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l N T R o D u e e l o N. 

En el presentP. trabajo. se pretende dar al lector las herramien
tas necesarias, que le permit.iré.n de manera genérica abarcar el 
conocimiento de los tratados, prira posteriormente con 1.1 ayuda de 

los mismos, avocarnos a determlnar la validez de éstos, enfati
zando la legalidad o ilegalidad d8l uso de la violenciñ o fuorza 

para obtener la voluntad de Jas parteo en la consertación de un 

tratado. 

Es pertinente aclarar para evitar confuniones, que ln p,1labra uso 

de la fuerza que forma parte del titulo del presente tr~bajo, as! 

como mencionarse en otras part.P.o del mismo, fue us.Jlld como !Jinó·

nimo de coacclOn. 

Iniciaremos con describir un breve góncsis de los Tratados Jnter 
nacionales, continuaremos dando los conceptos bdsicos de los mis

mos y su clasificación, examinando mm elementos de cm~ncia y 

validez, todo ello basado en las valiosas aportacionr.s hechas por 
la doctrina. 

El procedimiento de consertaC'ión, es otro ohjetivo lmpor tantü- ;Jl 

am1liz.ar 1'3 cstr·uctut"a formal de los tratddon, asi como otrau fi 

guras relativas a dicho procedimiento, para posteriormente estu·· 
diar los efectos, el complimiento, an1 como la extinción de lou 

tratados. En el capitulo tercero ::;e habla del conocimiento d{~ 

los vicios del consentimiento, donde de manera teórica se ñ.:ff,l:ll 

los clementoa que pretendan hacer evidente las distintdo causas 

de ineficacia de un tratarlo. 

Para finalizar om~ trabajo se analizar.) la c:oacción en sus dife

rentes formas, en éste cap! tu lo nos int<~l·esa hacer sobrP.saJ ir 

el uso de los instrumento!~ r.>conómico-pol J ticos, como armas de 

presión para la obtención de l.:s voluntüd de un sujeto de Derecho 

lnternncional. 



Es necesaria la mención de que como todo trabajo de investigación 
los conceptos dados por la doctrina son lou elementos primordia
les que nos darán las basés cr!tlcas para la evolur-ión de la pre
sente exposición, senalaremos también que en diversas ocasiones 
se utilizan las opiniones que nos brinda el Derecho Civil, pués 
en parte consideramos que un Tratado Internacional tiene su equi 
valencia en los contratos. 

Se ha pretendido que en el presente trabajo se observe un criterio 
por de~a objetivo. 



CAPITULO PRIMERO 

DE LOSTRATAOOS-rNTERNACIONALES. 

1.1 EvoluciOn HistOrica. 

1.2 Conceptos de Tratados. 

1.3 Elementos de los Tratados. 

l_. 4 ___ :Principios que erigen -los Tratados;--

1.5 Claaificaci.On de loa Tratados. 



1. l EVOLUCION HISTORICA. 

Desde lo més remoto de la civilización, el ser humano ha procura
do mantener relaciones con sus semejantes que se encuentran en lu 
ga-res lejanos, o aisladon por los sistemas de comunicación. Con 

ei tiempo ·tales relaciones pudieren ser realizadan de manera con

creta dando un poco claridad a las conflictivas convivencias y re 

laciones humanas. 

se han sucitndo diversidad de acontecimientos y periodos que die

ron vida a regulaciones de Derecho Internacional, como iluutra

clOn e información doctrinaria, enunciaremon aquellos ñCOnteci

mientos políticos }' jurtdicos que mostraran la paulatina evolu

ción de los tratados hasta la actualidad, considerados estos como 

fuente formal do Derecho Internacional. que uun signatar io.s deben 

respetar, acatar y observar. 

Son dignos de mención: 

La finna de Paz de Westfalia, que dló fin a la guerra de los 

trointa años, firmada en 1694. siendo uno de lou primeros grandes 

<;qngr~sos en el queo los Estados europeos pudieron del iberilr con

juntamente y, marcó la creación de relacionos permuncmteo. 

La Revolución Francena. fué la semilla que provocó posteriormen
te la caida del absolutismo de los reyes. nor.idü esta calda de -

la mención de que el poder emana del pueblo, ninndo ente el único 

titular del poder politice y por consiguiente, con derecho pleno 

a organizar su propio Estado. A ente movimiAnlo francés debemos 

el principio de nacionalidad, según el cual aquol pueblo que reu

na un origen común, unidad de raza, idioma. costumbres y creen

cias, tiene como derecho el unirse a constituir un Estado Sobera

na. 

Este pensamiento. übrió el camino a que varios Estados se consti-



tuyeran tras la búsqueda de su liberación polltica, podemos men

cionar en Europa d. ltol.ia 1870. Grecia 1832. Alemania 1B71. y 

en el continente americano, consiguiendo su emancipoción de Espa

ña. encontramos el caso de MéKico en !RlO y Paraguay en 1811, por 

mencionar algunos. 

La Santa Alianza, se real izó a petición del emperador de Rusia en 

1815, su objetivo era el de constituirse en un supremo tribunal. 

para realizar la viuiurncia necesaria en todos los asuntos inter
nos de lon Estados. su fjn último er~ el de reprimir cualquier ffid 

nifestación de los pueblos que rmdicran poner en peligro el bie

nestar de Buropa. 

En eDb:> mismo aho. se llevó acabo el Congreso de Viena, cu Ja idea 

era la intern<'Jcionaliz.ación de los rlos europeos, lrn1 como el com 

batir el trhfico de esclavo:.:; realiz.ddo por- Inglatorru. 

Ya en el año de 1856. :.m lleva acabo cm PiJrla un congreso, que se 

ria el marco del Nuevo Derecho Internacional de F.uropa. estable

ciendo normas fundamentales al Derecho Mar1timo Internacional, -

as! como derechos y obliq<tcioner; de <1quellos sujetos neutros y be 

ligC'rrmtcs, sn defendió el derecho de lo!.l pllf!blo:J a crear .sus pro 

pias norma:; con:;Litucion.Jh.?~1. condenó y de>t:erminO eomo ilegitima, 

cualquier tl po de intervención l.}ntre e~t.J.do!.>, reprobó el absolu

tismo y reclamó el derecho de los pueblos ,1 la independencia. 

DurantP. el siglo XX. t1an nurgido impor-tantp:.:; movimientos interna

cionales a favor de la paz, le siguieron el congreso de Paria, la. 

Conferencia de Ginebra de 1878, en la que se crea la cruz. Roja ln 

ternacional. De los Conqresoo de Paz de la !laya., vieron 1.1 luz la 

Corte Permanentn de~ Arbitrujc, y unu :Jcriü de precepton jurtdicos 

que reglamentaban los conflictos intcrnacionalE~n. Después de la 

Segunda Guerra Mundial, apurer:t~ como esperanza la liga de las Na

ciones que fu~ la semilla para el nacimiento de Ja Organización -

de Naciones Unidas. Florecieron después muchon otros organismos 

con la minma finalidad La Pat. 
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1.2 CONCEPTO DE TRATADO INTERNACIONAL. 

Tomando en cuenta la variedad del temd que nos ocupa. en el pre
sente trabajo hemos aeleccionado algunos conceptos aportados por 
la doctrina de autores nacionales como extranjeros. con la finali 
dad de ofrecP.r al lector mas que un concepto determJnado entricta 

mente, una nerie de notas caracterlalicas del tratado internacio

nal; para que tengan la oportunidad de una visión mtJs amplia de 

la figura jur!dica de la que hablamon. 

T.- En primer término podemos decir que el tratado internacional 

puede ser estudiado desde Jos siguicr.ten trcri puntos de vista: 

1) Como lü fuentn mé'w importante del Derecho lnternacional 
público, por su precjsion en lü concrotización de nor

mas jur1dicas. 

2) Como Negociación Jur!dica Internacional. por tener ca

racterinticas mediadoras en la solución de conrrover

sias o diferenc.iau entre los diferentes miembros de la 

comunidad int0rrn1cional y por nu eficacia en la concre

tización d~-:: dCUerdos. 

3) Como (~::;pecie dentro del gónero do lo~J aetos jurfdjcou, 

por el hecho de compartir pr~cticamcnte lon elementos 

de cntos. 

r I. - 81 conoentimientos de los rratados internacionaü~a implica 

el acuerdo de diferenten Voluntades que intervienen en el. sien 

do un acto bilateral o multilateral. 

JII.- El objeto de los tratados internacionales seréi el de crear 

transferir. modificar y extinguir derecho y obligaciones. siendrJ 

este objeto .siempre l.1ci to. 
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IV. - [,os trutadon intt?-rnacionüloo son comunmentc conccrtadoa por 

Estados. pero pueden inlervenir otros m1jetos de Derecho Interna

cional. 

V. - Los t r(1tados internacionalcc pueden ser base constitutiva de 

una inot i lución u org~·mismo internacional. ( l) 

VI. - Los tratados lnternacionale:J ne encuentr.:m regidos por nor

mus de Derecho Intcrnucional Público, }' no por normas de Derecho 

Interno. {?.) 

VII. - Los tratados ademtJo de formar parte~ del Derec.:ho Jntnrnacio 

nal. puede llngar a formar parte del Derecho .interno de alguno de 

loa Estados que t arman purte del tratado. Como en el cc1so de Mé-

xico que le otorga e:::;e car .. 'icter en ous lcginldcionrrn. ( 3) 

VIII.- Aún, cuando los tratado~ internacionales: nn se encuentran 

sometidos a una formiJlídad enpec!fica, si puede caracterizarse -

por au forma e~crita, por la calidad de único del JnGtrumento ju

r!dico quP. ostatuyen y por el modo de concluirRe por nus faseu 
(negociación, firma y rdtificación). 

rx.- {,.3 concr:ortación dr~ lo~ t·r·at.1don internaciorMl\.'O ccrtm nie1n 

pre por conduelo de lo:J .Jefe[i de E:.;tudo, a9entes d1plom.1ticos. ~e 

cretarion de relaciones c:<terjoren, etc. 

Los elementar: ya mencionartos ,1nteríormente, nos indican nota!l ca
racter!sticas dP. los tratados, para finalizar transcribiremos los 

conceptos de tratado que nos dan los autores Seara Vl1zquez y An~-

1 lano Garc1a, asl como Ja definición de tratado, :mgún la Conven

ción de Viena a fin de proponer al lector un concepto prec:iGo. 

El internacionalista Modesto Seara Vclzquez defin~ tratddo .interna 

cional. C 4) 

"'. .. Tr~tado es todo acuerdo concluldO ~ntre dos 6 más sujetos de 
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Derecho lnternacionu1. Hablamos de sujetos y no de Estados. con 
el fin de incluir a las Organizaciones internaclonale.s", 

El doctor Carlos Arellano Garc1a. non dice: " ... ol acto jur1di
co regido por el Derecho Internacional que entraña el acuerdo de 

Voluntades entr~ dos 6 mó!l nujctos de la comunidad internacional, 

principalmente Estados, con la intención !!cita de crear, transmi 
tir, modificar, cxtinquir. conuerv,1r, uclarlir·. certificar. deta-

llar, etcétera, derechos y obligacione3''. {~1} 

I,a Convención de Viena, define a los Lr.Jtados intornacionales en 

su artlcuJo 2, p~rrafo l. y que dice: 

Se nnticnde por tratado un •lcuerdo internacionl1J celebrado por 

escrito entre Est<ldon y regidos por el D.I.P. ya conste en un ins 
trumento únjco o en UoG ó m~n lnstrumentoa conexos y cualen quie-
ra que sea su dcnominac.ión (6) 

Los tres conceptoD mencionados son cldron y continnen un gran nú
mero de caracter!stican de las convenciones internacjonales, oien 
do la de eJ Doctor Arellano una definición muy exactil, al d1'lr al 
lector la esencia de los tr,-1tadoH 1nternacionüle.a. 

1.3 ELEMENTOS DE LOS TRATADOS. 

Para la mejor comprensión de la estructura jur!dica de los trdta· 
dos, juzgamos conveniente dividir los elementos esencialeo y loo 

de validez. 

La diferencia fundamental entre los clementon de validez y los e
senciales; es que a la ausencia de los elementoG esenciales 3e da 
la inexistencia del r1Cto, en tanto que la fal td de reqUÍB.lt0!1 de 

validez ocasiona 1.:i nulidad, con la excepción del Hrror~ este pro 
vaca 1.1 inexJstencia. 
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LOS ELEMENTOS, ESENCIALES·. 

Son esenciales o-de existencia de los tratadoa internacionales. 
-ef"c-on.Sim-ioñto- y -el objeto. 

A) EL CON.SENTIMIENTO. 

Es el acuerdo de voluntadca de sujetos capaces; el consenLlmlento 
existircl hanta que todas lan partes coincidan en la totalidad de 

puntos, objeto tlel tratado, dando ou con2entimiento nP.cesariamen

tc expreso. 

Para el doctor Arell.:ino Garcla: 81 conucnt imicnto de los su je 

tos celcbranter. del tratc1do internacional r:e manifiesta mediante 

una doble ó múltiple mllnifestacíón de la voluntad que converge -

hacia el objeto del tratado internacional. Hay un acuerdo de dos 

o mán voluntades de uujetos de Derecho Intcrnacion..-Jl que concu

rren hada ld creación, transminiOn, modificación, extinción, et-

cétera de Uerecho~• y obliy.J.cioncs ( 7) 

Para que se perfeccione e.I eon:Jentimiento do un tratado, debe ex

istir La coincidencia de voluntades, esta :.m realiza a travOs de 

una oferta y una acept.ación que r;c manifiesta en el art.tculo 11 -

de la Convención de Viena. sobre el Derecho do los Tratados y que 

son: l) lil firma; 2] el cnnjc de inntr11menton quo constitu

yan un tratado; 3J la ratificación; 4) la aceptación; 5) la 

aprobación; 6) la adhesión; o cualquier otra forma convenlda. 

Cabe aclarar, que el consentimiento debe ser expresado libremente 

• es decir sin vicios. 

Con respecto a quien expresa taJ consentimiento. diremos que lo 

harán los órganos de rcpr8sentación de las partes cclebrantco. 

Tal situación esta regulada por el derf.1Cho interno de lon Estados 
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sobC;?ranos en su caoo. y en el de otron sujetoo por el instrumento 

constitutivo de los mismos y la costumbre internacional. 

La ConvenciOn de Viena sobre el Derecho de los Tratados. nos dice 

que, los que tienen derecho a roprosentar a los Estados ~n la ce

lebración de tratados internacionales y pueden manjfestar el con
~entimiento del Estado para obligarse por un Tratado: 

Art. 7. 

Plenos Poderes: 

1.- Para la adopción a la autenticación del texto de un tratado, 
o para manifestar el consentimiento del Estado en obligarse por -

un tratado, se considerara que una persona representa a un Esta
do: 

a) . Si preuenta los adecuados pl eno3 podere.!l; o, 

b). si se deduce de lc1 prd.cticc"l seguida por los Entados in

teresados, o de otras circunstancian. que la intención 

de e~on Ent.=idos tw ::::idn conr:idorar a esas personao re· 

presentan te d<..> l Eutodo p..:ir<J esos efectos y prescindir 

de la preuentación de plenos pacieren. 

2. - En virtud de sun funciones, y ~in t.ener que presentar plenos 

poderes. se considerá que representen a nu Er>tado: 

a}. Los jefes de Estndo, jefes de gobierno y mini otros de -

relacjones exteriores, para la ejecución de todos los 

actos relativos a ld celebración de un tratado; 

b). Los jefes de misión diplométticü, para la adopción del -

texto de un trat~do entre el Entado ~creditante y el Es 

tado ante el cual se encuentran acreditados; 
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e). Los representantes acreditados por loo Estados ante una 
conferencia internacional o ante una organización inter 
nacional o uno de sus órganos. para la adopción del tex 

to de un tratado en tal conferencia, organjzación u ór-

gano ( 8) 

Los organoG que representan a Jan partes son conocidos como pleni 
potenciarlos. 

Ante la carencia de normas de derecho internacional en este pun

to. HS el. dorcicho interno do cada Estado el que determina, a dio· 

creclón, las condiciones en que no ejorcita 1.-.i compotcncia pc1ra 

la concluuión de un tnltado. y pan.1 ollo son decisivos Jos precep 

tos constitucionalez. 

13) EL OBJETO, 

El objeto como elemento de existencia dP.l tratado internacional -
debe ser flsica y juridicamente posibles. 

El que el objoto sea f isic ... unente pos:ibl~. significa -que-- n-O ___ di?bi:l- ~ 

contraponerse a circunstancian f!nico-naLurales. 

Para iluntrar mejor este punto, ñnotdremos lo qun a) renpecto di-

ce Manuel J. Sierra. (9) 

Un Estado no puede comprometerse a llevar acabo actos que mate 

rialmente le sea imposible realizar, no podr1a por t:!'jemplo, com

prometerse a dar facilidades portuarian mar!timas cuando. como 

Suiza no posee costds 

La posibilidad jurídica del objeto consiste en que una norma jur! 

dica no se constituya en obstclculo insup~rable para_ la producción 

de las connecuenciao jur!dica::;. 
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Acerca·de la posibilidad jurldica del objeto, la norma internacio 
nal impide que un tratado contrario a ella produzca consecuencias 

juridicas. 

En relación a lo anterior. el articulo 53 de la Convención de Vie 
na sobre el Derecho de los Tratados, previene la opo~iciOn de los 

tratados a una norma imperativa de Derecho Internacional, General 

(jus cogeos). y que a tal oposición declara nulo dicho tratado -

La norma imperativa de Derecho rntcrn.:.icionul, nos referimos a 
una norma aceptada y reconocida por la comunidad internacional, Y 

que tal norma no admite .Jcuerdo en contrario y que sólo puede ser 

modificada por una norma ulterior de derecho internacional que 
tenga el mJsmo carácter 

El,EMENTOS DE VALIDEZ. 

A) LA CAPACIDAD. 

La capacidad es la aptitud logal para real.izar el acto jur1dico, 

y es as! que conforme a las normas juridicas consuetudinarlan del 

Derecho rnternaciona1 es a los Estados noberanos, los poseedores 

de tal prerrogativa. as1 como \'("lmbién a los Organismos internacio. 

nales debidamente constituid~D. 

l1a capacidad de los Estados para celebrar tratados lo posee todo 

Estado. es untt de las formas mtJs antiguas y caracterist.tcas de e

jercer Ja sobcrdniu. 

La capacidad que tienen los Eutados para ~elebrar tratadoH es una 

capacidad de goce, pucn no puede ejercer tdl capacidad dircctamen 

te, lo ejercita a travón de sus representantes, quienes tienen ca 

pacidad representdtiva; aqu! nos remitimon al art. 7 de la Conven 

ción de Viena sobre el Derecho de Jos Trati'ldos antes mencionado. 
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Ahora bien, Jan Estados miembros de federaciones. su capacidad en 

la actualidad ~e encuentra muy limitada. En Móxico. nuestra ley 

fundamental dice; en su articulo 117 fracción I. que se prohibe a 

las entidades federativas celebrar alianzao, tratados o coalicio· 

nes con liJS potencias extranjoras. 

Con respecto ·°l el poder de or·gani.smos internacionales, para cele

brar tratados Max Sorenscn dice: " que se> deriva no sólo de las 

disposiciones especificas sus inntrumentos constitutivos. sino 

también de lu int.erpretacjón impl1cita en eJ 108 ". { 10) 

La Corte !nternacional d8 JuGtjcia hace referencia a que: 

" De rlCUcrdo con el Derecho Internacional (jebo COO.!-Üdcraro~ que 

la Organización tiene aquelJo~; poderes quo, ~in estar ex.presamf:!n

te dispuestos en la Cart..J. !'le lo con!icrc::a por virturJ dc una nece

saria interpretación Jmpl !cita. por ser esenciales para el cumpli 

miento de nua dcberf~S ( 19'19 r.c.J. Rcp. l82 ) ". 

