c 
""Los Estados parte que tengan dos a n1as unidad..:!> tcrntonalcs en las qi:ac riJan d1st1n1os s1s1e1nas JUnd1cos 
n:lacton:idos con cuestiones tratacias en la prescnrc corncnc1on. podnín di..~larar en el n1om~n10 de la finna. 
ralifi~c1ón o adhcs1on. que la con\"cnc1on ~ aph-.::ará a todas sus unidades lcm1onaJes o :!oC'llamenlc a un.a o 
másdcclLu 
Jales dcclarn.:1oncs podran ser f1«._,..;:hfi..::1d.as 111cd1an1c d1..~larac1ones ulrcnorcs. que cspcctfii.: ... 1ran 
cxprcsan1cn1c las unidades lcrnton.alcs a las que s..:: aplicará la prc..-scnt..:: con"t::nc1on Dichas d<..'(;farac1onL'S 
uUenorcs se tn1nsm111ran a la Sccrct''"ª General de la Organi.J'.aClón de Jos Est..'tdos Americanos :- sun1rnu 
efecto trc1n1a d1as dc....,pue?. de rt..-c1b1d.1s .. 
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En casos como éstos. al no formularse la reserva correspondiente. se puede plantear 

el problema analizado"9 en sus dos aspectos: la imposibilidad por pane de nuestro pais de 

cumplir las obligaciones derivadas de las convenciones en el ámbito interno y la posibilidad 

de afrontar una responsabilidad internacional al no cumplirse con el compromiso contraido a 

nivel internacional. 

5.3.5. COROLARIO 

Una vez. expuestas las posibles alternativas consideramos que la solución a la 

problemática de la aplicación interna de los tratados internacionales en México debe 

buscarse por un camino distinto al de la reforma consaitucional.. ya que al adicionar o 

refonnar la Ley FWldamental se corre el riesgo de desarticular el sistema general de 

competencias. 

Adicionalmente. la modificación del texto constitucional. contrariamente a lo que se 

supone. requiere para llevarla a cabo de profundos conocinüentos sobre la significación de la 

Constitución asi como los fundamentos de su valor nornaativo.160 

Por las reflexiones precedentes estimamos que la solución más adecuada., par-a 

nuestro país. consiste en acudir- a la reserva federal. Instancia que tiene su origen en el 

ámbito internacional. 

1 !1 9 Véasc ap."lnados 5 1. y !i.:2. de este traba JO 
16Cl AJ rcspccto consUhcsc la c~cclcntc obra de Gan:ta de Enterria. Eduardo. o0 cit w '11-13 3 



CONCLUSIONES 



A manera de conclusiones se condensan las aseveraciones efectuadas en esta tesis y 

se erigen propuestas. 

PRIMERA. No ex.isle un concepto único de Derecho. Para ef'ectos de este trabajo. 

podemos definirlo como un conjunto de nonnas. impuestas por el Estado y sancionadas por 

el poder público. que regulan Ja conducta de Jos sujetos a los cuales va dirigida. 

SEGUNDA. Tradicionalmente se clasifica aJ Derecho en público. privado y social; y en 

interno e internacional. La clasificación en público • privado y social causa gran controversia 

debido a que no se puede delimitar de manera clara las materias de las que se ocupa cada 

una de las r8.111as. Esta clasificación tiene como finalidad facilitar el estudio del Derecho. 

TERCERA. El Derecho internacional se divide en público y privado Entendemos como 

Derecho internacional público al conjunto de normas que regulan las relaciones entre los 

sujetos intemacionales. siendo éstos los que Jo crean y también los destinatarios 

Consideramos al Derecho internacional privado como el conjunto de normas que 

indican en que forma deben resolverse. en materia privada.. los problemas de aplicación que 

derivan de la pluralidad de legislaciones. Esta disciplina no posee contornos períectameme 

delimitados. casi todo en ella es objeto de discusión. 

Es fundamcntaJmente dentro del Derecho internacional privado donde se presenta la 

problemática de la aplicación interna de Jos tratados internacionales en l\.1éxico. tópico 

central de esta tesis. 
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CUARTA. Las fuentes del Derecho pueden ser materiales. históricas y fonnafes. Las 

fuentes form.ales son Jos múltiples origenes posibles tanto de normas como de principios 

vinculados al Derecho. tengan o no eficacia expresamenle establecida. 

