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INTRODUCCION 



1.11 historia de lu Rel8cionu lnternaciclnalel •• tan remota como el 
hombre milmo y al millllO tiempo 11.,. i.ru ~. como la vida misma, 

aunque a V9C8S a lu personu • IN olvida úto o no le dan Importancia. 

El origen del Derecho Internacional IWgi6 como una necesidad que 
tenlan loa pal ... para poder f91acionarM entre al, .,. caai imposible deade el 
nacimiento de loa primeroa pueblos que no IUVieren que ver uno con olro, ya 
que negociaban ann elloa, lnten:amblaben .. pn>ductos, llegaban a 
acuerdoa de lnter6a común, etc., ain embargo; no exiatla regulación 
intemacional alguna, por lo que c:on el puo del tiempo y con los avllflC8s 
alcanzado•, fueron desarroll6ndoae lu Relaciones Internacionales; pero no 
fue sino hi11ta la Primera Guerra Mundial, c:on los Tratados de Paz, que 
contienen el Pacto de la Sociedad de Nllciones, el cual estableció por primera 
vez, una organización internacional c:on pretensiones mundiales, la cual no 
logró au universalidad, ni la f9alizaclón de los propósitos para los cuales 
habla sido concebida, que eran: fomentar la cooperación entre las naciones y 
garantizar la paz y la seguridad. Igualmente fue establecido en la Haya el 
Tribunal Pennanente de Justicia Internacional, el Tribunal no fue un 
Organismo Judicial de la Sociedad de la Naciones, pero cumpli6 una tarea 
importante en la resolución de controversias jurídicas entre varios estados. 

Aunque la Jurisdicción del Tribunal fue limitada, sin embargo constituye 
un precedente muy importante hacia el establecimiento en 1945 de la Corte 
Internacional de Justicia, Organismo Judicial principal de las Naciones 
Unidas. 

Es muy importante tener en cuenta el origen del Derecho Internacional 
para comprenderlo mejor. 



Es por esto, que el propósito del presente estudio es dar a conocer a 
las personas ta relevencie que tienen les Relaciones Internacionales y de que 
manera nuestro pals fonna parte de este desarrollo Internacional, y cuales 
son las ventajas que hemos alcanzado y principalmente dar a conocer la 
Importancia que para et Derecho Internacional tiene la celebnlc:lón de los 
Tratados Internacionales, por ello el desarrollo del presente, se enfoca 
principalmente al estudio e importancia que representan 101 Tratados 
Internacionales y su Ratificacl6n, ya que sin 6sta, aunque el Tratado sea de 
suma importancia, no puede entrar en vigor. 

Personalmente es en la Ratificaci6n de los Tratados Internacionales en 
donde encuentro que deberla existir un término, para que dicha Ratifrcaci6n 
se hiciera por parte de los paises integrantes del tratado, ya que por esta 
causa muchos Tratados Internacionales quedan en el aire y nunca entran en 
vigor, o su Ratificación se realiza varios allos después y para ese entonces 
cambia la situación internacional con respecto a dicho Tratado Internacional, 
por lo que serla necesario modificarlo o celebrar otro Tratado Internacional. 

Durante el desarrollo del presente trabajo estudiaré con detenimiento, et 
origen y celebración de los Tratados Internacionales, cuales son sus 
elementos y forma que rigen a los Tratados, Internacionales. 

El presente análisis señala la importancia que representa el tener 
conocimiento de una de las formas en que nuestro pals forma parte 
Importante en la vida internacional. 
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Para la elaboración del trabajo de Tesis, la Técnica de Investigación 
consistió en, una Recopilación Bibllogréfica de Textos de Especialistas en la 
Materia; uf como la perlicipaclón de los apuntes y notu de loa curaos 
lmpertldoa por el Lic. Ervique Cabrera Cort61. 



CAPITULOl 

ANTECEDENTES DE LOS TRATADOS 



1.1 ORIGEN Y EVOLUCIÓN DEL DERECHO INTERNACIONAL l'UBLICO 

El Der9Cho Internacional aparece fonnalmente con el nacimiento de loa 
Estados Ewopeoa nacionales durante la 6poc:a del oc:aao del feudalillllO 
(1lglo1 XVI y XVII) y como consecuencia de las Ideas de Refonna y del 
Renacimiento. 