El criterio anterior dirigido a la organización do las Naciones 

Unidas, es ~1plicuble por ünalog1a a otras inst.itucioneo internn

cionales. 

Estas toorluo apoyan Ja doctrina do! Poder inherente o Impllcito. 

que toma como euencia la natlJraleza intrlnseca de euas institucio 

ne.s para otorgarles el poder de celebrar convenciones internacio

nales. 

Pard concluir es po~1ble ftneverr:Jr, que lo.s nujntoo dotados de ca

pacjdrJd para cclebr.:tr tratadou internacionales, ~or1 siempre perso 

nas jurídico colectivas, ( El hombre, cuma persona t1sica. care

ce de capacidad para entableccr por propio derecho c1cuerdos inter 

nacionales con otrO!.J sujetos reconocidon en el ámbl to mundial) fu 

cultadas debido .1 BU n<.iturulezd, 1•1 costumbro o a través de nus -

instrumentos coneti tu ti vos; como G'Jn los EGtados cobenmos, orga

nismos jntern8cionalec; etc. 
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La capacidad de representar se encuentra regulada por el Derecho 
Interno tratándose de Estados soberanos, quien facilita a los di
ferentes órganos de éstos, a efecto de concertar convenciones in
te['nacionales. 

En la legislación mexicana se otorga la facultad de representa
ción según el articulo 89 fracción X de la Constitución Politica: 

" Articulo 89. - Son facultaden del Presidente de la RepQblica .. 

X.- Dirigir las negociaciones diplomáticao y celebrar tratados -

con las potencias extranjeras sometióndolas a la ratificación del 
Congreso Federal " 

Los órganos que ropresentan a lan parten. como ya lo hablamos 

mencionado son los plenipotenciarios nun funciones varian do - -

acuerdo a las faci lidndes que les han sido conferidas. Modeoto 
Seara VfJzquez al respecto dice: " Lon plenipotenciarioa lo son 

porque reciben lo que se 1 lama plenos poderen ". Los plenos pode 

rea son titules escritos, en loo que connta la autorización sufi

ciente que el representante da al jefe de Estado para su negocia
ción y firma. (11) 

El articulo 7 de la Convención de Vienc1 nobre f"!l Derecho de los 

Tratados , ya citado en este trabajo, espcc1fieó roopecto de ll1 

capacidad de representación. 

I~a falta de capacidad de una persona ropresentütiva de un Estado 

según el articulo 7o., quo haya concertado en un tratado, no sur
tira efecto jurfdico a menos que sea ulteriormente confirmado por 
ese Estado, 

B) LA FORMA. 

En el momento actual. no es aceptablo la forma verbal en un 'l'rata 
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do internacional; teórict-tmcntc se concibe un tratado verbal y de 

hecho la hi~toria reg1ctra algunos ejemplan. pero en la actuali

dad todos los tratadoc constan en un documento escrito firmado 

por representantes de las parte8 debidamente autorizadas. 

Con referencia a la forma de los tratados internacionales Max so

rensen nos dice: (12} 

Uay muy pocas reglas que los Entados "debcin" aeguir para lle

gar a acuerdos que tengan fuerza obligatoria en el dorecho Inter

nacional. Ciertamente no ~;e ~·xigcn par,1 ello requisitos de far~ 

ma. ni tdmpoco la cau;,a o ta contraprestcieiOn constituyen rr~quisi 

tos previos para una promer;a que obliguf? con rrne c-ar~'lcter 

sin embargo, lrt costumbro i.ntürnilcion..J! y la Convonción dP Viena 

sobre el Derecho de los l.rtltadou, con ld f lnuliddd de dar a Jns -

convenciones internacionaleR mayor fa~i 1 irJmJ de interpretdción, -

mayor ccrtazu y seguriddd jurldica, han adoptac..Jo l¿t forma t~scrj ~ 

ta. El .1rt1CtJlo 2o. de lu Convención de Viena, dispone sobre el 

particul(1r: 

Art. 2. 

Términos Empleados. 

l.- Para loa efectos de la presente Convnnción: 

a). Se entiende por "Tratado" un acuerdo internacional cole 

brado por escrito P.ntrc Estados y reoido por el Derecho 

Intcrnacionol, ..... 

La doctrina como fuente del Derecho Jntnrnacional, compartn el 

criterio de que los tratados deban llevar la forma eser.ita, esto, 

por la constante evolución de l.JG normas internacionaleo, que 

hace necenaria dicha formulidad. 
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C) AUSENCIA DE VICIOS DEL CONSENTIMIENTO. 

Para una mejor asimilacjón y comprensión de este elemento de vali 
dez,. los analizaremos rmparadamente, para Jo cual los hemos clasi

ficado como sigue: a) Dolo; b) Error; e) Lesión; d) Co
rrupción: e) Uso de la fuerza o presión. 

Tal clasificación se ha obtenido tanto de fuentes nacionales como 
internacionales, como son la doctrin.:1 internacional, la Convención 

de Viena sobre el Derecho de los Tratados. Por el momento, el anc1 

lisio del elemento de validez que nos ocupa seré reservado para -

~1er analizado con mayor detalle en un apartado excltrni va sobre 

los mismos, por considerarlo tema esencial del presente trabajo. 

1.4 PRINCIPIOS QUE RIOEN LOS TRATADOS INTERNACIONALES. 

Existen una serie de principian fundamentales que rigen el _Deore
cho de loo Tratados y que son: 

I. - PRINCIPIO º'PACTA SUNT SllRVANDA •• 

El art. 26 de la ccnvenc.ión de Viena. nos dice-que,efáe·pr-incipio;; 
es: " Todo tratado en vigor obliga a las partes y debe oer cum-
plido por ellas y de buena fe ( 13) 

Los Estados adem<1n de lon Organiamos Internacionales, quedan obli 
gadoa por loa tratados que celebren en forma regular y que hayan 
entrado en vigor. 

La seguridad de las relaciones internacionales no pueden dejarse 
a la voluntad de las partes; en el cumplimiento o incumplimiento 
d.e los pactos. Se ha llegado a precisar en Viena, la imposlbili 
dad de invocar al Derecho interno como excusa para no aplicar un 
tratado, salvo cuando exista una violüción evidente y que sed di-
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rectamente a normas fundamentales (Orden constitucional en primer 
orden}. 

El principio de derecho general que surge como una convicción ge..: 
neral de los Estados. como un compromiso de honor. 

I I. - " PRINCIPIO RES JNTER ALIOS ACTA " 

Un tr-atado en principio obliga a los sujetos que participaron en 

él, y no puede obligar a Jos que no lo hicieron puest9 q~e no _hanc 
podida dar su conncntimiento. Pero en algunoc casos un tt"atado 

puede crear obligacionen u terceron. 

111, - PRINCf PlO " EX CONCENSU ADVENIT VINCULUM " 

I-:ste principio nos dice que el r.onsent.tmii:rnto es la bane de la 

obligaciór1 jurídica. 

Para el maestro Seara V/1zquez " I.a realidad Intornacional mueu

tra que ta falta de vicios en el consentimiento no es un requisi 

to indispensable ptira l<J v¿¡J idez de los tratados, lon acuerdou 

concluidoc por la impo~ición una parte non válidos. no Be permite 

reclam.:ir lü Jnex.iutencid del tratddo con la lnvocución de la fal

ta de consentimiento real. lo que importa es la maní fc-stacion del 

consentimiento". {l4) 

IV.- PRINCIPIO" !US COGENS" 

Se encuentra incorporado en e1 articulo 53 de la convención de 

Viena. 

Este principio nos dice quo un tratado es nulo cu~ndo un tr~tado 

es contrario a una regla imperativa de Derecho IntP.rnCJcional, tal 

norma imperdtiva es una norma aceptada y reconocjda por la comuni 

dad internacional de Estados en su conjunto.como norma que no ad· 

mite acuerdo en contrario y que sO!o pueda :;cr modificado por lltld 
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norma ulterior de' derecho internacional general con el mismo cu
rticter. 

Esta disposicion es tan sólo una. disposiciOn declarativa, ya que 
son pocos casos-lon anulados por infringir el iuo congens. 

1.5 CLASIFICACION DE LOS TRATADOS. 

Hay dife["entes criterios para la clasificación de los tratados in 
ternacionales los m~s usuales son: 

A) Desde el punto do vista de las partes que lntervi_enen: 

BJlateralcs. cuando son dos sujetos internacionales •. los que 
toman parte. 

Plurilaterales 6 Multilaterales. cuando intervienen moas da -
dos Estados (corta de la O.N.U.). 

B) Desde el punto de vi.uta de la materia regular por los trata
dos internacionalec; pueden ser, _económi~~~; ju_r_~~-~cop; m_:fr_nin_is

--trativos: polJtico~; comercialc.o; tecnolOgicos; militares; cullu-

ralefl; etcétera. 

C) Desde el punto de vista normativo de los trtitados; oe dividen 

en tratados-contratos que son lou que establecen normas jurldicilS 

individualiz~das para los Estados y con una temporalidad y finali 

dad limitada; y lo!:~ tratudon-leyeo. que entcthlcccn norma::; jurídi

cas generales parR lon Estados. como la convención nobrc prjvile~ 

gios e inmunidades de los agentes diplom~ticoa. 

O) Desde el punto de vista de la futura adhesión de otros Esta

dos non: abiertos y cerrados. Los abj ertos permi Len expresa o 

ttici tamentc lü wihesión futurn de otros Entadou 11 lo entabtE?Cido 
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en el tratado internacional. y los cerrados se celebran entre dos 

o més Estados y no permiten la adhesión futura de un Entado al 
tratado. o lo establecido en ella sólo interesa a ambos, 

E) Desde el punto de vi:'ita de su duración pueden ser: transito

rios o perm<lnP.ntes. Lus tr·amlitorios son do durución limitada 

temporalmente y renuelvon 3ituaciones ñe manera provloional. 

Los permanentes rigen indefinidamente, algunos con l<..1 pretencion 

de ser perpetuo9, como por ejemplo: J.os tratados de limites te
rritoriales, 
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2.1 PROCEDIMIENTO DE CONCLUSIONES DE LOS TRATADOS. 

El procedimiento más djfundido. y que la doctrina y la práct~ca -
internacional han adoptado tres fases que ~on: a) negociación; 
b) firma: c)-~atlficaciOn. 

A) NEGOC!ACION. 

Bajo este nombre se designa el conjunto de operación encaminadas 
a entablecer el texto de un tratado. 

Esta etapa, ue inicia mediante una oferta que es un ínterc<:1mblo · 

de notaG colebr.:.ido entre .ton rJgente.:.1 dcplomáticos deo un Estado y 

los reprcccnl,mte:.:; del otro. Una vez hecho lo anter:ior, se anali 

za internamente Ja propueslu, convocando lo.u intorr:miidon a e.ope

cialÜJtas sobro lu matx•rl.3 dnl tratado; con el fln de obtener epi 

nioncs :Jabre Ion proH y contras de la celebruci.()n del tr.;tado. 

Pontcriormentc, si cent i núa cd i nteré!l por concortar la conven

c1on. se ueflula fecha y lugar en que ~€~ reunir/m los representan

tes de lo~ conC(!rtanLet• [klrd dE~tallar objetivos, neguir· r.on ld ne 

gociación dcplorn.ltica, pard finalizar se entublez.ca el contenido 

de loB tratados. 

Dentro del procedimiento de ne-qncirición. 00 cumplen paGo a paso -

requiui. t(:;i!; forma.le!J que han .::ddo adoptados por ta coctumlJre in ter 

nacional y quo son entre otroB, ta elección del idiomü o idiomas 

en que se redactará l.:i convención. la presentación ne plenos pode 
res, etcétera. 

Con el fin de tener un concepto m,1s concreto. de la í i na1 icl(1d de 

la negociación se han elegido la.a siguientes opiniones: 

El Licenciado Modesto Sear.:i v¿¡zquez nos rJice que negociación es: 

" ... el conjuntQ do operac1oneu encuminadas a est-Jbleccr Hl 
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texto del tratado ". ( l} 

Por su parte el doctor Arellano Garcla opina: 

" La negociación está intcgr-ada por las divcrnas manifentaciones 

de-voluntad de los representantes de los Estados interesados en 

'celebrar un tratado lnternacional. en las que exteriorizan en fOr 
mulas gramaticales SUR diversos y reHpectivos intereses hasta ob 
tener el consenso. La negociación puede ser más o menos compleja 

según los intereses que se debaten antes de 1 leg .. 1r al acuerdo " 

(2) 

Existe una diferencia en lu negociación. cuando se trata de trata 

dos bildterdles y plurilaterales, y que conuiatc que en ol caso 

de los tratados plurilatcrales el procedimiento se tarda mAs por 
que so presenta una múltiple concurrencia de voluntades; pero se 

comparten prl!cticllmcnte las notas caracterlsticas ya indicadas; 

siendo lo relativo al idioma y depósito de plenoR poderes, lo que 

podria cambiar. 

8) LA FIRMA. 

Para Charles Rousscau opina que la firma " ... no on mcl.o que la 

conclusión formal de lils negociaciones " {3) 

Respecto al papel que corresponde a la firma de loo tratados ' re

flexiona eJ jurista Modesto Seara vazqucz: 

" La firma tiene la doble tune ion de reconocer por parte da los 

representantes de los Kstddos. el contonido del tr<:1tado, y fijar 

el final del periódo de negociación y por otro lado también signi 

fica la expresión del consentimiento del Estado. para obligarse 

por un tratado •·. ( 4) 

La firma del tratado pone fin a la etapa de negociación del mismo 

pero es eetudj o de L:t firma se hace por ocparado, por ser el ;~eta 
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de mayor importancia. considerada aa1 porque a travén d~ la firma 
de los plenipotenciarios existe la posibilidad de que el texto de 

la convención sea aprobado definitivamente. y con ello. quedar -
los que obligan en dichos términos. 

La firma del tratado en también una forma en que_ las part.f?B -cel~

brantes expresan su consentimiento y por ello osta fase.es de vi
tal importancia. 

Cabe aclarar que la firma de un tratado no implica la obligación 

de ratificarlo. 

Ahora bien. en relación a la firma es conveniente aclarar que. 

cuando ne rúbrica un tr~tado (que consiste en que el reprenentan

te de un Estado coloca al final del texto sus iniciales) tiene o

fectos equivalentes a la firma siempre que conste que los Estüdon 

concertados as! lo convinieron. Existe lü. firma ad referendum, -

que nig. que el tratado sera puesto a consideración del órgano 

respectivo del concertante y una vaz que la confirme. equivale a 

la firma definitiva. 

C) LA RATIFICAC!ON. 

Por ratificaciOn se entiende, tdnto en el lJerecho Interno como en 

el Internacional. al acto por el cual se confirma o se da por bue 

na, la gestión realizada por el representante, o bien. por el que 

se reconoce la firma. 

En la convención de Viena de 1969. se denota un cambio de postura 

respHcto de la ratificación que era considerada l.J última fase · 

del procedimiento de conclusión de un tratado partiendo de la i

dea de que el tratado deb1a ser ratifjcado para que adquiriera ca 

rácter de obligatorio, a menos que se dinpusierq lo contrario. Es 

ta idea: fue modificada. y actualmente n0 se supone la ratifica-
ciOn; el manifestar el consentimiento mediante la ratifica-

ción se entendera sl: a) el tratado ani lo dinpone, b) los Eutd 
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dos partes han acordarte que se sometan a la r~tificaciOn. C) el 

representante del Estado firma a reserva de ratificación. y d) 

la intención del Estado de someterse el tratado a ratificación se 
deduce de los plenos poderes o se haya expresado 811 este sentido 

durante la negociación <Art. 4 de la Conv. de Viena). 

Para el internacionalista Modesto Sec1r.1 vazquez, en mateI"'ia de 

tratados la ratificación cubre lan !Jfguientt~s funciones: (5) 

" ... por ratifjcación se Pntienden dor; cosas diutintas y aunque 

relacionadas: 

A}. - Por- una parte. la operación mediante la cual un Estado esta 

blece en su derecho inu~rno, los requio.i ton para obligarse inter

nacionalmente " y E). - Rl otro sentido en el que se entiende 

la ratificación. en la operación que se realiza en el ~mbito in~ 

ternacional, parA darle al trotado su fuerza ohl igntoria, proce

diendo a un intercambio d8 los instrumentos de la ratificación o 

su depósito. 

l,a ratificación. tiene como primer función, lll de proteger a las 

partes para el efecto de que el tratado sea nu8vamente revisado 

en cuanto su oaencia y validez. Los Estadon tienen la neceaidad 

de ratificar para confirmar o determinar con excic.•titud a que ne -

estan obligando con el tratado y verificando que el plenipotencia 

ria se haya sujetado a sus atribuciones, o haya sido presionado 

durante la neoociación, o bien, que el tratado sea contrario a -

las disposiciones de la constitución del Estado. Inclunive pue

den ocurrir cr1mbiou de circunstanciirn, otorgOndone tiempo para me 

ditar los posibles Hrroren cometido!J durante la negociación, que 

de haberse conocido, hubieran impedido qur,- el tratüdo se firmara. 

Con respecto a la legisla~ión mexicand, es lahor del Poder Ejecu

tivo la realización de la ratificación, en ejercicio de la facul

tad que le otorga el articulo 89 fracción X de la constitución. -

No obstante, es requisito imDrencindible pdrd qui: 1~l Presidente -
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r.1!"if1qu~. t~l que exista una aprobación previa del senado. quien 

t-lene ld facultad de> ~1cucrdo al articulo 76 fracción l de nuestra 

Ley Fundamental; que dice que debe aprobar los tratados que el 

Ejecutivo celebre con las potencias extranjeras. 

S~gún el segundo aspecto, la ratificación da al tratado su carác

ter de obligatorio. previo el canje de ratificaciones en los pac
tos de loo bilaterales o ul depósito en los multilaterales. 

Una vez realizada la ratificación, el tratado no podrá ser revoca 
do, ni aún en el supuesto de que algún concci"tante argumente la 

falta de cumplimiento de alguna formalidad de su Derecho Interno, 

puesto que el criterio internacional ante tal situación, jndica R 

la postura de imputarle .la responsabilidad nncida de tal anomal.!c1 

al órgano respectivo dol concertante. 

2.2 LA ADHES!ON A LOS TRATADOS INTERNACIONALES. 

Existe la posibilidad de que un Estado u otro sujeto de Derecho -
lnternacional, se incorpore a un tratado del cual no fue parte 
iniciaJ~ente, sometiéndose a su cumplimiento para a~r mediante un 
proceso determinado concertante del mismo. 

La figura jur.!dica mediante la cual. un tercer nujeto oc integra 

a un tratado internacional. se conoce como adhcnión o acceHión. 

Ambos términos. son objeto de polémica considerAndolos algunos co 
mo sinónimos y otros que los pretendan diferenciar. 