En el Derecho internacional privado las fuentes se clasifican en nacionales. 

internacionales y comunes. En las primeras se localiza a la Constitución. a Ja ley. a la 

jurisprudencia y a la costumbre. En las segundas encont.-arnos a los tratados intemacionales. 

a la jurisprudencia internacional y a Ja costumbre internacional. Finalmente dentro de Ja 

fuente común tradicionalmente encontnunos a la doctrina. 

Las fuentes internacionales presentan un problema de naturaleza universaJ. el cual no 

aparece en las nacionales. En las fuentes de Derecho interno existe una autoridad bien 

definida que estabJece categóricamente a que hecho se le puede dar eJ vaJor de crear normas 

y principios. en cambio en las internacionales no hay un órgano que Jo precise. 

QUINTA. Entendemos por tratado un acuerdo intemacionaJ celebrado por escrito entre dos 

o más sujetos internacionales. Aunque se le denomine de distintas fonnas tales como 

acuerdo, converúo. convenció"-' pacto, arreglo. compromiso. etcétera., los instn.unentos son 

equivalentes y todos poseen a nivel internacionaJ Ja misma fuerza juridica obligatoria por ser 

un acuerdo de voluntades. 

SEXTA. Para que exista jurisprudencia internacional como fuente formal del Derecho 

internacional privado es presupuesto indispensable Ja existencia de tribunales internacionales. 

Aunque la Corte Internacional de Justicia es un órgano a nivel cxtranacional encargado de 

tomar decisiones judiciales. su jurisdicción es facullativa ya que se requiere el 

consentimiento de los Estados involucrados. Esta instancia ha resuelto juicios concernientes 



al Derecho internacional privado. pero está destinada fundamentalmente a resolver asuntos 

de Derecho püblico. 

La escasez de jurisprudencia internacional en materia de conflicto de leyes se debe 

primordialmente a que los sujetos del Derecho internacional privado son las personas y no 

los Estados. siendo las legislaciones internas de cada país las que se aplican para resolver ta 

mayoria de los conflictos 

SEPTIMA. En el Estado mexicano. tas normas relativas a1 Derecho internacional privado 

las encontnunos. a nivel constitucional. contenidas fundanientalmente en los artículos 73, 

103. 107 y 121. También las hallamos diseminadas en códigos civiles. penales y de 

procedimientos de las entidades federativas y del Distrito Federal. 

C>CT A. V A. Fundamentalmente siete articules de la actual Constitución Política de los 

Estados Unidos Mex.icanos regulan lo concerniente a los tratados internacionales y son los 

siguientes: 15. 18. 76 fracción l. 89 fracción X. 104 fracción 1-A, 117 fracción l y 133. 

NOVENA. El contenido de los tratados celebrados por México se encuentra limitado por 

los articules 15 y 18. En un tratado no se puede alterar la fonna de gobierno, la distribución 

de competencias. ni los derechos fundamentales expresados en la Constitución. Si el 

Presidente celebra un tratado que viole o modifique los det"echos. garantías~ principios y 

procedimientos contenidos en la Constitución. dicho instrutnento carece de validez juridica y 

puede impugnarse a traves de los medios que nuestro sistema juridico prevé 

DECII\IA. La facultad de aprobar los tratados internacionales es encomendada al Senado. 

Es necesario reformar la Constitución para que se le otorgue dicha prerrogativa al Congreso 

de la Unión 
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Ademils siendo la aprobación de los tratados por mayoria simple de Jos miembros 

presentes.. es prioritario reformar el articulo 76 fracción J de la Constitución para establecer 

una mayoria calificada de las dos terceras panes. 

La panicipación del Senado en la determinación de la poLitica exterior mexicana es 

insuficiente. ya que no se le permite desaprobar las rutas de actuación seguidas por el 

Presidente o fijarle rutas distintas. además de no poder fincarle alguna responsabilidad 

cuando siga poJíticas contrarias a Jos principios de interes nacionaJ. 

DECIMOPRIMERA. El Presidente está facultado para dirigir la política e1'terior y celebrar 

tratados internacionales sobre cualquier materia. siempre que no se contraríe a la 

Constitución. Esta no enumera de manera expresa las materias que pueden ser objeto de 

tratados. salvo las restricciones contenidas en Jos anicuJos 15 y 18. 