La historia demuestra, as1m1smo, la existencia de un Derecho da 
Gentes tan antiguo como al mismo ser humano. En la antigüedad clásica los 
pueblos griego, romano, chino, indio, egipcio, ale., practicaron un sistema 
Internacional rudimentario, sin embargo son maros antecedentes históricos 
muy diferentes tanto al Derecho Internacional Clásico como al 
Contemporáneo, y tales antecedentes tienen que ver más bien con las 
relacionas entre los antiguos pueblos que con un sistema normativo 
Internacional. 

Algunos autores afirman que el Derecho Público Europeo, también 
llamado Derecho de Gentes Europeo, ha sido la base del Derecho 
Internacional Clásico, que ha permanecido en vigor prácticamente hasta la 
Primera Guarra Mundial: 

Korovin sostuvo que las relaciones internacionales e lntertribales de la 
sociedad primitiva, previa a la sociedad de clases, relaciones de naturaleza 
alternante, unas veces pacificas y otras belicosas, no estaban sujetas a 
control jurídico alguno. " El Derecho sugio con el desenvolvimiento de 
contactos políticos y sociales entre los estados. Corresponde a un momento 
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histórico concreto de sociedad de clases y Estado (esclavista, feudal 
capitalista, socialista)". , 

Es el nacimiento del estado el que da vida al Derecho Internacional 
como sistema normativo. 

El Derecho Internacional surgió como un Derecho eminentemente 
clasista al servicio de las potencias Europeo-Cristianas durante la época del 
Feudalismo, con la admisión de Turqufa en la comunidad internacional en 
1856, el Derecho Internacional empezó a secularizarse para admitir como 
sujetos del mismo a Estados no cristianos y no europeos. Su primera 
expansión ocurrió en el siglo XIX cuando surgieron nuevos estados en 
América. Su segunda expansión se ha llevado a cabo en el siglo XX con 
ocasión de su ingreso a la comunidad internacional de nuevos estados de 
África y Asia como resultado del ocaso del colonialismo. 

"Pero es a partir del advenimiento del primer estado socialista a la 
comunidad Internacional (la URSS), en 1917, cuando el Derecho Internacional 
comenzó a transformarse en un sistema más universal y heterodoxo, basado 
no ya en la prepotencia exclusiva de los Estados cristiano-occidentales, sino 
en la coexistencia de todos los estados que actualmente integran la 
comunidad internacional sin tomar en cuenta sus sistemas politicos, 
económicos y sociales"2 

1. Dlaz Cl1n1ro1, Cesar. Derecho Internacional públjco. 2a .Edición, tomo l. Buenos Aires, Edil Tea, 

1966. pég. 99. 

2. Camargo. Pedro Pablo. Tratado de Derecho lnternac!onal. Vol. 11 , Mblco,D.F •• Edil Pornla, 1983. 

p6g.100 



Asimismo la aparición en 1949 de la República Popular China, como 
consecuencia de la Revolución Socialista de Mao Tsetung, constituya otro 
acontecimiento importante en la evolución del Derecho lntemacional. 

Una historia del Derecho lntemacional genuina debe incluir un examen 
no sólo da las prácticas intemacionales, sino también de las doctrinas 
intemacionalas. 

En el presente capítulo se hace referencia sólo a los acontecimientos 
juridico-pollticos más destacados que marcan la evolución del Derecho 
lntemacional, desde la época clásica antigua hasta la Segunda Guerra 
Mundial en el siglo XX. Cuando finaliza el Derecho Internacional Clásico y 
empieza el nuevo Derecho lntemacional, principal en las organizaciones 
internacionales. 

PREHISTORIA DEL DERECHO DE GENTES. 

Como se ha indicado anteriormente, la historia del Derecho 
Internacional empieza con la formación de los Estados Europeos en el siglo XVI. 

"En la época preestatal o de la esclavitud no existió un Derecho 
lntemacional como tal, sino que las relaciónes entre los pueblos y las tribus 
se fundaron esencialmente en la fuerza, la guerra y la conquista, sólo en la 
medida en que evolucionaron los pueblos antiguos, florecieron algunas 
instituciones internacionales, como el asilo, la inviolabilidad de los legados 
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pero fundadas más bien en conceptos de moral o de religión" 1 

ASIA MENOR. 