Para el internacionalista César SepClveda, ambos términos son si 
milares. pero propone dos concepton de los cuales se desprenden 
sus diferencias: (6} 

Accesión significa que un tercer Estado se agrega a petición -
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propia a un tratado ya en vigor entre otros Estados, para conver
tirse en parte con todos los derechos y deberes concomitantes pa

ra ellos es menester el consentimiento de todos y cada uno de los 
Estados miembros de ese tratado. De hecho se está en presencia -

de un nuevo pacto . . . " 

En el caso de la adhenión, el Estado que se incorpora no hace 

sino cumplir las condiciones previstas de antemano, manifestando 
su voluntad de quedar incorporado al pacto y depositando su ad

hesión que es equivalente a la r3tificación de un tratado multila 

teral en el pa!s que se estipuló que se hará el depósito. Una di 

ferencia importante con respecto de la accesión renide en que pue 
den formularse reservas en el acto de la adhesión, y as1 se pacta 
sólo parcialmente ". 

El criterio del Licenciado Sepúlveda en re8umon, consiste en con
siderar a la accesión como un nuevo tratado internacional, en el 
que el sujeto se incorpora lisa y llanamente: y en la adhesión es 
te se incorpora pudiendo hacerlo con rcsArvas, pactando parcial
mente. 

En la práctica internacional. han e ido 11ti lizados indistintamente 
loa términos accesión y adhesión, no encontr,'\ndose inclu-idO e1 -

término accesión dcntr.o de la Convención de Viena sobre el Dere
cho de los Tratados. 

La adhesión de terceros Estados a un trQtado internacional, por -
lo regular se encuentra incluido dentro de las cJéusulas del mis

mo, donde igualmente se encuentran contenidas las li!nitacioncs pa 

ra la posible adhesión. Arcllano Garcla nos explica, que cxinten 
tratados donde la pooibilidad de adhesión es muy amplia. como en 
el caso de la Convención de Viena 3obre el Derecho de los Trata
dos. la Carta de las Naciones Unidan. etct";-tera. De igual manera. 
existen convenciones a nivel nacional, en las que la adhenión só
lo es factible par3 Estados pcrleneciontes a determinada J.ocali
zación geogrlif ica, como pueden ser lon tratadon interamericanoo. 
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En lo particular. lq adhesión es benéfJca en los tratados interna 
cionales. puesto que con ella Queda abierta la posibilidad d~ que 
otros sujetos se incorporen. logrando con ello. la unificación ge 
neralizada de criterios. 

2. 3 LAS RESERVAS DE LOS TRATADOS. 

Para poder analizar este tema. eo necesario incluir la clasifica
ción bipartita de los tratados. que los divide en: 1) puros o -
simples. y 2) con reservas. En los puros o símplen los Estados 
lo aceptan tal como se elaboró. los que tienen reservas; una de 
las partes o varias manifiestan que excluyen del clausulado algu
na disposición. quedando en eso caso pard ello fuera del tratado. 
las disposiciones reservadas. 

El internacionalista Arcllano Oarcla. dice que las reservas son: 
(7) 

el acto jur.1dico unilateral por el cual un Estado par-te en 
un tratado declara que rechaza la aplicación de ciertas d1npoai
ciones. o que les atribuye determinado .sentido ·• 

Por su parte Modesto Seara Vézquez. nos dice: (8) 

Las reservas es el acto jurldico unilateral por el cual un Es
tado parte en un tratado declara que rechaia la aplicación, de -
ciertas disposiciones, o que les atribuye determinado sentido ". 

Puntualizamos entonces que las rcoervao a loa tratados, consisten 
en una excepción o salvedad hecha por parte de un signatario, con 
el fin de excluir una determinada disposición, atribuirle un sen
tido particularment~ propio o modificar su alcance. 

Algunos autores~opinan que las reservas son perjudiciales por loa 
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abusos de los plenipotenciarios de estas. pero podemos aceverar -
igu~lmente que con las reservas. ha sido posible lograr la conclu 
sión de convenciones con gran nomero de participantes. 

La doctrina coincide en que los momentos idóneos para formular re 
servas son: 

A) Que las reservas se formulen en el tratado mismo. en alguno 
de sus articulas. 

B) Pueden formularse las reservas en el-cambio o depósito de ra~ 
tif lcaciones. 

C) Pueden hacerse las reservas en el m~m~~t~ de la firma. 

O} Pueden por último, realizarse en el momento de la adhesión. 

Puntualizaremos finalmente. que en los tratados colectivon moder
nos. sa ha hecho usual el incluir en su texto las disposiciones -
referentes a lan reservas. 

Los lineamientoo de las reservas que pueden asumir lOs tratados -
con: 

1.- El estipular su admisión por el acuerdo expreso o tacita de 
lan partes. 

2.- Declarar que. ~e admitirtm cualquier clase de reservas. 

3.- Admitir las reservas exclusivamente previstas en el tratado. 

4.- Prohibir expresamente la introducción de cualquier clase de 
reservas. 
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),4 EL REGISTRO Y PUBLICACION DE LOS TRATADOS INTERNACIONllLES. 

Es inttdable ld necesidad del registro y publicación del tratado 
internacional cuyo propósito actualmente se reduce a fomentar la 
difusión de los mismos. para que puedan ser conocidos y consulta
dos por los interesados. 

La difusión del texto de los tratados internacionales, es conve
niente para saber el grado de evolución a que llega el Derecho In 
ternacionaJ en sus aspectos convencionaleu y poder de esta. manera 
orientar de alguna forma a otros Estados. con elementos antece

dentes que serán tomados en cuanta para celebrar futuros tratados 

internacionales. 

El fundamento del registro y publicación de los tratados; es ta -

contenido en los articulas: 19 del Pacto de Sociedad de Nacio

nes. 102 de la Carta de Jas Naciones Unidas y por Ultimo el artl 
culo 80 de la Convención de Viena oobre ol Derecho de los Trata
dos: tales art1culos a la letra dicen: 

PACTO SOCIEDAD DE NACIONES. 

" Articulo 18 

Todo tratado o compromiso internacional que se celebre en lo s ce 

sivo por cualquier Miembro de la sociedad. deber~ ser jnmediata

mente registrado por Ja Secretaria y publicado por ella lo antes 

posible. Ninguno de estos tratados o compromisos 1nternacionaleo 
seré obligatorio antes de haber sido registrado " 

CARTA DE NACIONES UNIDAS. 

Articulo 102 
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1.- Todo tratado y todo acuerdo internacional concertados por 
cualquier Miembro de las Naciones Unidas después de entrar en vi
gor esta Carta. serAn registrados en lu Secretaria y publicados 
por ésta a la mayor brevedad posible •· 

CONVENCION DE VIENA SOBRE EL DERECHO DE LOS TRATADOS. 

Articulo 80 

Registro y publicacion de los tratados. 

1.- Los tratados, después de su entrada en vigor, se transmiti
rán a la Secretaria de las Naciones Unidas para su registro o ar
chiVo e inscripción según el caso, y para su publicación, 

2.- La designación de un depositario constituirá la autorización 
.para que éste realice los actos previstos en el pArrafo preceden
te " 

En el caso de México, se requiere ademAs, que se publiquen inter 

namente el tratado para su entrada en vigor y surta efectos en el 
Derecho Interno. 

El presidente de la República. tiene obligación, publicar el tex
to. tal obligación se en~uentra en el articulo 09 f racciOn de -
la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. 

2.5 E~ECTOS DE LOS TRATADOS INTERNACIONALES. 

Para una mejor comprensión del tema de los efectoo de los trata

dos. es necesario aclarar primeramonte, en que momento comienzan 
a surtir efecto los tratados. y en segundo, [;Obre quienen recaen. 
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Por lo que hace al momento en que comienza a surtir cf ecto los 
tratados. comentaremos que las expertos en la materia coinciden -
en los siguientes puntos. 

1), - Cuando se reconoce la vigencia tllci tamente a partir de la ·· 

ratificación~ 

2),- Cuando en el tratado es convenida una fecha determinada, -
iniciAndose la vigencia a partir de ella. 

3).- Cuando no existiendo fecha precisa. algón concertante de
termina por propia voluntad, a partir de que fecha se obligarán a 
lo establecido en el tratado. 

4).- Cuando se reconoce la vigencia a partir del momento de la -
firma. por ser objeto de extrema urgencia, o caso de Querra. 

con respecto a sobre quienon repercute el tratado, podemos decir 

que es un principio de Derecho Internacional Püblico, al Dfirmar 

que en general, los tratados únicamente producen efecto sobre las 

partes que lo celebren. 

Da loo tratados ourge una relación jurídica que da origen a deter 

minados derechos y obligaciones, los titulares de estou non ouje

tos activos y pasivoo. De lo anterior se puede asegurar que las 

convencioneo internacionales sólo afectan y obligan a sus concer· 

tantes. 

Lo anterior es totalmenta evidente; ya que bajo ninguna circuns

tancia, se podrla obligar a un Estado Soberano u los acuerdoo que 

celebracen otros Estados. Salvo las siguientes excepcionen: 

Una primera excepción se encuentra, cuando un tratado internacio

nal bajo determinadas circunstancias pueden beneficiar a terceros 

Estados y otros sujetos. que sin ser parte del mismo resultan con 
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beneficios. como por ejemplo: los tratados sobre comunicaciones 
marítimas y fluviales, que conceden el derecho de paso a todo Es
tado sin haber sido signatario en el pacto original. En igual 
sentido, a través de la figura jurídica de la adheoión. un tercer 
sujeto puede adquirir derechos y obligaciones derivados de una 
Convención Internacional sometiéndose al mismo, no siendo origi

nalmente parte en la convención. 

Max Sorensen. hablando oobre la aplicación geogrtJfica de un trata 

do~ explica que cabe la posibilidad que el pacto ourta efecto so

lamente en determina.da parte dnl territotio de un Eotado, al po

deroe encontrar el mioma subdividido internamente. (9) 

Otra excepci.On, es cuando un tratado intcrrrnciondl impone obliga

ciones a terceros Estados; el doctor Arellano Garc1a, sobre el 

prlrticular haciendo alusión a el articulo 2. ptirrafo 6 de la Car-

ta de Naciones Unidas que dice: ( 10) 

La Organización harA que los Estadori que no ~1on micmbroo de 

las Naciones Unidas se conduzcan de acuerdo con estos principios 
en la medida que Sl?il necesaria para mantener la paz y la seguri

dad internacional " 

Para concluir Max Sorensen, reconoce otra oxcepción diciendo que 

al ser los Estados colectividades con3tituidas por individuos, ne 
cesariamente tendr~n que afectar la esfera jurídica de sus nacio~ 
nales al celebrar un tratado, y siendo la última consecuencia de 
todo pacto internacional ~s el proveer bienestar a la población -
toda vez que esta población como individuoo particulares. carece 
de capacidad suficiente para se[" nignatar1o de un tratado. (11) 

2.6 INTERPRETACION DE LOS TRATADOS INTERNACIONALES. 

Los tratados int~rnacion~les co_nt_i_e~~n normao jurídicas; y_ toda -
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clase de normas jur!di cas es susceptible de interpretación. E'l 

interpretar significa desentranar el sentido de una norma jurídi

ca. 

No obstante el extremo cuidado en lü negociación d~ un tratado, 

al cuidar la redacción del mismo y que el texto t.enga el alcance 

y significado de su clausulado y de su motivación no produzca con 
flictos futuros: cabe la posibilidad de que exista en determinado 

momento. la necesidad de interpretar y dar el alcance deseado ori

ginalmente a las disposiciones estipuladas. 

En el Estatuto de la Corte Internacional de Justicia contiene la 

disposición expresa quo le da competencia para conocer de contro

versia sobre intcrpreL.ición de un tratado internacional. 

SobrB este particular no existe inconveniente alguno para que en 
el texto del tratado internacional para prevenir controversjas -
que existan: au! mj smo tampoco hay inconw.mienta alguno para que 
a nivel internacional los Estados emprenddn negociaciones a poatH 
riori para interpretar un trato anterior. 

Las dudas y problemas con respecto a la interpretación uurge cuan 

do alguno de las partcu proceded cumplir el trotado. o cuando_ al 
guno de los Estados examina el prenunto cumplimiento del tratado 

internacional por el otro Estado. 

El problema interpretativo de un tratado internacional puedr. sur

gir a nivel interno respecto de los particulares que son destina
tarios de alguno de loo derechos o de las obligaciones estableci
das en el tratado internacional. 

Al respecto, las fuentes del Derecho Internacional Público, señ,1-
lan algunas reglas para obtener ld interpretación de laa conven
ciones, basado en el principio de la buena fe; que implica el b~a 

car lo que las partes realmente quicieron expresar. 
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Para una mejor comprensión de la interpretación de los tratados -
internacionales. nos remitiremos a lao reglas más lógicas y acep
tables. son las siguientes: 

A) Un tratado deberá interpretarse de buena fe. conforme al sen
tido corriente que le deban atribuir a los términos del texto del 

-tratado y tomando en consideración el objeto y el fin. 

B) Para interpretar el tratado. se incluir~ tanto el texto como 
el pre~mbulo y anexos. es decir unitariamente y no aisladamente. 

C) Debe servir como apoyo a la interpretación los acuerdos y 

prácticos que se hayan realizado con ene fin por parte de los con 
certantes. as! como toda disposición internacional aplicables en 
las relaciones entre las partes. 

O) Se le dará un sentido especial a un término. si consta que 
esa ~ue ia intención de las partes. 

Las reglas de interpretación complementarias. que se realizan 
principalmente en loo trabajos preparatorios y ae aplican a las -
circunstancias de la celebración del tratado: siempre que exista 
arnblgucdad en el sentido. o exista un resultado evidentemente 
irrazonable o absurdo. 

Para la interpretación de un tratado en dos o más idiomas. 

1.- Se dará fe de cada uno de los idiomas trabajados. a menos -
que el tratado disponga o las ()drtes lo establezcan. que prevale
cerá uno de los textos. Este caso cuando comparando los textos -
auténticos revele una diferencia del sentido que no pueda resol
verse con las reglas generales y complementarias se adoptará el -
sentido que mejor concjlie esos textos. con respecto al objeto y 

fin del tratado. 

2.- Una versión de un tratado en idioma diferente del que haya -
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sido autenticado el texto. ser~ considerBdo como auténtica·ónica
mente si el tratado asl lo dispone o las partes lo convienen. 

3. - Se presumirá que los términos del tratado tienen eñ .cada tex 
to un sentido igual. 

2.7 CUMPLIMIENTO DE LOS TRATADOS INTERNACIONALES. 

Una vez entrado en vigor un tratado. por cualquiera de las formas 
ya mencionadas. los sujetos concertantes adquieren inmediatamente 
la obligación de cumplir lo estipulado; apuntando que, para las 
partes celebrantes los tratados son estrictamente obligatorios. 

Las bases de la tuerza obligatoria que existe en los tratados, -
siempre se ha puesto a discusión, dando lugar a grandes polémicas 
El fundamento de tal obligatoriedad no ha sido perfectamente deli 
neado atln en la actualidad. Algunos autores han dicho que la - -
obligatoriedad radica en el Derecho Natural; otros autores afir
man que la obligatoriedad de un tratado se en len princi
pios religiosos y morales, algunos m.jr:: :;e ba::..:an en la autolimita
ciOn del sujeto que determina aer parte contratante. 

En una consideración personal. sín demeritar las opiniones ya 
asentadas. nos atrevemoa a mencionar que los tratados con jurldi
camente obligatorios, en virtud de la existencia de lo regla con

suetudinaria de Derecho Internacional (pacta sunt ncrvanda; sig
nifica literalmente que " los tratados deben ser cumplidoz ''} 

aunado. a que también oe debe al respecto de la saboranto que en 

comtln se deben los Estados. 

con el tin de adicionar lo expuesto, hay que recordar que las con 

venciones internacionales confieren derechos e imponen obligacio
nes a los sujetos celebrantes. Todo Estado deflende en los trata 

dos internacionales el interés de su poblac.ión y de su territorio 
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fundamentalmente basándose en la reciprocidad internacional. 

Hay tratados internacionales que en sus preceptos especifican el 
deber complementario de informar el cumplimiento del tratado al -
Estado pretensor. cumplirá este deber adicional, y si no lo hace 
podrá hacerlo por cortesia cuando le sea requerido. 

Todo tratado debe llevarse acabo en su totalidad, paro se puede -

dar el incumplimiento parcial. que es menos grave que el incumpli 

miento total, aunque depende de lan obligaciones que dejen do cum 

plirse. 

El incumplimiento de las obligacioneo da lugar a que la otra par

te celebrante deje de cumplir llcitamente con suH propio!; deberes 

otra reacción es que es Estado afectado obligue se haga efectiva 

la garant1a al incumplimiento si este se estableció en el trata

do. 

Otra actitud que puede tomar un Estado ante el incumplimiento de 

un tratado por parte del otro sujeto concertante es tomar repre

salias. o la de exigir, por medio de una protesta, en forma de -

reclamación jur1dica el cumplimiento, con ou rospectiva indenmiza 

ción por daños y perjuicios. 

Para concretizar la sanción a la que se hace acreedor el sujeto 

infractor de las obligaciones de un tratado internacional. pueden 
ser de car~cter moral o material: o bien ambas. 

Retornando al tema de la sanción diremos. que la sanciOn material 

cuando se ha pactado espec!ficamente en el tratado, a manara de -
pena convencional. no pteoenta problema alguno la proporción que 

deba guardar la misma, dada la previa determinación pactada entre 

las partes. Tratd.ndose de sancionas o indemnizaciones de ena !n

dole. el problema radica. no tanto en la proporción que debe guar 

dar- el daño con la indemnización. si no en lo forma de ejecución 

de tal reparación. 
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La sanciOn de tipo moral tiene sus or1genes en situaciones inmate 

riales, que de alguna manera afectan valores del sujeto que ha -
ofendido; como el honor. la dignidad. etcétera. 

Al aplicar una sanción derivada del incumplimiento o violación 
del derecho internacional. es muy complicada dada la poca evolu

ción del sistema de derecho que nos ocupa, as1 como la de sus ór
ganos de ejecución. a esto el internacionalista Arellano oarc!a 
expone: " El Estado ofendido puede convertirse en Estado sancio

nador y establecer unilateralmente lau sanciones a imponer al Es 
tado infractor", (12) 

Para finalizar diremos que el cambio de circunstancias ocurrido -

con respecta a las existentes en el momento de celebración de un 

tratado y que no fueran previstas por las partos no podr~ alegar
se como causal para dar por terminado el tratado o retirarse d~ 
él; salvo lo dispuesto en el articulo 62 de la convención de V.Le

na sobre el Derecho de los Tratados. 

2.8 EXTINCION DE LOS TRATADOS INTERNACIONALES. 

Los tratados internacionales tienen una etapa de vida. no son e

ternos. aun los calificados de " perpetuos " serán permanentes. 
Batan sujetos a la ley del cambio y por consiguiente pueden extin 
guirse. 

Las razones por las que un Tratado Internacional puede terminarse 
son muy variadas, tales razone2 pueden ser: 

1).- Por disposiciones pactadas en el mismo tratado, ya sea ex
presa o t~citamente, es decir por expirar el término en él fijado 

o por realizarse el objeto por el cual fue hecho el tratado. - -
cuando se han satisfecho de la manet"a convenida las prestaciones 

estipuladas. 
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2).- Un Tratado Internacional puede terminar asimismo, a través 
de un acuerdo posterior o un nuevo tratado, en donde las partes 
as1 lo estipulen. Aqu! hay una variante a esta causa que se pre
senta cuando en un tratado posterior al originario, los concertan 
tes convienen disposiciones incompatibles con este último, situa
ción que debe interpretarse en el sentido de que las partes tole
ran lo pactado en el tratado nuevo, consintiéndose ttlcitamente la 

terminación del tratado anterior. 