DECIMOSl:GUNDA. Corresponde a los tribunales de la federación conocer de todas las 

controversias del orden civil y criminal que se susciten sobre el cumplimiento y apJicación de 

Jos tratados internacionales. 

DECIMOTl.:RCt.:RA.. Con el aniculo 1 17. fracción primera.. se pretende mantener la 

unidad en la política externa deJ Estado federal mexicano. La prohibición resulta congniente 

con la naturaleza juridica y politica de l\ 1exjco. ya que las entidades federativas carecen de 

soberanía y en consecuencia de personalidad jurídica para actuar como sujetos de Derecho 

internacional. 

DECIM()C'UARTA. Un principio inmanente a todo orden jurídico es c1 de establecer la 

jerarquia de las diferentes normas que existen dentro del sistema. En este contexto. el 
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articulo 133 constitucional establece que la norma suprema en el Estado mexicano es ta 

Constitución. Por ende.. ninguna nonna juridica.. dentro del ambito de validez de la 

Constitución mexicana,. incluyendo los tratados internacionales. puede cont.-avenir lo que 

ésta disponga. 

En forma concomitante a este principio existe un instrumento para que la 

Constitución sea eficaz. Dicho instrumento es el juicio de amparo regulado principalmente 

en los aniculos 103 y 107 constitucionales asi como en su ley reglamentaria. 

Dl:CIM<>QUINTA. En un régimen f"ederaJ. y para evitar conflictos. existe distribución de 

competencias por materias. entre órganos f'ederalcs y locales. Por ende. las leyes f"ederales 

no son superiores a las locales, aino que se r-efieren a ámbitos distintos y por tal motivo no se 

pueden jerarquizar. Cada uno de los órdenes juridicos tienen distinta competencia. En caso 

de algún problema se tratarla de una cuestión de distribución de competencias. 

Dl:CIMOSl:XT A.. En Méx.ico los tratados internacionales se con,ienen en Derecho 

interno. quedando subordinados a la Constitución Federal. Tienen la misma jerarquía que las 

leyes federales. 

Por lo precedente. sin considerar el aspecto internacional. un tratado intemacional 

podria ser derogado por una ley federal interna posterior. 

DECIMOSEPTIMA. La Ley sobre Celebración de Tratados es el primer ordenamiento 

legal secundario. que existe en nuestra legislación. encargado de regular Jo relativo a los 

tratados internacionales. 
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Del análisis de los antecedentes y del contenido de la ley se desprende que si bien es 

cierto que fue un intento de dar respuesta a la realidad internacional. esta normatividad 

adolece de graves vicios de constitucionalidad y por lo tanto debe reformarse para adecuarse 

a la Ley Fundamental. 

Dt:CIM~ AV A. La jurisprudencia en nuesuo pais en relación a los tratados 

internacionales es nula. existiendo lamentablemente sólo algunas tesis al respecto. 

DECIMONOVENA. Una vez celebrado un tratado internacional. los Estados firmantes se 

enfrentan a la necesidad de integrar a sus sistemas jurídicos las disposiciones contenidas en 

el instrumento inteniacional. Esta labor de incorporación genera,. en algunos casos, 

problemas de aplicación. 

Los problemas de aplicación son comunes. pero de dimensiones especiales en 

aquellos tratados que est8.n ";ncuJados con et Derecho internacional privado. La razón es 

que algunas materias a que se refiere este tipo de trntados están reguladas en sus aspectos 

internos por normas que no atienden el aspecto internacional o que en otras ocasiones 

presentan soluciones diversas a las que utiliza el instrumento internacional. 

Esta situación resulta nlH.s dificil. multiplicándose la problemática de la aplicación. 

cuando se presenta en un Estado federal como 1\.1Cxico y la regulación de la materia objeto 

del tratado está conferida a las entidades federativas 

VIGl:SIMA. La problemiltica de la aplicación interna de los tratados internacionales en 

México se presenta exclusivamente en el ámbito local. A nivel federal. el tratado y la ley se 

encuentran en el mismo orden jerArquico y compctencial. De tal fonna que al haber 
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oposición. .., aplicarla el principio de Derecho sesún el ami la ley posterior deroga a la 

anterior. 

VIGESIMOPIUMEllA.. Un tratado inl~ no puede ref".......- -· la 

lellialac:ión de las -tidades federativa• porque al hacerlo ae produciria una invasión de 

~enciuy llC altenriael orden co~. 