India y China produjeron una extensa literatura cienllf1C011Jrldie11, 
basada en la religión ; por ejemplo los tratados indios de derecho (dharma
aastra) ae ocuparon de cuestiones pollticas, militares y de jurisprudencia. 
Tanto en el budismo como en el confusionismo condenan las guerras ele 
conquista y sólo aceptan la guerra justa (bellum justum). 

El Código de Manú, cuyos orígenes remontan a varios siglos antes de 
la era cristiana, contienen disposiciones sobre los embajadores y las reglas 
que deben tener presentes para llenar cumplidamente su misión • Se 
encuentran en ellas algunas lecciones como por ejemplo : En las 
negociaciones con un soberano extranjero, debe el embajador adivinar las 
intenciones de este rey, por los gestos y actitudes que revelan los secretos; y 
procuraré también enterarse de sus proyecto&, poniéndose al habla con sus 
ministros ávidos o descontentos. 

El Código de Menú, contiene una reglamentación rudimentaria de la 
guerra: prohibe el uso de venenos, el asesinato de los prisioneros y heridos y 
la destrucción de árboles y animales; incluye también, con base en la 
concepción del brahamanismo,un análisis de las cuestiones jurldicas e 
internacionales del pueblo hindú en la Antigüedad. 

l. Oloz~, -· Op.ct.ptg.115. 
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PUEBLOS ORIENTALES 

El entiguo oriente conoc:i6 un Derecho de Gentes mú desarrollado con 
inltitucionn intemaclonales como ~s. derecho de ullo y tratadoa de 
alianza y emlltad, el tratado mú entlguo (atlo 3100 entes de Criato) fue el 
que celebnlron Ennatun, victorioso l8l'lor de la ciudad de Legash, en 
Mesopolemla y los gobernantes de la ciudad de U11111111: éate documento 
estableci6 el compromiso de respetar los limites fijados por el rey Mesillm. 

Se ha dicho que el documento Internacional más importante del Antiguo 
Oriente es el gran tratado de paz entre el faraón Ramsés 11 y Khatuschill, rey 
de los hititas (1278 antes de Cristo), que es un pacto de ayuda reciproca y 
buena amistad. 

La historia del género humano se remonta a los anos 3500 y 3000 A. C. 
época de los grandes centros políticos: el imperio de los valles del Tigris y del 
Eufrates, por una parte y el imperio Faraónico del valle del Nilo . Más tarde 
fueron apareciendo otras civilizaciones: la semita (Fenicia e Israel) la aria 
(India y Persia) y la china. Sus libros, tuvieron un notorio carácter religioso, 
como es el caso de la Biblia, los Vedas, el Código de Manú y las obras de 
Confucio. 

PUEBLO JUDIO 

• 

Se trata de un pueblo eminentemente semita, que desde sus más 
remotos tiempos ha sentido desprecio hacia las demás razas; sin embargo, 
admiti6 el principio de igualdad de derechos de nacionales y 
extranjeros, mantuvo relaciones con pueblos no enemigos y sostuvo que los • 



tratados y los embajadores eran inviolables. Pero también practicó la g111rr11. 

LOS GRIEGOS 

Si en alguna parte del mundo antiguo las relacionas entra astados 
debieron cobrar gran desarrollo, asa región habría sido Grecia. Su cultura 
nació, al decir de Reclus, como Venus de las espumas del mar, pues el mar 
hizo de los helenos; navegantes y comerciantes, es decir, la riqueza y el 
espíritu cosmopolita de Atenas. 

La base de la organización política era la Ciudad- Estado (polis). Los 
griegos dividieron los pueblos de aquella época entre helenos y bárbaros. El 
Derecho de Gentes se aplicaba sólo entre los estados griegos. Sin embargo, 
la "Comitas genlium·, esto es, el derecho consuetudinario rudimentario, se 
aplicaba a los pueblos bárbaros, como en el caso de la inviolabilidad de los 
diplomáticos. No había embajadores permanentes pero sí legados o enviados. 

Por conducto de las legaciones especiales se suscribieron diversos 
tratados: políticos y militares, tratados sobre extranjeros, alianza, treguas, 
acuerdos de paz, delimitaciones de fronteras, convenios de comercio y 
acuerdo sobre auxilio reciproco contra la sublevación de los esclavos. Estos 
tratados estaban garantizados por medio de juramentos religiosos, pero 
algunos incluían sanciones económicas. 