3).- El tratado puede terminar por causas supervivientes, esta 
causa tiene variables a saber: 

A.- Extinción de uno de los concertantes. 

Este supuesto se presenta cuando un Estado con posteridad a la ce 
lebración del tratado llega a desaparecer. ya sea por constitu
ción de otros Estados por desmembramiento, por guerra, etcétera. 

en este caso los tratados se extinguen. subsistiendo derechos y 

obligaciones como por ejemplo los relativos a las fronteras. 

Es més complicado, cuando dos o más E3tadou se fusionan, ya sea 

fisica o politicamente, en cuanto a las obligaciones contraidas 
no podr .. "'ln terminar f.~cilmcntc. lo que provocar1a problemas a 111 

interpretación o a los efectos de los tr..itadon. As! mismo La ne
gociación de nuevos pactos con el Estado r:uc~sor. pudiendo de, 
igual manera provocar la terminacion del tratado, siempre y cuan

do haya sido bilateral; en las multilatt~r.J.le.s, quedundo otroo con 
certantes debe subsistir. 

B.- Una segunda posibilidad la encontramoH en la clausula "rebus 

sic stantibus" en donde por cambios r.::1rlicales de circunatancias -

posteriores a las existentes al momento de celebrarse el tratado, 

existe cierta cabida para que se produzca la terminación del mis-
mo. 

c.- El tratado internacional puede concluir, cuando algún concer 
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tante no cumple unilateralmente con sus obligaciones del modo con 
venido. dando derecho a la parte o partes afectadas a dar por ter 
minado el tratado, a presentar una inconformidad juridica. 

o.- Otra forma de terminación es la Denuncia, esta se encuentra 
contenida en el propio texto del tratado y rige generalmente para 
los tratados de duración indefinida. La denuncia es una facultad 
de ejercicio unilateral. Es una garant1a de que no permanecerá 
el tratado cuando se vuelva gravoso llevarlo acabo: la denuncia, 
produce efectos entre el Estado denunciante y los Estados vincula 
dos por el tratado. 

E.- El estado de guerra puede considorarae como un cambio radi
cal de circunstancias posteriores a la celebración del tratado. -
en el caso de guerra se extinguen aquellos tratados, cuya natura
leza es incompatible con los hostilidades. 

Por último. nos permitimos reproducir el articulo 70 de la Conven 

ciOn de Viena sobre el Derecho de loa Tratados. ya que en el mis
mo se encuentra contenida una breve pero valiosa exposición sobre 
las consecuencias de la terminación de un tratado: 

Articulo 70 

Consecuencias de la terminación de un tratado. 

- 1~- Salvo que el tratado disponga a las partes convengan otra 
cosa al respecto, la terminación de un tratado en virtud- de sus 
disposiciones o conforme a la presente Convención: 

a) EximirA a las partes de la obligación de seguir cumplien 
do el tratado; 

b} No afectaré a ningún derecho. obligación o situación ju
ridica de las partes creados por la ejecución del trata
do antes de su terminación. 
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2.- si un Estado denuncia un tratado multilateral o se retira de 
él. se aplicará el párrafo 1 a las relaciones entre ese Estado y 

cada una de las demés partes en el tratado desde la fecha en que 
surta efectos tal denuncia o retiro. 
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CAPITULO TERCERO 

VICIOS EXISTENTES EN EL CONSENTIMIENTO U~ LOS 
TRATADOS INTERNACIONALES. 

Generalidades. 

El dolo 

El error. 

La lesion. 

-_:La corr_upciOn. -

La coaCción o violencia. 
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3.1 OENERAL!DADES. 

Dentro· de .. lOs elementos de validez de la:s cOrlVené.iorlB~ .i.~ternacio 
nalea y de los actos jurtdicos de Derecho Interno. ericontramoa al 
elemento denominado "ausencia de vicios _de la voluntad o_del.con
sentimiento·•. 

El estudio de los vicios del consentimiento como causa de invali
dez de los tratados. tiene sus orígenes en la doctrina civilista 
del acto juridico y del contrato. Por ~lle comenzaremos el pre

sente análisis, recogiendo las valiosas op!niones aportadas por -
algunos dUtores de nuestro Derecho Nacional. 

El jurista mexicano Ernesto Gutiérrez y González, noR da el si

guiente concepto sobre los vicios del consentimlento: {l) 

•• Se puede entender por vicio, la realización incompleta de cua

lesquiera de los elementos de esencia de una institución. En efec 

to cuando un elemento de existencia se realiza o se prenenta de -
una manera imperfecta, está viciado ". 

Asimismo. el ilustre civilista Rafael Rojina Villegas. (2) al ana 

lizar los elementos de validez del acto jirJdj_co, non indicu que 

existen divcrsan circunstancias. entre ellas. desde luego, los vi 

cioa del consentimiento, que hacen que Ion actos jur!dicos tengan 

una " existencia imperfecta ". 

Analizando lo anterior. estamos en aptitud de anevcrar que los vi 

cios del consentimiento, son circunstanciulen principalmente de 

hecho, que afectan la inteUgencia o la libertad de lu voluntad -

de un sujeto, y hacen quEJ el acto ue presente de una manera imper 

fecta, alterando su validez. 

En el ""tmbito internacional escazamente los internacionalistas se 
han preocupado por definir a Ion vicios del consentimiento, por -
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lo cual únicamente han tomado como punto de partida las diferen
tes posturas genéricas aportandas por la doctrina del Derecho Ci
vil. para adaptarlas al estudio de los tratados. 

Ahora bien. tanto en la doctrina civilista del acto juridico del 
contrato. como en la de los tratados internacionales. la sanción 
ante la presencia de un vicio del consentimiento es la nulidad 
del acto, que en el Derecho Civil, ha sido dividida en absoluta o 
relativa a diferencia del Derecho Internacional Público, en donde 
exclusivamente encontramos el término nulidad. 

En lo que atañe a la nulidad absoluta. el maestro Rojina V1llegas 
(3) apoyándose en la doctrina clásica francesa, expone que ésta 

consiste en una sanción que recae sobre el acto jur!dico para pri 

varlo de sus efectos. los cuales pueden producirse provisionalmen 
to. Encontr~ndose ademéa caracterizada por el hecho de que todo 
perjudicado puede solicitarla y por ser insprescriptible e incon

f irmable. 

A fin de confirmar lo anterior. el Derecho Mexicano. en el COdigo 
Civil en vigor para el Distrito Federal. establece lo aiguionte: 

" Articulo 2226.- La nulidad absoluta por regla general no impi 
de que el acto produzca produzca provisionalmente sus efetos, -
los cuales nertm destruidos retroaclivamenlc cuando se pronuncio 

por el juez la nulidad. De ella puede provalors0 todo intere.::w:do 

y no desaparece por la confirmación o la prescripción ". 

La nulidad absoluta es producto generalmente de la ilicitud del -

objeto del acto jur!dico, o bien. cuando por disposición expresa 
de la ley, el acto se ve privado de sus efectos, surgiendo as1 la 

figura conocida como nulidad por minintcrio de ley o de pleno de 
recho. 

La nulidad relativa es una sanción que se estatuye sobre el ~eta 
jur1dico para privarlo de sus efectos; pero difiere de la absolu-
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ta al contraponerse en sus elementos. es decir, es confirmable~ -
sólo puede solicitarse por el interesado y es prescriptible. 

La nulidad relativa existe cuando el acto jurídico adolece de ca
pacidad en el autor, formalidad exigida por la ley o cuando se -
presenta algún vicio del consentimiento, ya sea error, dolo, le
sión o violencia. 

Para tratar el tema de la nulidad de los tratados en el ~mbito in 

ternacional, primeramente resulta conveniente cieatacar que al no 
existir una legislación mundial que regule estrictamente las di· 

versas hipótesis sobre la~ que la nulidad pueda versilr. son la 

costumbre y lan propias convenciones internacionales de donde sur 

gen los supuestos normativos para declai:-arla. La Convención de 

Viena sobre el Derecho de los Tratados. propone su propia aplica
ción como pauta a seguir pura impugnar la validez do un tratado. 

as! como para evitar que los oign'atarios evadan las obligaciones 

contr-aidas. 

Para una comprensión amplia dC!l tema nos permitimos transcribir · 

la rlisposiciOn correspondiente: 

Articulo 42 

Validez y continuación en vigor de los tratados. 

l. La validez de un tratado o del consentimiento de un Estado en 
obligarse por un tratado no podrá ser impugnada Sino med-id:n-te 16 
aplicación de la presente Convención. 

2. La terminación de un tratado. su denuncia o el retiro de una 

parte no podrá tener lugar sino como resultddo de la aplicación · 

de tas disposicionen del tratado o de la presente Convención. La 

misma norma so aplicar.'1 a la auspensión de la aplicación de un 

trattldo 
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Es oportuno mencionar. que un tratado internacional no podrA ser 
impugnado por un concertante que haya consentido expresa o tácita 
mente los hechos en los que posteriormente pretenda fundar sus 
causas de ineficacia. 

Esta disposición de Derecho interno ha sido recogida en la Conven 
ciOn de Viena que a la letra dice: 

" Articulo 45 

Pérdida del derecho a alegar una causa de nulidad. termihaciOn, 
retiro o suspensión de la aplicación de un tratado. 

Un Estado no podrd ya alegar una causa para anular un tratado, -
darlo por termin.:ido. r·etirarse de él o suspender ou. aplicacion 

con arreglo a lo dispuesto por los art!culoa 46 a 50 ó en los ar
ticulas 60 y 62 si. después de haber tenido conocimiento de los -

hechos ese Estado: 

A} na convenido expresamente en que el tratado es válido. perma
nece en vigor o continúa en aplicación según el caso; o 

B) Se ha comportado de tal manera que debe considerarso que ha -
dado su aquieocencid d la validez. del tratado o <1 GU continuación 
en vigor o en aplicación, Degún sea el caso". 

En relación a la doctrina civilista del acto jurld1co y del con
trato. podemos senalar que las causas que provocan la nulidad de 
una convención internacional. son asimismo. la ilicitud en el ob

jeto. la falta de formalidad. {observar la forma eEcrita) la inca 

pacidac1 de una de lds partes o de sus representantca, as1 como la 
presencia de algún vicio del consentimiento. 

I.ll causa de nulidad por ilicitud en el objeto esta contenida en -
los articulas 53 y 64 del Convenio de Viena. 



48 

Articulo 53 

Tratadas· que estén en oposición con una norma imperativa de dere
cho. internacional (jus congens) 

Es nulo todo tratado que, en el momento de su celebración, esté -
en oposición con una norma imperativa de derecho internacional ge 
neral. Para los efectos de la presente Convención. una norma im
perativa de derecho internacional general es una norma aceptada y 

reconocida por la comunidad internacional de Estados en su conjun 
to como norma que no admite acuerdo en contrario y que sOlo puede 
ser modificada por una norma ulterior de derecho internacional ge 
neral que tenga el mismo car~cter 

Articulo 64 

Aparición de una nueva norma imperativa de derecho internacional 

general (jus cogeos). 

Si surge una nueva norma imperativa de derecho internacional. to
do tratado existente que esté en oposición con esu norma se con

vertirá nulo y terminartl " 

En e-elación a la falta de formalidad y de capacidad como elemen

ton de invalidez de los tratados. es necesario que mencionemon 

que dentro de la práctica internacional, di t' lcilmente se preocn

tan para causar la nulidc1d de una convención yu que como hemos -

mencionado en esta misma exposición, los tratados internacionales 

no se encuentran sometidos a una t'ormalidad cspec!ficu. Pero por 

lo que hace a la capacidad y especialmente a la competencia y po

deres de los plenipotenciarios para obligar al Estado que repro

m~ntan, existe cierta cabida para declarar nula una convención, -

según lo ostipuJado en Jos ~1rtfculoa 46 y 4·¡ del Convenio de V1e 

na. que a continuación transcribimoA: 

Articulo 46 
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Disposiciones de derecho interno concerniente a la competencia pa 
ra celebrar t.ratados. 

l.- El hecho de que el consentimiento de un Estado en obligarse 
por un tratado haya sido manifiestado en violación de und disposi 

ción de su derecho interno concerniente a la competencia para ce
lebrar tratados no podrá ser alegado por dicho Estado como vicio 
de su consentimiento, a menos que esa violación nea manifiesta y 

afecte a una norma de importuncia fundamental de su derecho inter 

no. 

2. - Una violación es manifiesta si rosulta objetivamente eviden

te por cualquier Estado que proceda en la materia conforme a la -
práctica usual y de buena fe " 

Articulo 47 

Restricción especifica de los poderes para manifestar el conaenti 
miento de un Estado. 

Si los poderes de una representante para manifestar el consenti
miento de un Estado en obligarse por un tratado determinado han -

sido objeto de restricción especifica, la inobservancia de esa 
restricción por tal representante no podrá alegarse como vicio-~ 
del consentimiento manifestado por él. a menoo que la restricción 

haya sido notificada con anterioridad a la manifestación de ese -

consentiiniento, a los domtrn E~Jtados negociadores ". 

Dentro del ~mbito internacional no existe gran posibilidad para -
impugnar tratados por falta de capacidad o de representación de -
los plenipotenciarios. La razón asiste a que si hacemos una bre
ve comparación con el derecho lnterno. nos daremos cuenta que no 

obstante de ser un aspecto ampliamente regulado. es uaado con con 
siderable frecuencia por los conLratantcs. sutilmente para tratar 
de eludir sus obligaciones. 
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Cabe mencionar que una vez que se ha presentado alguna causa de -

nulidad en un tratado, de inmediato emergen principalmente dos in 

terrogaciones que debemos formularnos. La primera de ellas con
siste en saber. cuál es el procedimiento a seguir para obtener la 

declaración de nulidad; y la segunda desde luego, cuálen son sus 

consecuencias. 

Desde l~ perspectiva de este trabajo, podemos asentar en relación 

con la primera pregunta. que los articulo~ 65, 66 y 67 del Conve

nio de Viena son en donde encontramos los procedimientos a que -

hacemos mención y de igual forma oboervamos la intervención de la 

Corte Internacional de Justicia. por lo que al l0ct.or interesado 

lo remitimos a la lectura de los estatutos de esta última, en los 
quo es ponible dentacnr en perjuicio de la certeza y seguridad ju 
r!dica del Derecho Internacional, que la competencia de la corte 
no en obligatoria. 

Por lo que hace a la segunda pregunta. es posible manifestar. co 
mo sucede en el Derecho Nacional, que una vez declarada la nuli

dad de un tratado, énte se verá privado de sus efectos y carecerá 
de fuerza juridica. 

A continuación estudiaremos en detalle los vicios del consenti
miento en especial. 

3.2 EL OOLO. 

El dolo o error motivado, se define comunmente como cualquier su
gestión o artificio utilizado para inducir o mantener en el error 
a un contratante. 

El jurista Planiol, propone la siguiente definición sobre al do

~= 
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·• se llama 'dolo' todo engano cometido en .la celebrar.ión de un ac 

to jur!dico:· 

Adicionalmente al dolo encontramos a la mala fe. Vicio del con
sentimiento que consiste en disimular el error por parte_de un -
contratante una vez conocido. En este apartado. estudiaremos con 
juntamente ambos vicios del consentimiento. ya que en materia in
ternacional en la mayor1a de los casos son analizados inclusive -
al estudiar el error. 

Dentro de nuestro Derecho Interno. se ha clasificado el dolo con 
referencia al objeto sobre el cual recae de la siguiente forma: 

1 J. DOLO PRINCIPAI •. - Cuando se presenta sobre Ja causa o moti-

vo que determina la voluntad de tas partes. o sea, cuando su in

tervención hace que una persona celebre un contrato que de otra -

manera no lo hubiera celebrado. siendo ou consecuencia. la nuli

dad del acto. 

2). DOLO rNClDEN'l'AL. - Se presenta cuando el dolo recae sobre -

una circunstancia secundaria que únicamente hace que se contrate 

en condiciones m~s o menos desfavorables. como el caso del error 

indiferente. 

En relación a los tratados internacionales la docti·ina. no hace 

especial clasificación del dolo as! como tampoco hace referencia 

a la mala fe, únicamente es repudiado el c>ngaho comot ido al cele

brar una convención. considerJndooi? como cauoa du nulidad. 

Este creterio es observado en el articulo 49 de la Convención de 

Viena sobre el Derecho de los Tratados. que ~ la letra dice: 

Articulo 49 

Si un Estado a sido inducido a celebrar un tratado por Ja conduc

ta fraudulenta de otro Estado negociador, podrc!t alegar el dolo co 
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mo vicio de su consentimiento en obligarae por el tratado " 

La participación de especialistas de diferentes materias, reduce 

considerablemente la posibilidad del engaño. empero, si recorda
mos que los paises están distintamente desarrollados. puede ser ~ 

que de mala fe o dolosamente, se oculten datos que afecten las ne 

gociaéiones o también pueden darse los vicios cuando se den falsa 
mente datos que sirven de base a éstas. 

Todos los comentarion anotados al entudiar el error, son de igual 
forma aplicables al estudio del dolo y la mala fe, debido a que -

estas. como se explico en su oportunidad, consisten en errores mo 

tivados o aprovochadoa. Esto es, existe la posibilidad de que 

los vicios en cuo.stióri ne prooentcn en un tn1t1Jdo internacional 

para restarle validez, pero ésta es cada vez más remota debido a 

las avanzadas circunstancias técnicas y cientifican que rodean a 

la celebración de un tratado, ani como a la necesaria ratifica
ción en la mayor1a de los casos. 

J.3 EL ERROR. 

Dentro de 18 doctrina civilista del-acto jurldico y del contrato. 

as1 como en la internacionalista de los tratados, el error como 

vicio del consentimiento es concebido como una creencia contraria 

a la realidad por porte de uno o más celebra.ntE-rn. con relación -
al objeto del acto. 

Sobre el particular, el maestro Rojin8 Villegan, nos proporciona 
el siguiente concepto: (4) 

" ... Este es una creencia contraria a la realidad, es decir. un 
estado subjetivo que está en desacuerdo con la realidad o con la 

exactitud que nos proporciona el conocimiento r.ier1t.tfjco. en el 

derecho. el error en la manifestación de voluntad vicia a ésta o 
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al consentimiento, por cuanto a que el sujeto se obliga partiendo 

de una creencia falsa. o bien. pretende crear, transmitir, modífi 
car o extinguir derechos u obligaciones " 

En lo que hace al concepto del error el ~ivilista Ernesto Gutié-
rre1. y Gonzc1.lez. expresa que: ( 5) 

" El error es una creencia cobre algo del mundo exterJor. que es
tá en dincrepancia con Ja realidad, o bien es una falsa o incom
pleta consideración de la realidad ". 

El error puede producirse en la voluntad de los celebrantes me
diante l~s siguientes dos opciones: 

A). ERROR FORTUITO. - El error se presenta. en forma espont~nea, 
sin que intervenga otrd voluntad que lo induzca, esto quiere de

cir, que nadie conlleva al celebrante a la falsa creencia de la -
realidad. El 'error fortuito puede presenta.rae en las formas si
guientes: 

[ .- OC ARITMETICA O DE CALCULO.- Que surge cuando alguna pal"'te 
comete un error de c~lculo al realizar alguna operación aritméti
ca, Cuya consecuencia es la rectificación del acto. 

11. - DE. HC:CHO. - Esta subespecie de er-ror reviotc tres posibili 
daden a su vez: 

1) INDIFERENTE.- Se presenta cuando incurren circunstancias in
cidentales del objeto. Cuya consecuencia podria ser el ajuste de 
prestaciones. 