VIGESIMOSltGUNDA. Cuando .., celebn un tratado iniernacional aobre materiu locala. 

éstas definitivamente no devienen en fedenllea. No es dable que por via de un tratado • 

altere la distn'bución de competencias hecha por la Constitución entre las entidades y la 

federa<:ión. 

El sistema f"ederal y el sistema de distribución de competencias son garant.ias del 

orden jurídico creadas para limitar y controlar el ejercicio del poder. El que el titular del 

ór¡¡ano ejecutivo asumiera una f"acultad que no le corresponde, como el legislar en materia 

local. - violaaorio del articulo 124 corulitucional. 

VIGIESIMOTERCERA. La modificación directa de lu leyes estaduales por lo tratado• no 

puede operar y se requiere que las entidades f"eder..Jes incorporen las disposiciones de los 

instrumentos internacionales a sus sistemas juridicos a través de au: correspondientes 

órzanos leaislativos. 

No cxis&e base legal en nuestro país para oblipr a las entidades de la Ccderación a 

adecuar sus legislaciones a los términos de los tr'alado• internacionales. Tampoco existe una 

fácultad fedc:ral para restamentar convenciones y tratados que venen sobre asuntos de 

competencia local. 
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VIGESIMoc:::"UARTA. Del análisis comparativo llevado a cabo en esta tesis desprendemos 

que los grados de complejidad en ta problemática son distintos. Encontramos supuestos 

donde existen diferencias importantes entre la legislación internacional y la nacional. En 

otros casos.. •- discrepancias no son tan notables y simplemente se trata de que el tratado 

resµla de manera mú completa determinada institución. Por último .. existen tratados que 

contienen nonnas no previstas en las legislaciones de las entidades federativas. 

VIGESIM.OQIJINT A. En principio, los Estados no pueden justificar el incumplimiento de 

las obligaciones contraidas en un instrumento internacional basándose en algún precepto de 

su Derecho interno o en cualquier caractcristica especial de su organización~ salvo lo 

contenido en el aniculo 46 de la Convención de Viena sobr-e el Derecho de los Tratados. 

VJGESIMOSEXTA. Desde el punto de vista internacional, la problemática de la aplicación 

de los tratados internacionales en México puede conducir al incumplimiento de una 

obligación interTiacional. 

El incumplimiento se generarla porque la materia objeto del acuerdo internacional se 

regula de manen distinta en la legislación de las entidades f'ederativas y porque dichas 

normas se aplican a las relaciones juridicas que lo ameritan al interior y la resolución de las 

controversias que sobre ellas se plantean,. con menoscabo. en ese sentido. del compromiso 

contraído internacionalmente. 

VJGESIMOSEPTIMA. Cuando se incumple un tratado, el Estado perjudicado puede 

emplear diversos medios para exigir el cumplimiento que van desde la via diplomática hasta 

la vía juridica o incluso aplicar sanciones. 
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La responsabilidad internacional es una institución juridica en virtud de la cual todo 

Estado al que le sea atribuible un acto que el Derecho intemacionaJ repute ilícito, debe una 

reparación al Estado en cuyo perjuicio se haya realizado dicho acto. Dicha responsabilidad 

puede surgir por actos de Jos órganos legislativo. adnürüstrativo y judicial. 

VIGl:SIMOCTAVA. Algunas posible• soluciones a Ja problemática de Ja aplicación de Jos 

tratados internacionales son la consulta previa a la entidades federativas. Ja ley uniforme. Ja 

facuJtad de fas entidades f'ederativas para celebrar o adherirse a los tratados internacionales y 

la reserva federal. 

VJGESIMONOVENA.. De todas estas posibles alternativas.. la que consideramos viable 

para nuestro país es Ja reserva f"ederal. Adoptando como solución Ja clausula de Ja reserva 

f'"cderal no se tendría que recunir a Ja reforma de la Constitución ni tampoco se alterarian las 

garantias y derechos que ésta dispone. 

A nivel interno. aJ adoptar esta cláusula_ no se obligaría a las entidades federativas a 

incorporar Jos tratados a su legislación sino se les invitaria a hacer-Jo A nivel internacional 

quedaria perfectamente cubierta cualquier responsabilidad. 
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