Los griegos practicaron también el arbitraje; así por ejemplo un tratado 
de alianza entre Esparta y Argos (418 A.C.). estipuló que ambos estados 
debían someter sus diferendos al arbitraje, 'En términos justos e iguales, de 
acuerdo a las costumbres ancestrales". 
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P.. 18 eonservación de la paz los griegos te sirvieron de las 
"anfictlonu" que eran ligas pacíficas de carácter religiQS9, en la• qua los 
a118do1-eiudades se coligaban en tomo a loa grandes santuarios para adorar 
\8'111 divinidad. 

Desde el siglo IV los griegos comenzaron a ver la guerra como algo 
horripilante y la paz como el bien en las relaciones entra pueblos. la guerra 
conctula por armisticio o por el aniquilamiento del adversario y la anexión de 
sus territorios. 

LOS ROMANOS 

Roma, como todos los pueblos antiguos estableció una separación 
profunda entre ella y Jos demás estados; pero no siempre el extranjero fue el 
enemigo; el 'hostes" era el enemigo; pero Cicerón encuentra que ese término 
era algo más suave que otro anterior; y más tarde se empleó el de 
"peregrinus" para designar al extranjero. Las conquistas incorporaron a Roma 
otros pueblos y fue necesario ir extendiendo el "jus civile', el derecho propio 
de los ciudadanos romanos, gradualmente, a las nuevas colectividades. De 
esa necesidad de acordar a algunos ciertos derechos, resultó Ja extensión del 
"jus municlpli",el "jus Commercii". 

"Roma celebró con otros estados verdaderos tratados, de acuerdo con 
los principios de igualdad y reciprocidad. Consistían en tratados de alianza, 
de paz, amistad y hospitalidad, y por ellos se acordaba a los súbditos de las 
partes contratantes el derecho de residir en territorio del aliado y dedicarse al 
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trllblljo. Eatoa convenios H celebraron con estados independientes, o que 
Roma no podla dominar; contienen ciertos elementos de Derecho 
Internacional • A 

A medida que Roma fue aumentando su poderlo disminuyó el l\Umero 
de los"foedera auquea• y fueron més numerosos los "foedera non equa•, es 
decir, tratados que no se fundaban en la igualdad de las partes, sino que 
establecían ventajas para Roma. 

El "jus gentium• ha sido considerado por mucho autores como el origen 
del Derecho Internacional, aunque esa opinión cuenta con ilustrados 
opositores, quienes hacen notar que no se trataba de un derecho que se 
aplicase por mutuo acuerdo de dos o más estados, sino de un derecho interno 
de Roma, diferenciando en parte del "jus gentium• tomaba incesantemente 
mayor importancia. 

"En cuanto al "jus gentium•, se le puede juzgar así; no fue un Derecho 
Internacional, porque no se constituyó por acuerdo de voluntades explícitas o 
implícitas entre Estados; pero ha contenido algunos elementos de lo que hoy 
es el Derecho Internacional Privado; unidos a ellos las regias relativas a 
tratados, embajadores, declaración de guerra celebración de la paz, etc., son 
también antecedentes del Derecho lntamacional Público" 1. 

No se deba olvidar que actualmente muchos paises admiten éste como 

•· Arell•no Garcla, Cbar.Oerecho Internacional Pl'.lbllco.Vol.ll Méxlco,O.F.Edlt.Porrila,1983.pég.187. 

l. Dloz Cl1nero., C•oar.Op.clt.pág.121 
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fonnando parte de 111 legislación interna. El "jus genliwn" coincidió con el 
Derecho natural común a los diversos pueblos, y de este Derec:tio 
generaliZado y poco preciso, surgieron después las normas especiales del 
Derecho Internacional. 

1.1.2 DEL RENACIMIENTO AL TRATADO DE WESTFALIA 

El Derecho Romano no desapareció con la caída de Roma, las 
ciudades italianas conservaron su organización municipal y el Derecho 
Antiguo. 