2) NULIDAD.- Error de hecho o de derecho. que puede traer consi 
go la anulación del contrato por error en la substancia del obje
to o por error en la aplicabilidad o interpretacion de preceptos 
jur1dicos. Su consecuencia consistir~ en la nulidad relativa del 
acto. 
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3} OBSTACULO.- Impide la formación del consentimiento por falta 

de identidad del objeto o de la naturaleza del acto que se preten 

de celebrar. Es la única nubespecie de error que tiene como con

secuencia la inexistencia del acto. 

8). ERROR MOTIVADO.- Se da como su nombre lo indica. cuando lo 

motiva una o más partes qu~ intervienen Hn la formación del acto, 

o un tercero: o bien, cuando siendo conocldo por parte del cele-

brante, éste lo oculta y DC aprovecha de 01. (8) 

Tanto en la teor!a como en la pr~ctica internacional, resulta ca

si por completo aplicoble todo lo anteriormente expuesto sobre el 

error en loo actos jur1dicos y contratos civiles; tal aseveración 

resulta ya que en la minma forma, De puedn presentar el caso de -

que el concertante de u11 tratado. llegue a tener una falsa concep 

ción de la realidad, ya nea motivada o nea fortuita. 

El criterio anterior es compartido. por el doctor hrellano OarcJa 

quien hace especial énfasis en la naturaleza falible del hombre: 

(9) 

.. Nosotrou consideramos que, siendo que el E:stado celebrante de -

un tratado internacional estt! representado por hombres, y dado -
que la naturaleza humanü es fülible. puede comcters~_~r~ores ya 
sean ospont~neos, provocddon o dprovechmlos. En consecuencia de

be operar este vicio del consentimiento". 

Max Sorensen opir.a, exintc cierta cabida para que el error se pre 

sente en una convención internacional: (7) 

" El error como motivo de invalidez tiene. oin duda. un alcance 

mayor. Pero loo asuntos de las nacionen y la materia de los tra

tados no son de 1ndolc tal que admitan mucha oportunidad para el 

error, ya sea éste inocente. o inducido por fraude o por falsdo 

manifestaciones. Por ese motivo, es apenas una cuestión prácti 

ca si un tratado es o no nulo debido a que su ejecución - con el 
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consentimiento de las pa[·tes o sin 01 - puede ya ser imposible el 

concluiroe el mismo. En unos pocos casos ha habido confusión en 

el delineamiento de fronteras ... " 

En la convención de Viena sobre el Derecho de los Tratados, el dr 

t1culo 48 contempla el error como causa do nulidad de los trata
dos: 

Articulo 48 

ErroL 

l.- Un Estado podr~ alegar un error en un tratado como vicio del 

consentimiento en obligarse por el tratado si el error se refiere 
a un ~echo o a una situación cuya existencia diera por supuesto -
ese estado en el momento de la celebración dol tnu.:ado y consti tu 

yera una base esencial de su consentimiento en obligarse por el -

tratado. 

2. - El p<1rrafo 1. no se aplicará si el Estado da que so trata 

contribuyó con su conducta al error o si las circunstancias fue

ron tales que hubiera quedado advertido de la posibiUdad de 
error. 

3.- Un error quo concierna solo a la redacción del texto de un 

tratado no afectar~ a la validez de éste; en tal caso se aplicará 

al articulo 79 ". 

En contenido del artlculu 48 del Convenio de ViP.na. contiene sin 

lugar a duda disponici.one!l de Derecho rntcrno. al obsa.rvarne btisí 

camente que el error para anular un tratado df~be afectar en esen

cia al consentimiento de óste. as1 como también que el concertan

te que lo invoque no debe haber dado lugar o haber quedado adver 

tido del mismo. Por lo que hace al p~rrafo 3 de dicho precepto, 

propiamente no deben considerarse como vicios del consentimiento 

los errores de redacción; pero para evitar posiblen confusjones. 
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encontramos los procedimientos contenidos en el articulo 79 de la 
propia Convención de Viena, que en seguida reproducimos: 

" Articulo 79 

Corrección de errores en textos o en copias certificadas confor
mes de los tratados. 

1.- Cuando, después de la autenticación del texto de un tratado. 
los Estados signatarios y los Estados contratantes advierten de 
común acuerdo que contiene un error. éste. a menos que los Esta
dos decidan corregirlo de otro modo. será corregido: 

a) Introduciendo la corrección pertinente en el texto y haciendo 

que sea rebricada por rcpresentantco autorizados en debidd forma; 

b) Formalizando un instrumento o canjeando instrumentos en los 

que se haga constar la corrección que ne haya acordado hacer; o 

e} Formalizando, por el mismo procedimiento empleado para el tex 

to original, un texto corregido de todo el tratado. 

2. - En el caso de un tratado para el que hay depositario. ésta -

notificar~ a loa Entado~ ~ignatarion y u lon Eotndo~ contratantes 

el error y la propuesta de corregirlo y fijdrá un plazo atlecuddo 

para hacer objeciones a la corrección propuenta. A la expiración 

del plazo fijado: 

a) Si no se ha hecho objeción alguna, el depositario efectuará y 

rubricará la corrección en el tExto. extendert.I una acta de recti

ficación del texto y comunicar~ copia de ella a las partea en el 

tratado y a los Estados facultados para llegar a serlo; 

b) Si se ha hecho objeción alguna, el depositario comunicará la 

objeción a los Estadoo signatarios o a los Entados contratantes. 
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3). - I.as disposiciones de los pdrrafos 1 y 2 se aplicarAn tam

bién cuando el texto de un tJ:"atado haya sido autenticado en dos o 
mAs idiomas y se advierta una falta de concordancia que los Esta
dos contratantes convengan en que debe corregirse. 

4).- El texto corregido substituirá ab initio al texto defectuo
so. a menos que los Estados signatarios y los Estados contratan
tes decidan otra cosa al respecto. 

5).- La correcclon del texto de un tratado que haya Gido regis

trado serA notificada a la Secretaria de las Naciones Unidas. 

6).- Cuando se descubra un error en una copia certificada con!or 

me de un tratado, el dcpo~litario cxtendcrél una acla en la que 
harli constar l¿i rectif ica.ción y comunicarti de ella a los Estados 
signatarios y a los Entados contratantes ", 

A travOs del estudio de los díferentes criterios doctrinales y 

dispositivos transcriton. se desprendP. en hipótesis que debemos 

admitir al error como causa de invalidez de una convención inter 

nacional. y de igual manera aceptar, que l!ste se ha presentado un 

algunas ocasione!~ en lo::i Lralado.s. Asimismo, resulta cierto tam·

bién, que tomando en consideración el desarrollo del Derecho In

ternacional Públlco y de las ciencias en general. cada vez. en mt.in 

dificil que el error se present8' pa.ra restar v..:1lid1:?z a los p.,cto~ 

internacionales, ya que éstos son elaborados con extremo cuidudo 

y en su elaboración intervienen gran número de pernonas documentd 

das y preparadas para ello. 

3.4 LA LES!ON. 

Un gran número de autores de Derecho Nacional, conciben a 1a le

sión como una causa de invalidez del contrato que afecta tanto la 

libertñd como la inteligencia del celebrante para expresar su vo-
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luntad. Ubicar a la lesión como vicio del consentimiento es, -
pese a su reiterada util izilción doctrinal y del lenguaje coman, 

un tema dificil, del que muy poco se ha ocupado el Derecho de Gen 
tes como.posteriormente expondremos. 

Sobre este vicio del consentimiento. el licenciado Ramón Sánchez 
Meda!, senala lo siguiente: (9) 

".La lesión en su sentido estricto o restringido es la causa de 

invalidez total o parcial de un contrato conmutativo, establecido 

en forma escepcional por el legislador, bien sea por la importan

cia objetiva del mencionado perjuicio resentido por el contratan
te que recibe una prestación de valor muy inferior a la que él 
proporciona, o bien por la situación oubjctiva de debilidad o de 

miseria en que contrata dicha parto, o bien por una y ot.ra de 
esas dos razones ". 

Por su parte el maestro Ernento Gutiérrez y Gonzélez, expone so-
bre el particular: (10) 

•• La lesión es el vicio de la voluntad de una de las partea origi 
nado por su ignorancia. inexperiencia o extrema necesidad de un 
contrato conmutativo ". 

Con la misma temática agrega el autor mexicano: (11) 

" Pero ese vicio de la voluntad do una de las partes, debe produ 
cir el efecto de que la otra parte obtenga un lucro excesivo, que 
sea evidentemente desproporcionado a lo que éJ por su parte se 
obliga, pués si el contrato se llegara a otorgar bajo ese entado 

de ignorancia. inexperiencia o extrema neceDidad, pero no resulta 
la desproporción en las prestaciones, no so daré. la lesión ". 

Para resumir, podemos aseverar que dentro del .:'imbi to inte::·no, t?s 
la justicia contractual. entendiéndose por ésta, lu proporciona--

1 idad o equilibrio que debon guardar entre s1 las diversas prenta 
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·ciones reciprocas a las que se encuentran constreftidas las partes 
en un contrato conmutativo, asi como la abstención del aprovecha 
miento notorio de un estado de necesidad derivado de una extrema 
pobreza o ignorancia, el objeto tuteludo para el efecto de decla 
rar una contrato nulo por lesión. Con la excepción ampliamente 

reconocido de los contratos mercantiles celebrados entre comer
ciantes. dada la preponderante intención lucrativa de éstos. 

En materia internacional, en unas cuant~s ocaHiones se ha hecho 
referencia a la lesión. Esto ea, a los tratados llamados "desi

guales", en donde se <Jrgumenta un vicio de la voluntad de un Es

tddo, al celebrar un tratado en condiciones notoriamente desfavo

rables. A ese respecto, el autor espanol Modesto Seara Vázquez, 

hace una breve referencia: (12) 

" Relaciona.da con el problema del consctimiento esta ia teoria 
llamada de los tratadoc desigualen que <.tfirma la carencia de vali 

dez para los tratados concluidos por Estados en C'Ondicioneo en 
que la manifiesta superioridad de una de los partes hace suponer 

injusticia respecto a la otra, que por esa misma inferioridad no 

ha podido dar un conDentimiento efectivo. La jnvalidcz de Lon -

tratados desiguales fue invocada con cierta frecuencia por la - -
Unión soviétiva. que ahora ha abandonado tal prttctica por lo me
nos como pol l t ica general. todav 1 a seguida por la RepübJ ica Popu
lar China, que conoider'd cierto~ tratados fronteri ·¿0~1 concluidon 

con la Unión soviética como desiguales y pide su revisión ". 

El doctor Manuel J. Sierra. opina en relación a este tema: {13) 

" La lesión es dificil de preci!lar no hay reglas internacionales 

que la fijen, ni tribunal para decidir cuándo eKiste y en qué me

dida, y seria inaceptable otorgar a cada Estado el derecho de de

clarar cuáles son los casos en que se considera lesionado ·•. 

Esta opinión nos muestra. que en muchas ocasiones las aportacio

nes de los estudiosos de.l Derecho Internacional. toman como punto 
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de partida las posturas adoptadas por la dcctrina del Derecho Nn
c ional, inclusive sin mencionarlo. Tal es el caso de la opinión 
antes mencionada, en donde no encontrnmos de manera determinada -
que es la lesión en materia de tratados, siendo que únicamente se 
intenta adaptar un conocimiento que zo da por sabido de la teor!a 

general de los contratos. 

Por otra parte, aceµtando los conocimientos aportados por el Ocre 

cho Int.erno y ubicándoloo eri el ~mbito int.ernacional de contormi
dad con las nociones expuestas de los tratados desiguales. esta

mos de acuerdo con el doctor Manuel J. Sierra en que debido a la 

car~ncia de tribunñleR con facultades realmente decisivas y de 

normaa precisas y coercibles. la lesión en términos pr~cticos ca 
rece de gran aplicabilidad. Situación que ¡_wim.ismo sucedH con 

el estudio de lon dem/w vicios del consentimiento. Pero no obs
tante lo anterior. iguulmontc connidt:?ramon un cuanto pesimistan 

el criterio asent.Jdo, ya que en nuestra consideración preci!;amen

tc corresponde a 1.-rn doclrinao de loB publicist<:Hl de mayor compe

tencia de las naciones, entre otra fuentes juridican. el hacer -

aportaciones que finquen una base para el desarrollo de lon fines 

del derecho, y no exclusivamente una critica de lu realidad intcr 

nacional. 

Por último es menester aclarar. que en comparación con otros vi

cios del consentimiento, la Convención de Viena sobre el Derecho 

de los Tratados, no hace referencia alguna nobre la lesión. 

3.5 LA CORRUPCIDN. 

El vocablo "corrupción" tiene su origen en el tórmino latino "co

rrupt io - ónis", que a ou vez significa: "Acción y efecto de co-
rromper o corromperse .. . { 14) 

La expresión "corromper" también de origen latino, procede de la 
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palabra "corrompere" que significa: "Sobornar o cohechar al 

Juez. o a cualquier persona. con d~divas o de otra m~nera " ( 15) 

Las acepciones de las palabran corrupción y corromper, oon total 

mente idóneas para describir el vicio del consentimiento que nos 
interesa. En un principio. como podemos derivar de los vocabloo 

transcritos, la corrupción como causa de nulidad de una conven
ción internacional. consistirá btisicarnente on obtener el consenti 

miento de un concertante, a través de corromper al órgano de re

presentación. ya sea un plenipotenciario, lldme~t-} Jefe de Estado, 

Ministro de Relaciones Exteriores, etcétera, o a todo un parlamen 

to. 

La corrupción en un vicio del consentimiento en el. t:imbito interna 
cional que propiamente no encuentra oinonimia como tal dcmtro del 
Derecho Interno. En efecto, lu legislación mexicana Por ejemplo, 

no contiene precepto legal alguno que contemple dicha situación~ 

siendo que únicamente en conoiderada como una acción conntitutiva 
de delito una vez descubierta y probada. No obstante lo ante

rior. en nuestra considcr:-ación es posible equiparar' al vicio en 

cueotión con el dolo proveniente de una tercerd persona en un con 

t.rato. en atención d liJn circunstancias que :.;e preHentan al ejccu 
tar un acto de esa lndole. 

Como nos indica. Arrellano Gat"cia. (16) la. corrupción eo un vicio 
del consentimiento de incorporación moderna en las normas interna 
cionales, quo ya se encuentra previsto en la convención de Viena 
sobre el Derecho de los Tratadoa: 

Articulo 50 

Corrupción del representante de un Estado. 

Si la manifestación del consentimiento de un Estado en obligarse 
por un tratado ha sido obtenida mediante la corrupción de su re

presentante, efectuada di recta o indirectamente por otro Entado -
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negociar. 11quel Estado podrá alegar esrt corrupc1on como v1c10 -

de su consentimiento en obligarse por el trat.;1do " 

Para concluir, podemos indicar que el P.Stuctio o~ .1•J corl:"upción de 

bido a su cuno reciente y ñ la esfera d1screc1ona1 ínherento a 
cada gobierno. ha resultado exclusivamentA teor1co. Ya que en la 
pr~ctica internacional. no obstante que la corrupción pueda pre
sentarse con una frecuencia considerable, ésta no ha sido abierta 
mente declarada. 

3.6 LA COACClON O VIOLENCIA. 

La expresión "coacciOn .. , dAriva del vocablo latino "coactio-ónis" 
y es la "Fuerza o violencia que se hace a una persona para preci-
sarla d que diga o ejecute alguna cosa ". ( 17) 

La coacción es también conocida como violencia dentro del Derecho 
Interno, es un vicio del consentimiento que negún suf:1 caractcrls 

t.icas acepta una clasificución la niguiente forma: A) CoacclOn 

Fisica, y B) coacción Moral. 

En ea.te capitulo solo se mencionaril esto Hobre la co.:icción, o uso 

de la fuerza, ya que este es el tP.ma medul~r dP. este tiabajo. y 

ze estudiarti en un eapttulo exclusivo para ('ll lo. 
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4.-_ citádo:Pºl: Rafael _Rojina v111ágas, op._cit. p. 388. 

5.- Op. ci{;- p. 3S2," 

6.- Op, cit. p. 273. 

7.- Op. cit. p. 141. 

8.- Op. cit. p. 223. 

9.- SAnchez Meda! R., De los contratos Civiles~ México. 

Edit. PorrOa, 1984, p. 32. 

10.- Op. cit. p. 310. 
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11. - Idem. p. 310 •. 

12." Op. cit. p. 67,, 

13.- · Op. éit. ~p. '386> 

14. - Diccionario de la Leng_ua e:s~no1a-; ___ Real· -~g~~~~ia ·,EE;Spa-

nola. 'Tolllo r; 20.3. edición, EditorialEspa"a~calp.,, Madrid, 

1984. p. 386. 

15.- Idem. p. 386. 

16.- Op. cit. p. 640. 

17. - Op. cit. p. 327. 



CAPITULO CUARTO 

LA PRESION COMO MEDIO PARA LA OBTENCION DEL CONSENTIMIENTO EN 
LOS TRATADOS INTERNACIONALES. 

4.1 La coacciOn F1sica. 

4 • 2 _ La _Coacci_óll_ Moral . 
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4 .1 LA COACCION FISICA. 

La· c6acción. se ha considerado desde hace tiempo como un vicio -
del consentimiento que afecta directamente la llbre expresion de 
la voluntad del contratante. mAs que su inteligencia como sucede 
en el error o el dolo. Al respecto Ernesto Outiérrez y GonzAlez, 

señala: {l) 

A-través de este vicio lo que se condena. no es el miedo en si 
que se produce en el ánimo del contratante cuya voluntad por ese 

miedo se obtiene, sino que, al decir de Von Tuhr lo que se sancio 
na es la falta de libertad del. contratante para determinar su vo

luntad, y a la grado debe ser protegida énta, que áun en el su

puesto caso de que ol contrato resultara beneficioso a los intere 
sea del violentado, de todas formas debe decretarse la nulidad 
del acto, pués :JU voluntad no fuó libre ", 

El jurista Rojina Villennn. nos dice con renpecto a la violencia 

ffaica como vicio de la voluntad del acto jurld.ico: (2) 

EKiste violencia flsica cuando por medio del dolor de la fuerza 
flsica o de la privación de la libertad, se coacciona la voluntad 
a efecto de que se exteriorice en la celebración de un acto jurl-. 

dico. También existir.a cuando por la fuerza se priva a otro de -

sus bienes, o se les hace daño, para lograr el mismo objeto; o 
bien, cuando merced de lñ misma fuerza se pone en peligro la vi~ 

da, la honra, la libertad o una parte considerable de loa bienes 
de la victima. 

Para el doctor Néstor de Buen, es la discrepancia entre la volun
tad interna y externa d~l violentado lo que se sanciona a través 

de este vJ.cio. y apoy.1ndose en el Código Civil vigente para el • 
Distrito Federal asevera: (3) 

El legislador mexicano. como antes señalarnos se inclina decidi 
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damente por proteger a la voluntad interna en contra de cualqUÜH" 

declaración contraria. Para ello sanciona con la nulidad el con
trato celebrado con violencia provocada por uno de los contrat~n
tes o inclusive por un tercero interesado o no en el contrato -
(art. 1818) •... " 

De las opinionP.s que se mencionan en los renglones nnteriorcs. se 
se deriva que en el ámbito interno encontramos tutelados el aspee 
to subjetivo, al destacar sobre quienes puede recilcr la videncia 

y quienes pueden ejercitarla. aol como el aspecto objetivo de la 
violencia como lo es la libertad, la vida, la salud, etcétera. 

Para iniciar el an~lisis de la violencia en el campo internacio

nal. consideramos ncce!rnrio rletr.rminar primeramente que debemos 

cntendor genóricamcnte por fuerza fisica, a la que también se le 

han designado loo adjetivos de c1rmada o militar. /\ e::>e respecto 
Max Sorensen nos uenala: (4) 

Existe uno de fuerza armada por parte de un Estado cuando éste 

actúa contra otro por medio de fuerzas militaren bajo su comando. 

La acción de un Estado contra otro conninte ~iqu! en medic.kw vio

lentas dirigidas contra el territorio del B0']undo, incluyendo -

cualquier objeto ubicado en fd, cspeci..1lmeotc por medio del emplc 

o de arman o por la entrada en ~l territorio nin autorización de 

su soberano. Tumbién un Entado actúa contra otro cuando ataca 
las tropas de óste, sus barcos o aeronaves en territorio cxtranje 
ro. o en alta mar o en el espacio aéreo correspondlente, donde 
pueden hallarse en virtud de ocupación legal o por el consenti
miGnto del soberano ", 

En el derecho internacional los tratado::> como la doctrlna conci

ben a la coacción flsica como vicio del consentimiento, conside

rándose de igual forma sancionada la falta de libertad del concer 

tante para expresar su voluntad y obUgarse por una convención in 
ternacional. Regla que sin duda ha sido obtenida del Derecho In
terno. y quoda eatablecida P.n el artJculo 20. de la Carta de las 
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Naciones Unidas. asi como en los articulas 51 y 52 de la Conven
ción de Viena sobre el Derecho de los Tratados, tales preceptos -
los reproducimos a continuación: 

Articulo 2. 

Para la realización de los PropósitoR consignados en el articulo 

1# la Organización y sus Miembros procederan de acuerdo con los -
siguientes Principios: 

4.- Los Miembros de la Organización. en sus relaciones internacio 
nalea~ se abstendrán de recurrir a la amenaza o al uso de la fuer 
za contra la integridad territorial o lü independencia politica 
de cualquier Estado, o en cualquier otra forma incompatible con -
los Propósitos de tas Naciones Unidas " 

Articulo 51. 

Coacción sobre el representante de un Entado . 

La manifestación del consentimiento de un Eatado en obligarse por 
un tratado que haya sido obtenido por coacción sobro un represen
tante mediante actos o amenazas dirigidos contra él carecerá. de -
todo ef ect.o jur!dico " 

Art !culo 52. 

Coacción sobre un Entado por la amenaza o el uso de la fuerza. 

Es nulo todo tratado cuya celebración se haya obtenido por la ame 

naza o el uso de la fuerza en violación a los principios de dere
cho internacional, incorporados en la Carta de las Naciones Uni

das ••• 

De acuerdo con las disposiciones reproducidas, podemos asentar -
que en materia de tratados, son los principien de Derecho Interna 
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cional. incluidos desde luego en el articulo 52 del Convenio de -
Viena, los incorporados en la Carta de las Naciones Unidas, llá

mense reciprocidad y cooperación entre las naciones, conservación 
de la paz y seguridad internacional, etcétera, asi como los obje

tos tutelados en el ámbito internacional, la integridad f1sica de 
los representantes de las parten en una convención a efecto de de 

clarar la nulidad de un pacto por violencia. 

De igual manera, podemon dostacdr de acuerdo con los art 1culos 

transcritos, que la coacción f !sica puede ejercitarne en centrar 

de un representante o de todo un Estado. Sobre esto, Arcllano 

Garcia nos dice: ( 5) 

" é:n el drnhllo intcrn.Jcional lt'.l: viotencin finica se puede ejercer 

contra todo un Estado en caso de guerra, contra un je~c de Esta
do, contra un plenipotenciario. contra un agente diplomático, con 
trn un Secretario de Relaciones Exteriores, contra t0do un Parla

mento ". 

No tan de acuerdo con lo anterior. existen divcrna~1 posturas doc

trinales que admiten sólo la coacción f!sica, cuando ésta se diri 

ge a la persona del plenipotenciario o representante. desechando 
a la que es ~jercitada contra todo un Entado. O Rea, que conside 

ran que la violencia debe encontrar~e observada (m todo _trr:Jlado 

de paz celebrado entre los beligerantes, dadas las circunstancias 

y caracter1st.icas hostilea quH circundan a la concentración de un 
pact0 de ese tipo. 

Con rofercncia a loa tratados de paz }' a la violencia ejercitada 

en contra de un Estado en caso de guerra. nos indica Max Soren-

sen: (6) 

Pero, en realidad. la cuestión no es mAs que un aspecto de 

licitud o de ilicitud de la guerra y, por consiguiente, ya que di 
cha cuestión ha sido resuelta en forma negativa en nuestros tiem

pos, no debe surgir de nuevo. sin embargo no es posible asegurar 
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que todos los tratadon de paz del pasado han sido nulos debido al 

fundamento general de Ja falta de consentimiento. Dicho motivo 
de invalidez es aplicable sólo cuando se ejerce coacción sobre la 
persona del plenipotenciario ". 

Licenciado César Sepúlveda abordando el mismo tema. opina él: 
(7) 

Pero la coacción que se ejerce, v. gr .• para lograr un tratado 

de paz no resta validez al instrumento internacional. El pr1nci~ 
pio de estobi l i.dad de los asuntos internacionales demanda que se 

conceptúen v~lidos. Por otra parte, el tratado de paz es un mal 

menor que la ocupación o conquista det'ini ti va. y ademtw no deja 

de roventir un cierto carc'.'tctor voluntario ". 

El internacionr3l i sta brasi lena Hildebrando f\cc iol y, conn idera que 

la coacción ejercitada contra un Estado en la tirma de un tratado 

de paz. no debe .ser considerada como causa de n1Jlidad, al utili

zar.se al servicio dol derecho. Al respecto, transcribimos los si 

guientes argumentos: (íl) 

Uno de los vicien del connentimicnt.o cuya aplicación se ha admiti 

do generalmente en el derecho de gentes, con relación a los trata 

dos, es la coacción. aunque m chas veces SfW difici 1 probarla. 

Verdad es que la alegación de co,1cción, en lo tocanr.e a compromi

son internacionales, iiparece casi nolamcmte con relación ü los 

tratados de paz. comúnmente impuestos a los Entados vencidos. 

Es frecuente, que al terminarse una beligerancia, el vencedor se 

ocupe do imponer al vencido el tratado que realice los fines por 

los cuales se enfrentó con la otra parte. y en ocasiones, estable 

cer condiciones de lo más estrictas a la otra parte. Si se on-

cuentra bajo coacción, lo acepta. '/ª que comprende que de no 

hacerlo. se encontrar!~ camino a condicionen mág onerosas, la su

jeción definitiva. o a la propia ruina. 
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En el siglo XVI, Francisco de Vitoria ofirmó que ésto no ocurrir~ 
sino cuando aquél represente una especie de sanción para estable
cer el derecho lesionado. Con esto, un tratado de tal naturaleza 
únicamente seria justo cuando correDpondiefle a sentencia impuesta 
por el vencedor contra el Entado que violó el derecho. 

Es preciso, sin embargo, reaccionar contra una especie de pesimis 
mo reinante, a este respecto. Sin duda, una situación de hecho 

impuesta por la violencia, aún puede prevalecer ciadas las circuns 
tancias que por desgracia subsisten. de falta de perfecta organi

zación jur1dica de la comunidad intern(1cion.il y no serc1 anulada -

sino por otra violencia , .. 

No obstante, en el ;1Judido estado actual de la comunidad internlt

cjonal. oerá posible considerar con complacencia oJ caso en que 

la fuerza o la coacción :.m empleó al servicio del derecho. el tra 

tacto de paz reprenenta únicamente el restablecimiento de un dere

cho anterior o la reparación de una injunticia ... ". 

Hemos aseverado on varias occisiones que en materia de tratado al 

no haber norma~> precisas y órganon con facultad determinanten y 

coercjbles. ld problcmtitica con renpccto a los vicios del com:::en·· 

timionto es en extremo compleja. En mi opinión. obvio ain dcmerí 

lar las opinion1~~ trdrl:JcTitc..11J. toda violencia fiuica ejercida con 

tra un Estado, o contra nu representante debe ser causa de ínexis 

tencia o invalidoz, Yil que existe un principio de Derecho Intc-:!rna 

cional que prohlllc nl ojcr·cicio de la coerción militar con la fi

nalidad de coaccionar la voluntad do un concertante para obtener 

lo conclusión do un trat<Jdo. La violencia utilizada con dichos 

fines, debe uer motivo de nulidad de l.:i convPnción, ya que en ca

oo contrario, el orden jur1dico aorta rr>emplazudo por la fuerza. 

Ejemplos mas claros sobro l~l coacción encontramos, cuando ésta éa 

ta es dirJgida hacia un plenipotenciario. Al respecto el doctor 

Manuel J. Sierra nos proporciona útiles datos: (9) 
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" ... Existen casos célebrea, remotos y recientes. de paises de 
qobierno absoluto. en que el vicio del consentimiento ha sido 
invocado o ha podidio serlo. 

En el tratado de protectorado impuesto por el Japón en 1905 al em 

parador de corea y a sus minitros, el cual según parece, fue fir
mado cuando los representantes se hallaban estrechamente vigila

dos por guardias militares. y por tanto, bajo evidente coacción -

fisica. Si el hecho es exacto, el tratado est.arta viciado en de

recho, pero el Japón fue suficientemente fuerte para obligar a Co 

rea a ejecutarlo, hanta la última guerra. de manera que la opoci

ción no fue admitida. El caso del Prosidentc Checoeclovaco y su 

Miniotro de Relaciones secuentructos por Hitler Lort.urado~J duran

te la noche del l4 de marzo de 1929 en un ejemplo típico y n~cicn 

te de violenci•L /\ parti!· de la organización de la sociedad de ·· 

Naciones. que nuprimió el derecho de guerra. hubo que aceptar co

mo viciado el conuent.imienlo que un C:stado vcrncido ue ve :.Jl.Jlíuatlo 

a otorgar el vcncudor. Es sobre todo en lon tratadon de paz que

el efecto de la violfmci.ü tiene quí~ ser conniderado ". 

El segundo ejemplo nn: Francisco I., despuú~; del Tralado de Ma

drid que Carlos V le habla impuest<> cuando fue prisionero, r:ehuoó 

d ejecutarlo, primero porquH no era. 1 ibre y dcnpués porque no po

d!a ceder una porción del territorio franc~n. Bin el consontimien 

to do los Entados provincialeo que de hecho lo negaban. 

Es una conBecuenciu de este caso el qur lrnJ Est.<1doo vencedores 

eviten tanto como r;ca posible, tratar con un soberano prisionero. 
(Alemania en 1070). 

Este tipo de comp~lsiOn. lo encontramos exprecamente prohibido, 

coincidiendo la mayor!a de las opiniones doctrinales en su concep 

ci6n, amén de que su importancia ha ido en decadencia, gracias, a 

la aprobación interna o ratificación de los tratados, que da a 

los concertantes la oportunidad de corregir estas deficiencias en 

laH más de las veces. ( 10) 
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4.2 LOS MEDIOS COACTIVOS DE CARACTER MORAL. 

En opinión de Rojina Villegas~ " La violencia moral existe cuan

do se hacen amenazas que importen peligro de perder la vida. la -
honra. la libertad, la salud o el patrimonio del autor del acto -
jurídico. de su cónyuge, de sun ancendientes, desceridientes o pa-

rientea colaterales del segundo grado ". ( 11) 

Esto es, no existirá coacción en la voluntad si no exioton amena

zas ilegitimas que impliquen peligro en la integridad flsica del 

autor del acto o del contratante en su caso. de suo parientes has 

ta del segundo grado o un detrimenlo en el patrimonio de los mis

mos. Ya que l<'Jn consideraci.oncs sobre lo~ provechos y perjuicios 
que puedan resultar de celobrdr o no un determinado contrdto no -

debemos considerarlas como vicios de la voluntad. 

Para obtener mayor prccü;ión rcDpecto del estudio del vicio del -

consentimiento que nos ocupa. dentro de nu conccpciOn en el Dere

cho Interno, es necesario hucer reterencia a lan niguientes 

nociones complementari.:ls: 

1. - Genóricamente debemos entender· por amenaza, la acción por la 

que ne da a cmtender con palabras o actos que s~ quiere hacer un 

mula otro, en mJ personfl, familia o bienes. 

2. - /rn1 como la violencia f1nica ejerce coacción material sobre 

la personu, dominando el cuurpo del hombre a travcs del someti

miento que produce el dolor. la violencia moral cnta encdminado a 
forzar una decldración creando en el dnimo de la v1ct imc1, P-1 te

mor de sufrir un mal gr"lve con ol que Go le amonaz(1, sunpondiendo 

o impidiendo el libre ejercicio de su voluntad. 

Asimismo dentro de la violencia moral, debemos de considerar a la 

intimidación, porque esta destruye la voluntad .11 no existir li

bertad para expresarla. causando miedo en el ~nimo del contratan-
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te orillándolo a una perturbación mental. 

En el ambito internacional. el problema que representa la violen
cia moral como vicio del consentimiento de una convenciOn. tiene 
sin duda un alcance mayor. La doctrina y los tratados como fuen 
tes del Derecho Internacional Público. muy poco han abundado so
bre el particular. 

El autor Carlos Arellano Garc1a. opina que la coacción moral es -
causa de ineficacia de loo tratados y expresa que BU ejercicio se 
realiza: ( 12) 

" La violencia mor;il ce e.iercP cuando se formulan amenazas o cuan 

do se toman medidas dP presión económica contra un Entado ". 

Verdad es, no obstante la falta de una debida fundamcntaciOn. 
la opinión del doctor Arel lana García resulta acertada. aunque en 

el Derecho Internacional no encontremos propiamente aceptado el -
uso de instrumenlos económicos de la politJca como medios coactl
von que provoquen la ineficacia de una convención. 

Consideramos quH el ejercicio de la violencia moral en el Derecho 
de Gentes puede pn~sentarse en las dos formas siguientes que por 
separado analizamos: 

A). COACCION SOBRE UN ESTADO POR LA AMENAZA DEL USO DE LA 
l"UERZA FIS!CA. 

En materia internacional. se debe entender por amenaza del uso de 
la fuerza lo que el autor Brownlie, dice: (13) 

•• La amenaza de fuerza consiste en una promesa. expresa o implici 

ta, por parte de un gobierno. de recurrir a la fuerza. condiciona 
da a la no aceptación de ciertas demandas de ese gobierno ". 

En relación a este mismo punto Max Sorensen agrega: (14) 



75 

" Una amenaza de usar la fuerza puede no sólo expresarse en una 
comunicación, sino también, adoptar la forma de ciertos preparati 
vos o demostraciones ", 

El desarrollo de la tecnologia militar, aunado a la carrera arma
mentista y a la obvia capacidad destructiva de las armas nuclea
res, han traldo como consecuencia la desigualdad de los Estados -
negociadores de un tratado. De ahi que la posesión de dichos ar
mamentos y la amenaza de su uso tengan un impacto de considerable 
magnitud, ya que en la división de misma categorla formal de lü 
comunidad mundial no quiere decir que los Estados formalmente i

guales tengan un poderió similar que los permita pactar libremen

te. 

Se desprende de lo anterior que para conniderar a la figura que -

OQS ocupa como vicio del cons~ntimiento de un tratado; habrá que 
existir en forma innegable una acción de un Estado dirigida a 
otro ya sea a través de comunicados, demostraciones de fuerza, 
desplazamiento de tropas, etcétera. con las que intente causar al 
gún dafto o perjuicio principalmente de car~cter material, condi
cionada al otorgamiento de la voluntad de este último para la con 
clusión de un tratado. 

Esta causa de invdlidez. dSi como la fuerza militar, tiene su fun 

damento en los articules 20. -4 de la carta de las Nacioncu Unidas 

y 52 del Convenio de Viena, en donde se encuentra repudiada la 

violencia flsica en todas sus manifestaciones, ejercitada por un 
Estado en contra de otro para lograr la concertación de un pacto 

internacional. 

Debemos de considerar los argumentan anteriores. si seguimoo pen

sando que un Estado que es lo suficientemente fuerte para imponer 

un tratado. también lo es para hacerlo cumplir, la erradicación 
de la fuerza en la conclusión de tratados resultaria un objeto de 

imposible realización. 
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Antes de la primera guerra mundial, el Derecho Internacional no -
establecla ninguna limitante al derecho de los estados <."l recurrir 

a la guerra, por lo tanto un tratado conseguido por el uso de la 
fuerza o por la amenaza, tenia igual validez que cualquier otro 
tratado. A partir de Ja primera guerra mundial se ha hecho mani

fiesta una creciente consideraclOn. el de la ilegalidad de ld a

gresión; que trairia conoigo la nulidañ de lon tratados impuestos 

por un agresor. 

Eo preciso aclarar que no qucremon que se Hntienda que el uso de 

la fuerza armada o la amenaza de su uso en sus diotintas manifes
taciones, constituya un acto il1cito internacional, puós con n:m 

pecto al presente trabajo se ha usado paru hacer referencia a la 

que ne ejerce con (~1 propósito de obtem~r la celf~bración de un 

tratado, ya que en otrds circunstancias encontramon que dichos me 

dio.:J coactivos se unen con otrou f ineu dCeptados por Ja organízo

ción de Naciones Unidas, que son entre otros, la legltima defenod 

individual ocolectiva, la conservacjón de la paz, etcótcra. 

B). COACCION SOBRE LA VO!,UNTAD DE UN ESTADO A TRAVES DEL 

USO DE MEDIDAS DF. PRESION ECONOMICO·-POLITICAS. 

Para entender la naturnlr.7.H de Ion medio::; co.1c1 ivos que nos ocu

pan. ea necesario que h.:igdmos referenci.:t d: alguncts caracter!sti

cas de la situación mundial contemporánea. 

La interdependencia polltica, económica y tecnológica entre los 

diversos miembron de la comunidad internm::ional es innegable. Por 

ello es lógico pensar que los E!ltados se enfrentan entre si. en -

busca de recursos que los permitém dosürrollar y sostener siste

mas poli tices y econOmicoa viablen, 

Los Estados que no pueden satisfacer sun nocesidade m~m esencia

les dentro de sus propias fronteras, ayudan iJ fortalecer dependen 

cias económica~ con otros Estados. El grado en que soa necesario 

un satisfactor, servir~ como una variable en el éxito del cjcrci-
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cio de la influencia pol!ticu y la presión económica internacio
nal. Motivo por el que la posesión de recursos económicos y tec
nológicos, puede sor usada fAcilmente como medio de co~cciOn y -

ser considerada como una de las mejores formas para agilizar obje 
tivos poltticos. 

~os niveles de dependencia comercial como elementos de la activi
dad económica varian considerablemente entre los diversos miem
bros de la comunidad internacional. A pesar Q\H? a lgunoH Estadon 

como Alemania y Japón han nido consideradoc como potencias comer

ciales, sus sistemas económicos renultan asimismo vulnerablcz a 

las fluctuaciones del comercio internacional. Es an! que en nace 

sario distinguir el comercio internacional privado, que busca en 

resumen el beneficio de la propia inici<-niv.:1 exportadora y el co

mercio manipdlado con fines poltticos por un gobierno. 

La distinción entre (~J comercio internacional privado y el comer

cio con propósitos pol1ticos ne encuentra. en que el comorcio con 

fines pol!tlcos. pretende influenciar el comportamiento de un go

bierno determinado. Una organización privada de comc1·cio interna 

cional. aún C"Uando adquiera una consideruble capacidad económica. 

no puede utilizar· sut1 recurnos en influencia pol 1 Uca, ,3 menos -

que so convierta en un agente estatal. 