Al renacimiento del Derecho Civil que se habla confundido cada vez 
más con el "jus gentium• terminó por identificarse completamente con ese'jus 
gentlum' en el sentido que tos modernos han atribuido a esa expresión, es 
decir, en el sentido del Derecho Internacional. Los profesores de la famosa 
escuela de Bolonia no eran solamente j Jrisconsultos, eran también 
empleados como oficiales públicos y sobre todo como diplomáticos o árbitros 
para arreglar las diferencias que pudieran tener entre sí los diversos Estados 
de Italia. Los legistas jurisconsultos eran consultados en las cuestiones entre 
esos Estados; así se fue alterando el significado primitivo del 'jus gentium' y 
elaborando el Derecho Internacional. 

En cuanto al cristianismo, al influir en el cambio de ciertos conceptos 
morales, influyó sobre el esplritu del Derecho de Gentes. 

"El feudalismo no pudo ser un estado de cosas favorables al Derecho 
Internacional. Sin embargo en el extenso periodo feudal fueron naciendo 
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ciertas pr6dlcas, costumbres y naciones que se han incorporado después al 
Derecho da gentes·. 1 

Asl, la caballerla contribuyó a humanizar la guerra y rodearla de 
algunas normas de respeto por la personalidad humana. Los sentimientos del 
honor, la piedad, la lealtad, influyeron en ellos. La guerra marítima y la 
necesidad de defensa contra los piratas, fueron engendrado costumbres que 
alcanzaron el valor de un derecho consuetudinario, más tarde, recopilado en 
forma escrita, en diversas épocas y paises. Esas recopilaciones contienen 
buena parte del derecho comercial y del Derecho lnlemacional marítimo 
moderno. 

Los cónsules fueron una institución creada con motivo de las relaciones 
comerciales permanentes entre los europeos y las regiones de Asia Menor, 
Siria, Palestina y Egipto, como consecuencia de las Cruzadas, los 
comerciantes de Venecia, Génova, Marsella etc. en esos paises elegian un 
juez para que fallase en sus asuntos según su ley personal, es decir, de su 
nacionalidad; estos jueces eran los cónsules. 

Rigió durante la época feudal el derecho del fisco sobre los bienes 
dejados por muerte de los extranjeros; y el derecho bárbaro de naufragio, de 
confiscar los restos de naufragio y esclavizar o exigir rescate por los 
náufragos. 

l. S..ra VU:quez, Modesto.Derecho Internacional PtJbllco.6a Edlcl6n.Méxlco,D.F. Edtl Porrila, 1979. 

p6g. 610 



El derecho diplomático se desarrolló particularmente en I•• República• 
Halianas, loa publicistas italianos fueron los primeros en ocuparse da las 
inmunidades de los ministros públicos. Se puede afirmar igualmente que en 
Italia fue desde luego ensenada y practicada la ciencia de la diplomacia y el 
arte de negociar. En el siglo XIII Venecia organizó por decretos el servicio 
diplomático, y se encuentran ya algunas formalidades y reglas que hoy 
subsisten, aunque modificadas. 

"Los juristas contribuyeron a destruir los principios feudales, sirviendo 
las tendencias de las reyeclas hacía la unidad. La alianza de los reyes con los 
municipios importantes fue la doble corriente histórica que extinguió el 
feudalismo, para dar paso a la formación de las nacionalidades y con ellas, al 
Derecho lntemacional propiamente dicho" 1 

Nacen las libertades en las comunas; la agricultura cede en importancia 
al comercio; surgen normas definidas de Derecho Internacional; se determina 
una tendencia hacia la unidad de la centralizaci•in polftica. El desarrollo de la 
navegación y de la industria, los grandes inventos, la brújula, la imprenta, el 
conocimiento del sistema solar, la constitución científica de la flsica, el 
descubrimiento de continentes y grandes rutas marítimas, preparan las 
condiciones de una mayor cohesión de los agregados humanos, base de la 
futura comunidad de los pueblos. 

Por lo tanto, el estado modemo continúo siendo un instrumento de 
dominio de los poseedores de la tierra y de la riqueza sobre los desposeldos. 
Pero la liberación de la razón, el descubrimiento de América, el comercio con 

7. DllZ Cl1n1101.C•Hr.Op.cllpilg.126. 
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el Oriente y el oro que derramó Espai'\a por Europa, propiciaron la formación 
de una subclase social, la burguesia, cuya fuerza habia sido casi nula en los 
siglos anteriores. Los tiempos nuevos van a contemplar su desarrollo y su 
lucha por ta conquista del poder que detentaba ta nobleza: Maquiavelo, 
Bodino y Hobbes, entre otros pensadores, miraron al estado desde el ángulo 
de la monarquia y se preocuparon por su justificación. 