El comercio internacional tJtiliz.1do como inotrumcnto po11tico. 

tiene entre sus fines; incrementar la capacidad económica de un -

Estado y mermar el de otro: es utilizada como instrumento con fi· 

nes pol1ticos. aprovech~ndoso de las necesidades ofreciendo canee 

sionco económicas o sanciones do igual tipo. tal objetivo pol1ti

co recae sobro un Estado susceptible de tal necesidad o evadir -

tal sanción y no exintir alternativas lo suficientemente viables 

de car~cter comercial en el mercado internacional. asimismo. bu9 

ca el comercio internacional como instrumento polltico el crear -

entes comerciales que garanticen un mercado de recursoo y estable 

cer con ello dependencias comerciales. 
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Entre los medios económicos-comerciales utilizados con mayor regu 
laridad como instrumentos de influencia politica se encuentran: 

A). BOICOT COMERCIAL. 

El objeto de un boicot organizado en contra de un Estado tiene co 
mo meta el eliminar la importación de productos espec1ficos o la 
totalidad de los productos que se importan, podemos asentar que -
generalmente la finalidad de la figura que nos ocupa, consiste en 

reducir el mercado de ventas del pa1s exportador, con el fin de .. 

mermar en su economla. 

El caso mas frecuente es en contra de los paioes exportadores dé

biles con compradores poderosoEJ con el fin de reducir el precio ·· 

de sus productos. El éxito de tal acción dependerá de las opcio

nes que existan en el mercado internacional. 

B). TARIFAS ARANCELARIAS. 

Un gran número de Jos productos extranjeros que so importan tiene 
sobre ellos un gravamen, tales tarifas o impuentos de importación 

son con el fin de proteger la industria local o nacional de la -
competencia externa. o bien por otras razones de carácter pol1tj· 

co. 

La estructura impositiva de las tarifas arancelarias. puede ser 
efectivamente utilizada como instrumento de manipulación cuando 

un Estado pretende deteriorar el mercado de los productos que in
gresan por sus fronteras. 

C), AYUDA EXTERIOR Y OTORGAMIENTO DE CREOITOS. 

A fin de lograr algún objetivo politice o de crear satélites eco

nómicos, los paises industrializados han utilizado considerable
mente el otorgamiento de créditos a los paises en desarrollo. ga
rantizando de esta forma dependencias económicas y mercados de re 
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curaos que incrementan su potencial eco"nómiéo. 

En nuestra opinión tal ayuda ea concibida·como generosidad desin
teresada de carácter internacional: tal ayuda-es un_arma de polL
tica del pais que la concede. 

Existen otras formas de ayuda exterior y pueden ser la-ayuda mili 
tar: y la asist~ncia técnica. 

La ayuda militar, es probablemente la más antigua forma de reali
zar alianzas militares. En general. la ayuda militar os utiliza

da en las m~s de las veces como instrumento para establecer bases 
militares en el extran.iero, para proteger los intereses del pre

tensor en determinada zona, ust como para apoyar el gobierno de -

un Estado o removerlo si le conviene. 

La asistencia técnica, ea una forma económica de ayuda exterior. 
que PBrmite efectivamente ,-1qilizar objet.ivon econOmiC'o-poltticos, 
creando dependencias a través de lo promosiOn de conocimient.on 
técnicos y cient1ficos reRlizarlos a través de especialistas. 

Tñl asistencia pueden versar sobre muy diversos tópicos, (medici

na. salud. industria, agricultura, pesca, otcótera); variáncio el 
nivel de beneficio en el destinatario dependiendo de su <leoarro
llo. 

Además de los medios coactivos de tipo económico-pol1tico ya ano
tados. es posible distinguir. otros median de presión e influen
cia polit.ica que sin oer considerados uoo de fuerza .irmad.:i en es
tricto sentido, se precentan en las r~laC'ion8~ internacionales, 

influyendo en los aountos externos o internos de 10.::1 Estados. 

Estas formas de prenión pueden considerar.se ilegales debido a ou 
propia naturaleza. ya que son actos que comunmcnte !Je manifiestan 
con el uso de violencia f1oica; pero su estudio en cierta forma -
es posible excluirlo del antilinis del urJo de lu fu0rza armddu o -

ESTA 
SALIH 

fW UEBE 
BlliUüTECA 



80 

militar, por que propiamente no se conjugan los elementos de és
ta, pués hablamos de actos de interferencia e influencia politica 
cuyo fin es desarrollarse en un ambiente pac!fico, o bien, con 
uso de violencia pero no a través de fuerzas militares bajo el co 
mando de un pa1s determinado. 

O). EMBARGO COMERCIAL. 

Esta es una medida coactiva que busca la disminución del poten
cial económico del Estado contra quien se lleva acabo, tal medida 
se realiza cancelando el suministro de bienes primordiales o es
tratégias o de la totalidad de la producción de exportación, me
diante la prohibición es hecha por un gobierno a su Rector indus
trial de vender sus servicios o productos. 

E), BLOQUEO PACil'!CO. 

Esta figura es concebida como un acto militar o naval por el que 

sin el uso abierto de la violencia. se pretende incomunicar un 
punto geográfico determinado. Aa1 su uoo única y exclusivamente 
puede tener lugar como una acción de legitima defensa individual 
o colectiva y bajo la desición del Consejo de Seguriddd de las Na 
cienes Unidas. ya que en otras circunntancias es considerado como 
un acto il1cito internacional. 

El bloque pacifico es una medida compulsiva que ha-perdido legali 
dad en nuestros d1as, ya que su uno no se encuentra permitido den 

tro de la Carta de las Naciones Unidas. 

Nos apoyamos en la siguiente opinión formulada por el jurista da-

nés Max Sorensen, para reforzar lo expuesto: (ló} 

"Debido u lan prohibiciones contenidas en el articulo 2· (4) de -
la Carta de las Naciones Unidas. el bloqueo pacifico es ahora una 

institución obsoleta del derecho internacional. Ya no puede uti
lizarse legalmente a menos que lo motive un bloqueo anterior de -
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otr-o Estado o un acto de fU€.?rZi\ comparable. Ademas. debido dl 

actual desarrollo de las comunicaciories aéreas. un impedimento al 
transporte marítimo no puede ya lograr el fin cie un bloqueo pues
to que el bloqueo de las fuerzas navales puede ser burlado por -

las comunicaciones aéreas',' 

F), INTERFERENCIA D!PLOMATICA. 

La diplomacia nace de la interacción de los miembros de la comuni 

dad internacional y de la necesidad de representación que surge -
de dich8S relaciones. Por eGto. las instituciones diplomáticas -

se encuentran reguladas tanto por normas internacionales como por 
normas de Derecho Naclonal del Estado acreditante y del Estado re 
captor. 

Entre las funciones principales de 1a9 instituciones d'iplomátic.aa 

encontramos: 

l.- NEGOCIACION INTERNACIONAL. La negociación de asuntos inter
nacionales. incluidos en ellos desde luego los tratadoo, es ani
mismo una función de primordial importancia en la actividad diplo 
mdtica, donde su contribución principal en el proceso po11tico · 
consistirá en la solución paclf ica de controvor!:;ias intcrndciona 

les. 

Dicha actividad tí~ne un 11mite de acción el cual no debe ac~ 
traspasado, ya que existen normas jurldjcaH internacionales y de 
reciprocidad entre !os Estados que prohiben la intervención o in
terferencia en Jos aountos internos del E::>tado (transft?rcncia dr> 
fondos a partidos politlc:oa, involucrarse en ac-tivicfoden de insur 
gencia entre otros) ante el cual un agente se encuentra acredita
do. 

2.- PROMOCION DE RELACIONES DE AMISTAD. El agent.e díplomático 

ae encuentra encargado de crear. estrechar y desarrollar los l~
zos sociales, cient.f f icon, culturales. ecpn6mico~ y .depQrtj vos 
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que vinculen a su Estado con el Estado ante el cual so encuentra 
acr-editado. 

3.- OBTENCION DE !NFORMACIDN POR MEDIOS LEGALES. Aparte de la -
negociación-de asuntos internacionales. obtener información le

gal, en una de Jas actjvJdades de principal importancia del diplo 
mAtico. Información que puede ser muy extensa o muy limitada y 

que debe ser int.erpretada por el agente diplomático que se encuen 

tra en conocimiento con la acti.vidad politica y la opinión públi~ 

ca del Estado receptor. 

Esta información legal es a trnvón de conf0.r0ncios, actos oficia

les. entre otros, ya que otras forman de obtención de información 

a cualquier precio o s.ituación signi.fica interpretación diplomóti 

ca, ilegal en el Derecho de Gentes. 

4. - REPRESENTACION DEL ESTADO /ICllEDITANTE ANTE EL ESTADO. RECio:P 

TOR. La repre3cntación de loo Entados por agentes diplomtlticos. 

en un principio únicamente conni!lt1n en la atención de ceremon.iaR 

y actos sociales, sin embargo. en la actualidad ademas de al80tler 

se dichoR eventos caracterlsticos de la diplomacict, r.erán rPpre

sentantes del gobierno que los ar.redita en cualquier asunto rela

cionado con la politiC"a exterior de éste y del gobierno del Enta

do receptor. 

5. - PROTECC!ON DE LOS NACIONALES y DE 1.os INTEllESES DEL ESTADO 

QUE REPR~SENTAN. Estd función consinte en servicios de asistPncia 

juridica, información. protección de intereoen comercjales o de -

diversas 1ndoles. que son proporcionadon a Ion nac1onalca del Es

tado acrerli tan te que Viñjan a trriVés del Estado o reciden en él. 

Cabe dest.acar el papel que juegH esta función durante catclstrofe& 

naturales o cebel1oncs sociales, ya que muchan veces repraoentu -

la ayuda a. los nocionales en caso de evacuación o protección cuan 

do el gobierno no puede proveer esos servicios. 

Por lo tanto, ln n(~goc1aC'ión de tratadoc internacionales .activi-



83 

dad primordial ctei agente diplomatico, debe as1R.~smc;;, q~~dar. exc~n 
ta de interferencias a manera de que ésta Rea nitirla, libre y en 
consecuencia. ausente de vicios. 

C. - INTERVENCIOll. 

Los cambios oociales, econOmicoR y pollticoa de los miembros que 
integran la comunidad internacional contemporanaa. el desarrollo 
de los Estados soberanos y la decadencia de otras formas de orga
nización politü:a ha traído asimismo consigo, la upariC"ión de nue 

vas formas de gobierno, instituciones y técnicas pollticas en las 
que la libre determinr1ción de los F.!'ltados como prin~ipi.o de la 
convivencia paclficR mundj;¡} E:e ha visto quebrantada. 

Por ello al interferir en lns act1vidad~s soberanao internas o ex 
ternas de un Estado. !le considera una acci<'>n i11cita j'nternacio
nal, llamada lntervención. 

A continuación la opinión de lnternacionalistos que consideran a 
la intervención como un acto ilícito. As1. Modesto Seara V~z
quez asevera: 

" En el derecho Internar:ional, la intervención es el acto por el 
cual un Estado, mediante presión pol!tica o la fuerza, obliga o -
trata de obligar a otro Estado a conducirse en determinado senti-
do en sus actividades internas o externas (16) 

Por su parte Arellano Garc!a apunta: 

" La intervenciOn es una injerencia en los .:::rnuntos internos o ex
ternos de un Estado por Estado diverso, C0nsr.1tuye una lJmita
ciOn o una vulneración a los derechos fundamentalen del Estado " 
(17) 

El internacionalista c~pañol indica d manera de complemento que -

la intervención se encuentra íntegrada por accionen. actos de ca-
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rácter impositivo que ooligan a un estado a actuar en contra de -
su voluntad. quedando excluidas actividades pasivas u omisiones. 

La intervención se caracteriza por ser unilateral, opera con una 
sola voluntad. La intervención como arma opresiva puede presen
tarse en diversas formas; pero ést.as no deben conc.:ebirse como fi

guras aisladas. 

As1. con fines de aprendizaje distinguiremos los s.iguientes tipos 
de intervención: 

INTERVENCION INTERNA. En el ~mbito interno de los Estados, sus ~ 

respectivos gooiernos son soberanos. es decir, les compet~ la fa
cultad de crear dentro de las fronteras del Estado a que pertene

ccm, norman jurictic.Js con, contra o nin l.:i voluntad de lor. obJ iga 

dos. Por ello, cualquier agente gubernamental extranjero que in
terfiere en dicho aspecto soberano incurre en intcrvcnclOn. 

JNTERVENCION EXTERNA. La Boberan1a en !HJ a::>pecto externo, ne ca

r~cteriza por la posibilidad de Jon EstHdos de crear normm~ jurJ.· 

dican internac:ion.o:dcs a travóu de divcr::rns fuentes, de manera ou

pecial con su voiunt.a<i l~Xprcoa y c~crita en la concertación de 

trat.ados y con nu voluntad tacita en la formación de la costumbre 

internacional. Lo qun nignifica que la voluntad creadora. del De

recho de Gentes, no debe manifestarse por medio de injorenciaa 

que la confuntldn o 11mitcn. 

INTERVENCJON DIRECTA E INDIRECTA. La intervención directa se pre 

senta por medio de uctos dirigidos de un Estado a otro sin medid .. 

ción alguna y por conducto de agentes o!icialea o de oleos repre

sentantes con sujeriOn inrlubitable. La intervención indirecta se 

utillz(1 con la ayudo o ri través de un tercer m1jeto de sujeción -

incierta. 

INTERVENClON MILJTAR. J .. a intervención militar se caracteriza por 

el uso de la tuerza por partP de un Estado. En tal virtud., evi-
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dentemente nos encontramos ante la presencia de un neto considera 
do como ilicito en nuestros tiP.mpos. A ese respecto hace referen 

cia Max Sorensen: (18J 

" La intervención armada es 1~1 interferencia dictatorial. por par 

te de un Estado o Estados mediante el uso de la fuerza. La inter 
vención armada por constituir un ejemplo unilateral de fuerza por 

un Estado contrrl otro. es siempre ilegal. Además la intervención 

es ilegal porque viola el derecho de cada Estado de conducir inde 

pendientementc sua asuntos exteriores, o su derecho al ejercicio. 
sin interferencias a su suprcmnc1Q territori~I o personal o do am 

bas ". 

La licitud o ilicitud del uso de la fuerza militar como instrumen 
to de prestón politíca. es una cuestión que ha sido resuelta en -
forma negativa y no debe volver ~ surgir. De ah1 el estnbl_eci

miento del articulo 2·-4 de la Carta de las Naciones Unidas. que 

como hemos enfatizado a lo largo del presento capltulo, prohibe ~ 

terminantemente el uso de la fuerzu como elemento de la polttica 

exterior de algún Estado. 

JN'l'ERVENCION ECONOMICA. En este tipo de intervención, el Estado 

interviniente se 1nmü:;cU\'e y preniona sobre la actividad producti 

va de bienen y servicios o las finanzas públican tlel Estado inter 
venido. Lan forma::; m<1B comunes de intervcncion económica ne ob
servan en las figuras del embargo comercial, ayuda e><terior, otar 

gamicnto de créditos, bolcot, etcétera. 

INTERVENCION INDIVIDUAL Y COLECTIVA. Esta opera en función del 
número de sujetos que se involucran, ya sea uno o varios, 

INTERVENCTON POR PROPAGANDA. No toda clase de comunicación enta

blada entre gobiernos en lo i~terno o externo constituye propagan 

da, ya que éEta se encuentra integrada por accíones dirigidas por 
un sujHto a otro, por medio de técnicas sociolóylc~Js, persuasivas 
y sugestivas. con Jd ftnalidad de crear. controlar, alterar o cam 
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biar actitudes idean o valores polJticos y sClciales. 

El uso de prop~ganda en diversos actos no siempre implica lnter
vencion. Aqui nos referimos a la diseminación de ésta por medio 
de actividades directa~ o ilegales, realizadas por un sujeto con 

el fin de crear en el ánimo de la población de un Estado descon
tento en contra de ~u gobierno, o bien, cuando se usan activida

des clandestinas. como lo es la interferencia o injerencia en par 
tidos politices oponitoren, periódicos o volantes inciertos y el 

uso de transmisoras de ro.dio no identificadas. 

INTERVENCION NOTORIA. Eota especie de intervención puede ser di

plomática, militar, económica, individual. colectiva, etcétera. Y 

consiste en la Lnt.ervcm:1ón de un E!HmJo dt:-! mancr.3 ol>Vid para to

dos. difundiéndose por medios de comunicación comunes a la lu~ pú 

blica. Generalmente ne actua por conducto de agentes of ícjales. 

INTERVENCION VELADA. E::; ta es cuando ne uti1 izan Jet.os ocultos de 

vinculacjOn incierta. DP. C[;ta forma ::w t~jcrccn sigilosamente los 

actos intervencionistas a fin de que la notilación del Entado in

tervenido no se entere de Jos mismos. evitando Lle cjorta forma 

reacciones populares y otro tipo de rebeliones sociales. La in

tervención velada puede también ser individual. C'Olcctiva. direc .... 

ta, indirecta, uxterna. int11rna, etcótern. 

INTERVENCION LICITA. Existen ponturas que conciben a la interven 

ción en algunos casos como un acto licito. Es dr.cir cuando por -

varias Cftusas se justitiea jurldicamente. Las nitu(1ciones mtrn co 

munes que se mencion.:Jn coinciden en fundamentar la licitud de una 

intervención en el conscnt imiento . .::1olici tud o aquionr.enc1a drd 

Estado intervenido, o bien, cuando la intervención se funda en 

una norma jurídica internacional. 

Con base a lo anterior. en nuestra opinión conaideramos que no -

existe intervención !!cita, pués Ja noción expuesta conntituye un 
apoyo internacional u otra inntitución. y.:-1 quo en el r:oncepto de 
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intervención que hemos propueBto, se engloban como ltlementos comu 
nes los actos unilaterales e impositivos que implicñn Ja injeren
cia il1cita. 

INTERVENCION POR ACTOS SUBVERSIVOS. La suhversiOn comprende la .. 

actividad de oposición y sublevación en contra de un gobierno de
termlnado, dirigida, orgñnizada y soportada financieramente ha
blaPdo por una potencia exterior aue utiliza los elementos disa
cordes de una soci~dad para explota~los con intereses propios. 

La subversión por regla general se pre:Jenta pot" conducto de cam

panas sisteméticas, entocada!1 a hrindar ayuda a un grupo de rebel 

des para tomar ilegalmente el poder. 

Es importante usentar algunao de LaR variables socio-pollticas 
que propician el fenómPno de la intervención. 

l.- Las polf ucas expan~;ionintao y r-d engrandecimiento de cier

tos Estados. El impucto que genera en el ~mhito internacional la 
posesión de drmameuto nuclear, lleva consigo una violencia f 1sica 

y moral con finen de predominio o impcriali!lmo. 

11.- Determinada por Ja for-mo on que ld.G necesidades y satinfoc

torefl se presentan en las relac1on~s interestatcdcs. Es muy co

mún, que un Estado que tiene' nccenidact de algún nat1sfact.or de -

otro Estado, es mAs débil a sus ücr.on do influencia. 

Las inconsistencias rol igiosan, linguisticas y étnicas, dentro de 
las frontera3 de un Estado, se consideran circunstancias propi

En la medida en que aumente ta divi-cias para la intervención. 
uion social y estu ~uc1cd•Hi se sinnta mtrn opr1mitia, los distur-
bios sociales se incrementan. 