La evolución de la comunidad de tos Estados sólo puede explicarse 
acabadamente por el movimiento de la historia de modo que la misión del 
presente estudio consiste en recordar solamente aquellos acontecimientos 
que más directamente se vinculan a la elaboración de una asociación de 
estados. Esta presupone la formación de la nacionalidad en los tiempos 
modernos, es decir de los grandes núcleos del poder económico y politice. 

Es común en los autores señalar la Paz de Westfalia, (1648), celebrada 
en los Congresos de Munster y Osnabruck, que dieron término a la sangrienta 
guerra de los Treinta Años, en la que se combatieron las dos grandes 
direcciones del cristianismo, es decir, la reforma religiosa, como el comienzo 
de las prácticas de los Estados a reunirse en asamblea internacional para 
deliberar sobre sus problemas y aspiraciones y resolverlos por tratados 
internacionales; comenzaba a elaborarse el llamado Concierto Europeo, 
incipientes tentativas de la futura organización internacional. Esto no quiere 
decir que los Congresos de Westfalia y sus tratados sean el acto inicial de 
esa organización; pues le precede la elaboración de los grandes estados y 
toda la evolución histórica. 

Desde entonces las potencias adquieren una absoluta independencia, 
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se hace posible el establecimiento de relaciones politicas normales y de un 
nuevo Derecho, y es que la economia ha dejado de ser comunal, para 
convertirse en economia nacional. Los Tratados de Westfalia, consagraron el 
cisma religioso; mantuvieron la independencia de los Estados Alemanes, de 
Suiza y da los Paises Bajos; Francia recibió parte de Alsacia. Por esos 
tratados, los Estados reconocen la solidaridad de sus Intereses politicos; 
deliberan sobre asuntos generales y también sobre su organización interior . 
Se aplica el principio del equilibrio politico como factor de paz. 

las Relaciones Internacionales durante ese extenso e indefinido 
periodo Histórico, hasta fines del siglo XVIII, se caracterizan,.segun Martens 
del siguiente modo: el desprecio de los derechos individuales en lo interior de 
los Estados, determina igual desprecio entre unos y otros soberanos, todos 
despóticos; la soberania reside en el monarca; el Estado es el Rey, y las 
relaciones internacionales se resuelven en guerras continuas hasta la 
Revolución Francesa. 

1.1.3 DEL TRATADO DE WESTFALIA A LA REVOLUCION FRANCESA 

El tratado de westfalia (1648) marca un hito muy destacado en el 
progreso de las instituciones internacionales. Constituyó durante casi un siglo 
la estructura politica internacional del Continente Europeo y es el primer 
sintoma importante de la existencia del Derecho Internacional. Confirmó este 
pacto el principio de la soberania territorial, indispensable en un orden juridico 
internacional. 

"En ésta etapa se percibe un incremento de las actividades 
"diplomáticas. Nacen y se multiplican los tratados de comercio. la institución 
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de la neutralidad se desarrolla notablemente, y se principia a regir lo relativo 

al contrabando de guerra"• 

Se caracteriza el periodo por un marcado progreso en el número y en la 
técnica de los tratados, por la realización de pactos para el tratamiento de 
prisioneros, de heridos y enfermos en campallas y por el apogeo que alcanzó 
la neutralidad. 

Surge el industrialismo, principalmente en Inglaterra La Revolución 
Industrial prepara los caracteres de los nuevos tiempos. Més adelante, la 
Industria propiamente dicha modificaré la fisonomla de la Civilización 
Occidental e influirá, de modos contradictorios, en su progreso y en las 
relaciones entre los paises. 

"La Revolución Francesa, constituye el movimiento de mayores 
alcances sociales y políticos hasta fines del siglo XVIII. Nace la democracia, y 
a pesar de la restauración monárquica de 1815, la hora de la muerte de las 
monarqulas absolutas habla sonado" g 

Las guerras que la Revolución tuvo que soportar contra la Europa 
monérqulca coaligada, le impidió fundar las nuevas instituciones, arraigarlas y 
estabilizarlas. En ésta gran sociedad, los pueblos y los estados son como los 
Individuos y gozan de los mismos derechos. La invasión de un Estado por otro 

l. Camorgo,Pedro Poblo.Op.cit.pég.107 

l. Arallano Garcla, Ca~os.Op.cll pég.193 
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amenaza la libertad y la seguridad de todos. La Asamblea Nacional decreta, 
como precepto de la Constitución, que la Nación Francesa no emprenderá 

guerras tendientes a aumentar su territorio actual. 