DOCTRINA MONROE. Al rededor del tema que nos ocupa, es importan
te hucer r-eferencia sobre la Doctrina Monroe. Principio politi

co, que en un inicio pretendió constituir u11a norma internacio-
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nal. 

Las circunstancias que dieron origen a la Doctrina Monroe. son 
las actividades expansionistas europeas que pret~ndian establecer 
una guerra de reconquista de las colonias americanas que acababan 

de declarar su independencia. 

Esta doctrina~ nace del texto da un mensaje dirigido por el Presi 
dente norteamericano James Monroe al congreso de su pais. (1823); 

de donde se deducifln dos principios, como atinadamente opina el -

licenciado Modesto Seara Vázquez: (19) 

El primero consintia en la no intervención de Europa en América, 
que implicaba la prohibición de los Estados europeos de incurrir 

en cualquier hostilidad para con to::; Estados americanos, que re

cien hab1;1n declarado su independencia. 

El segundo hacla refcrenc.i.a a la no intervención de los Estados -

Unidos en los anuntoA europeos. 

En cuanto al valor jurldico otorgado a la Doctrina Monroe. es po

sible aseverar que resulta nulo en nuestros dlas. Estudiosos de 
nuestra materia, se inclinan por suatentar que dicho menoaje del 

Presidente Monroa, Unicamentc const1tuyó una declaración unilate

ral de principiof.\ politices que no podta obligar a nadie, en vir:--

tud de nu formulación 1nd1vidual y el con!1cntimiento de otros. 

El deterioro de la doctrina Monroc, se fundamenta en las act i tu· 

des politicas de los Estados Unidos de Américo. quien dejó do ser 

una potencia continental para pasar a ser potencia mundial y iHJ1, 

intervenir no !3olo en asuntos de América y de Europa, si.no del 

mundo entero. convirtióndose con ello. en violador de manera rei 

te rada de sus prop10::1 prtncipios. 

No obstante lo anterior, la Doctrina Monroe de ulguna forma coad 

yuvo al establecí miento del principj o Jllr ldico-po.l 1. tico de no in-
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tervenc.ión, base de las relaciones internacionales contemportmeas 
para tratar de mantener l~ convivencia pacifica. 

NO INTERVENCION. 

Conociendo en términos generales la problemAtica y las formas de 
intervenciOn mas comunes existentes en las relaciones internacio
nales, es necesario asimismo, hacer mención sobre los fundamentos 
juridicos que sirven de apoyo al principio internacional de no 
intervención, como derecho y deber fundamental de los Estados. 

Como apuntabamos, la libre determinnción de los pueblos entraiia -

su desenvolvimienLo .:.1utónomo o nea, el derecho de un Estado a re
chazar la injerencia de otros Estados en sus asuntos internos o -

externos, asl como el derecho de respetar de un Entado a los de
mtJs, limi té.ndose a su competencia. 

r·undtJ.ndose en lo anterior, los Entadon latinoamericanos han sonte 

nido como principio rector de su politica exterior el derecho tun 
damental de no intervención, quedando plasmado como en lou si-

guientes documentos, como lo indica Arollano Garc!a: (20) 

-,, Ningún Estado tiene derecho a intervenir en loa asuntos-inter
nos y externo.s de otro", 

En el Protocolo Adicional relativo d la no Intervención, firmado 
en Buenos Alre:J el 23 de diciembre de 1936, también quedo estable 
cido el principio en cuestión: 

Articulo i·. Las Altas Partes Contratantes declaran inadmisible 
la intervención de cualquiera de ellas. directa o indirectamente, 
y sea cual fuere el motivo en los asuntos interiores o exteriores 
de cualquiera otra de las partes. 

La violación de las estipulaciones de est.e art: !culo dar A lugar a 



90 

una consulta mutua, a i in ele cambiar ideas y but1car procedimien

tos de advenimiento pacifico. 

Articulo 2•. Se estipula que tona incidencia sobre interpreta
ción del presente Protocolo Adicional. que no haya podido resol
verse por la via deplimatica, serA sometida al procedimiento con 
ciliatorio de los Convenios vigentes o al recurso arbitral o al ·· 

arreglo judicial. 

La Conferencia Interamericana sobre Problemao de la Ouerra y la -
Paz. celebrada en Chapult.epec, Móxico, en 1945, aRtmlsmo consagra 

el principio de no intervención: 

" La comunidad americ:ana m•:mticne loa oiguientes principios ·esen

ciales como normativos de las relaciones entre los Estados que la 
componen: ••• 

3) Cada Estado es libre y nobernno y ninguno podrA interveriir en 

los asuntos internos o externos de otro ". 

oc igual forma la Carta de la Organización de los 8stados Amerlca 
nos. prevé el principio que nos ocupa, quedando plasmado en su ar 

tlculo 18: 

" Ningún Estado o grupo do Estados t ione derecho a intervenir. di 

rectamente, y Dca cual fuero el motivo, en lo~ asuntos internos o 

externos de cualquier otro. El principio anterior excluye no oo

lamente la fuerza armada, sino también cualquiera otra forma de -

injerencia o de tendencia atentatoria d~ la perBonalidad del Esta 
do, de .los elementos pol 1t.iCo!J, económicon y culturales <]ue lo 

constituyen ". 

Para finalizar, es en la Cr'lrt.a de las Naciones Unidan donde ::;e e9 

tablece el principio de no intervención, a nivel mundial tal y co 

mo lo dispone et parclQrafo 7 del articulo 2: 
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" Ninguna disposJciñn de esta Carta autorizará a las Naciones Uni 

das a intervenir en lon anuntos que son esencialmente de la .iut"is 
dicción interna de los Estados, no obligara a los miembros a so

meter dichos asuntos a procedimientos de arreglo conforme a la -
presente Carta; pero este principio no se opone a l~ aplicación -
de las medidas coerci tl vas prcscri tas en el cap1 tu lo VI l ·• 

Las medidas coercitivas ya transcritas, se refieren a la activa

ción de instrumentos coartivon de carácter diplomáLico, económico 
o en última instancia del uso de la fuerza armada inclusive, con 
el fin de mantener o restablecer la paz y la seguridad internacio 

nal. 

As!, con~ideramos que el estdblecimiento del principio de no in

tervencion, en una aportación incalculable y de gran importüncia 
en la polltica mundial. 

ILICITUD DE LA COACCION ECONOMICA-POL!T!CA. 

Tomando en consideración el estudio genérico realizado sobre la ~ 

coacciOn econOmica-pol1ticn. estamos en aptitud de abarcar el anl! 

lisis jurldico de su uso. 

La combinación de los inntrumentos cconómi("o-politicos indicados. 

asl como la vulnerabilidad y necesidad del F.stado contra quien BC 

dirigen, traeré consigo una serie de circunsurncias que harán que 

las relaciones econOm1co-politicas concertadas entre lon diveroos 

miembros de la comunidad jnternacional contemporáneu. !:m conduzca 

a través de situaciones coactivas caracteriz,1das por und cunntan 
te presión ejercitada por len Estados podcrooos hacia los dP.bi les 

El punto central de encuentra al analizar, si el uso de la coac
ciOn económjco-polltica como arma de negociacjón en los tratados 

debe oer considernda ilogal. 
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Desde luego, aunque la coacción pol!tica o económica no constitu

ya .. fuerza", puede ser ilegal. As1, la resolución de la Asmnblea 

General 2113 (XX), de 21 de diciembre de 1965, adoptada por J09 

votos contra ninguno y una abstención (el Reino Unido), declar~. 
enntre otras cosas. que " ningún Estado puede aplicar o fomentar 
el uso de medidas económicas, pollticas o de cualquier otra indo

le para coaccionar a otro Estado a fin de lograr que subordine el 
ejercicio de sus derechos soberanea u obtener de él ventajas de -
cualquier orden '' ('fexto inglés en Ye<1rbook of the United Na-

tions, 1965, p. 94 (Tex:t:o ~astellano en ONU, Crónica mensual. ene 

ro de 1966, pp. 31 so.)) .. 

Nuestro estudio 80 compl1~u por la inexacta delimitación del tér

mino "fuerza" y por la caprichosa :interpretación quA del mismo se 
ha dado. pués de una forma por demd.n convenenciera. la mayort~-i de 

las vecen cuando se tiabt;1 de invalidez de lon tratados impuestos 
por la violencia, únicamente se hace referencia a la fuerza arma
da o militar. olvid~ndose prácticamente de lan preslones económi
cas o polttican y de las lesiones que ésta~ originan. 

Analizaremos primeramente el articulo 2"-4. do la Carta de las Na 
ciones Unidas: 

Articulo 2 

-Para la realización de los Propósitos consignados en el articulo 
1. la Organización y sus Miembros proceder.an de acuerdo con los 
siguientes Principios ... 

4. Los Miembros de la Organización. en sus relaciones intcrnacio 

nQles. se abatendrdn de recurrir a la nmenaza o al uso de la fuer 
za contra la lnteoridad territorial o lo independencia pol1tica 
de cualquier Estado. o en cualquier otra forma incompatible con 
Ion Propósitos de las Naciones Unidas 

Es factible caracterizar lo diApuesto por el dispositivo tranacri 
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to mediante la enumeración de las sigujentes retlexiones; 

i) En pr-imer lugar se hace referencia a Ja "realización de los 

Propósitos consignados en el articulo l" lógicamente de la mü1ma 

carta, en donde especialmente encontramos: 

" Los Propósito!::I de las Naciones Unidas son: 

1. Mantener la paz y la seguridad internacionales, y con tal - -

fin; tomar medidas colecr.1vas eficaces p<3ra prevenir y eliminar -

amenazas a Ja paz. y para suprimir actoJ;_cte agresión u otros que· 
brantamientos de la paz; y lograr por medios pacificas, y de con

formidad con los principios de la juntici.J y dol derecho intorna

cional, al ajuste o arreglo de controversias o sjtuacionen lntcr· 

nacionales suceptibles do conducir a quebrantamientos de la paz; 

2. Fomentar entre las naciones relaciones de amistad basadan en 
el respeto al principio de L:.t igualdad de derccho!l y al de la li

bro determinación de los pueblos, y tomar otrao medidas adecuadas 

para fortalecer la paz universal; 

3. Rcalizür la cooperüción internacional en lct solución de pro
blemas internacionales de caracter económico, social. cultural o 

humanitario, y en el desarrollo y estimulo del respeto a los dere 
chas humanos }' a las 11bortaden fundament.'lles de todos. sin hacer 

distinción por motivos de raza, sexo, idioma o religión; y 

4. Servir de centro que armonice lon esfuerzos de las naciones 
por alcanzar estos propósitos comunes 

Los propósitos menc1onacton. deben ser la base fundamental de la -
Organización de las Naciones Unidas. por lo que tanto ésta como 
sus Miembros deben de procurar el dHsarrollo armónico y pacifico 

de la comunidad intornacional. En tal virtud, las acciones de los 

sujetos internacionales. no deben vuJnerlJl" dichos fjnea c:onven· 
cionalmente establecidos y por propia voluntad. 
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ii) De igual forma el dispositivo en cuestión, refiere al térmi 
no demasiado extenso "relaclones internacionules". Hacemos alu

sión a la amplitud de dicho t.érmino. porque en t'.?l mismo debemos 

comprender- a todo t.i po de interacción entre los Estados. desde un 

encuentro deportivo amistoso. hasta la declaración de guerra. in~ 

e luyendo desde luego, Ja concertacic::>n de cualquier indo le de tra 

tactos. 

ii i) Asimismo considera que sus Miembroo en dichas relacionen ln 

ternacionales, "se abstendrtin de recurrir a la amenaza o al uso 

de la fuerza contra la integridad territorial o la independencia 

politica de cualquier Estado. o en cualquier otra forma incompati 
ble con lon Propóoi ton de lan Ncicionon Unidao 

Esto es, "la fuerza" independientemente de la fol'ma o extensión 

que demos al tórmino. no debe vulnerar la integridad territorirll 

o pol1tica de loo Eztados, ni contravenir los Propósitos de la Or 

ganizaciOn, por el que consideramos quo el art1culo 2"-4 de la 

Carta, se refiere tambión aunque no eY.plfcitamente en su totali

dad, a la fuerza politica o económica, puesto que para alcanzar -
realmente los objct j voa buncados a través del eutc1blecimiento de 

los Propósiton variar; vocen mencion.:idon, es necesario notificar 
la fuerza ya coa t1sica o mordl, entre los miembroll de la comuni
dad internacional. 

Por lo que respecta a la Convención de Viena sobre el Derecho de 
los Tratados, en evidentA que no encontramos disposición alguna 

en su articulado que considere ilegal la violencia cjerci tada u 

través del uso de preniones económicas o pollticas. No obstante 

lo anterior. el tiecho dP. que exista determinada ~utuacion. no es 

motivo fundado y proc8dente para df irmar que la violencia moral 

en la forma prP.cisada, no constituya un vicio del consentimiento 

en la celebración cte un tratado internacional, ya que ni conside
ramos el principio jur1chc.=1mente vdlido, que 0bserva la libre ex

presión de la voluntad de cada concertanto, Jucg~ entonces .. pode
mos afirmar· que en el momento en que e;dste coacción politica o -
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económica di.cha voluntnd deja de ser libre y por lo tanto se en

cuentra vaciada. 

Expresar lo anterior no es un imposible o una utop1a dado en que 
si coincidimos en ubicar al Derecho Internacional como una Cien
cia Jur!dica. no podemos concebí rlo como un "Derecho de Poder", 

donde la fuerza en todas sus manifeHtacíones y formas tenga que -
imponerse }' regir en sus relaciones. Por lo tanto, debemos de re 

conocer que el Derecho de Gentes no ha evolucionado io nuficicntu 

para erradicar la violencia en sus dlversus formas como instrumen 
to de negociación de loo tratarlos, toda vez que las desigualdades 

siguen siendo una constante, asl como las leoiones que traen con
sigo. 

Esta situación '-Onstituye un peligro, puesto que la seguridad in
t:ernaclonal nccesi ta como una dP. sus caracter!RUr.as esenciales. 

una distribución económica que garantice a la pturaljdad de Esta· 
dos. ol derecho de llevar acabo programas de desarrollo que exclu 
ya agresiones y cualquieú"orma de presión. que les permita mante
ner sistemas oconómico-politicoG viable~ para P.l bienestar de flU 

población. 

Ea un hecho incuestionable en nuestra opinión, L.i ilegalidad de -

las presiones económicas o pol!ticas utilizadas como armas de ne

gociación de los tratados, pués basta observar la desigualdad que 

su ejercicio produce para concluir la existencia de vicios del 
consentimiento. 

Todo lo expuesto, no lleva a concluir que es un aspecto de pri
mordial importanr.1a para el Derecho Internacional Público, regu

lar de manera explicita todas las formas y P.Xt~nsiones de la vio

lencia. a efer.to de que lar. consideraciones jir!djcas no se vean 
reemplaza.das por la fuerza. 
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CONCLUSIONES. 

PRIMERA.- El estudio de los conceptos del Derecho Internacional 
PúbLico, es llevado acabo por la doctrina desde una diversidad de 
enfoques. Ahora bien después de desarrollar el presente trabajo, 
nos inclinamos porque el estudio de los tratados puede ser abarca 

_,do desde tres aspectos principales. 

A) El tratado como la fuente mAs importante del Derecho Interna
cional Público por su forma documentaría y explicita para preci
sar normas jurtdicas. 

B) Como negociac.iOn jur!dica internacional. en virtud de sus·ca
racter!sticas mediadoras para resolver diferencias y concretar 
acuerdos. 

C) Como especie dentro d~l género de los actos juridicos. por·
comoartil" prácticamente sua elementos. 

Proponemos la anterior clasif JcaciOn ~~n el fin do comprender con 
amplitud la naturaleza juridica y la estructura de los tratados 

internac.ionales. 

SEGUNDA.- El Derecho Internacional Público tiene una ex.istcncia 
y validez real. no obstante que no posee dentro de HU seno. Orga
nos o tribunales capaces en su integridad de ejecutar sanciones. 

De este modo. la responsabilidad internacional ne c-mcuentra limi 

tada en su aplicación y el cumplimiento de lon tratados tiene sus 
or!genes en normas morrJles y consuetudinarios quf~ se ven precisa

das en el principio juridico "pacta sunl sPrvanda", an1 como en -
el respeto a la soboranla que en común se deben los Estados. 

Esta situación de hecho r¡o puede restar validez a las considera
ciones jurldicas. no esta f'n nnsotros justific<tr un ordenamiento 
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que existe, sino buscar su superación pdra evitar que las injusti 
cias sigan carnet iéndose. 

TERCERA.- Considerando la división de la comunidad mundial en 

territorios repartidos entre entidades politicas de la misma cate 

garla formal. pero pudiendo existir desigualdad en nu poderlo que 
les permita pactar libremente, deben considerarse viciadas las 

convenciones internacionalos auscri tas en condiciones evidentemen 

te desfavorables para cualquiera de los concertantea, a efecto de 
que el consentimiento cea n1tido y libre, evitondo con ello las 
desproporciones y sus consecuentes lesiones. 

CUARTA.- En el procedimiento de concertación de los tratados, la 
participación de especiali.otas en las di versas materias. reduce 
considerablemente la posibilidad de engano, ya sea éste aprove

chado o motivado, la presencia de los vicioa del consrintimiento 

como el dolo, el error o la mala fo, es cada vez mlla remota, empe 

ro, si recordamos que los miembros de la comunidad internacional 

estén distintamente desarrollados, puede ser que de mala fe o do
losamente, se oculten datos que afecten laa negociacionen o en au 

defecto pueden presentarse asimismo los vicios, ol tergivorsar o 

adulterar los datos baso de éstas últimas. 

Concluyendo lo anterior, y considerando la !abil idad del ser huma 

no, deberian producir efecto de nulidad de una convención interna 

cional, los vicios del consentimiento indicados. 

QUINTA.- La mayoría de las veces. al hablar de la ineficaciu de 
los tratados impuesto:J por ld violencia, únicumenle Ge hace rufo· 

rencia a la fuerza armada y debe conHiderarse de igualmanera como 

vicio del connentimiento a la coacción moral ejercí ti1da iJ trdvén 
de presiones políticas o económicas, ya que los tratados suDcri

tos bajo tales condiciones contravienen al principio 3uridico de 

la libre expresión de la voluntad, mlts aún atenta contra la ucgu

ridad internacional, ya que énta requiere como una de DU~ caracte 
ristlcac esenciales, una distribución económica que 



100 

garantice a la pluralidad de Estados. el derecho da llevar a la 
práctica programa de desarrollo al margen de agresiones y de 
cualquier forma de presión, que les permita sostener sistemas 
económico-pol!ticos viables para el bienestar de su población. 

SEXTA.- En mi opinión es necesario reformar el articulo 2·-4 de 
la carta de las Naciones Unidas. para que se encuentra p~rfecta
mente delimitado el término "fuerza". es decir de manera expresa 
y precisa en sus formas y extensiones, tal reforma se verla a su 

vez reflejada en igual sentido en el capltulo respectivo Ue la 

ConvenciOn de Viena sobre el Derecho de los Tratados. el fin es 

el de prohibir decisivamente en el uso de presionea polftico-cco 

nómicas, como instrumento de negociación para obtener la voluntad 

de un consertante para obligarse por un tratado, de no ser asi 

las relaciones jur1dicas dentro de la comunidad internacional, 

serán sustituidas totülmente por la violencia. 
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