La intervención de Austria y Prusia en Francia para sostener la 
monarqula y los privilegios de clases, obligó al gobierno revolucionario 
francés a declarar su apoyo a los pueblos oprimidos de Europa. A una 
intervención en los asuntos internos se respondió con la acción necesaria 
para propagar la Revolución en Europa. 

Continúan las guerras y las discusiones de los principios de la 
neutralidad. Se constituye la nueva neutralidad armada con Rusia, Prusia, 
Suecia y Dinámarca e Inglaterra adhiere (tratado de 1801). Olvidado éste en 
1806, Inglaterra declaró el bloqueo de las costas y rlos de Francia. Napoleón 
contestó con el bloqueo continental que no pudo hacerse efectivo. 

La Revolución Francesa quebró el sistema feudal-absolutista y propició 
la instauración del Estado demoliberal o burgués, que tuvo casi dos siglos de 
vigencia. Al proclamar la soberanla popular en vez de la soberanla absoluta 
de los monarcas feudales, introdujo cambios substanciales en la teorla y la 
práctica del Derecho Internacional, aunque la democracia representativa de 
estirpe liberal no fue sino un mito. El mismo Derecho Constitucional de estirpe 
liberal o burgués, basado en la Declaración de los Derechos del Hombre y del 
Ciudadano del 26 de Agosto de 1789, tuvo hondas repercusiones en la vida 
Internacional, especialmente a partir de la segunda mitad del siglo XX cuando 
el Derecho Internacional comenzó a ocuparse de los derechos humanos. 
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"De los principios de la Revolución Francesa surgieron el Estado liberal 
y la Democracia Representativa, en los cuales se basó esencialmente al 
capitalismo"• 

De la declaración de Soberanla popular, en sustitución de la soberania 
de los monarcas feudales y absolutistas, se derivaron los principios da 
Igualdad jurldica de los Estados y el derecho de cada astado a disponer 
libremente de su destino sin intervenciones foráneas en sus asuntos Internos, 
(autodeterminación). Además, el art. 119 de la Constitución de Francia del 24 
de junio da 1793 proclamó en uno de los pilares del nuevo Derecho 
Internacional surgido en el transcurso del siglo XX. 

La contribución de la Francia revolucionaria no se limitó a condenar las 
guerras de conquista, sino que también propugnó la humanización de la 
guerra mediante reformas substanciales a las leyes y costumbres bélicas. 

Las Innovaciones de la Revolución Frar.::esa no duraron mucho tiempo 
por cuanto, por una parte, la burguesía gobe:nante las desconoció; y por la 
otra, la hegemonia de Napoleón no las respetó. La misma derrota de las 
fuerzas revolucionarias de Francia implicó el triunfo de los legitimistas y la 
reinstalación de los regímenes antirrevolucionarios en Europa. 

1.1.4 EL CONGRESO DE VIENA (1815) 

"El Congreso de Viena deja paso a un Derecho Internacional bien 

10. Vedro11, Alfred Derecho Internacional Públlco 5a. Edición, Madrid, edit. Agullar, 1982, p. 393 
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estructurado, con casi las caracterlsticas que le conocemos. Se establecen 
por tal Congreso nuevas divisiones pollticas, "/ se inaugura un sistema de 
gran resonancia: la intervención. La Santa Alianza, que resulta de ahl, fUe un 
pacto de ayuda militar "/ un prolegómeno de organización internacional, pues 
establecla el sistema de la consulta, por medio de congresos, para actuar 
defendiendo el principio de la legitimidad monárquica, en contra de los brotes 
de liberalismo•u 

Surge en Viena el llamado •concierto europeo• que, fundado en el 
•equilibrio de poder", habria de manejar los destinos del mundo a lo largo del 
siglo XIX ; de la organización que surgió del Congreso de Viena desde 1815 
hasta 1914, no hubo "guerra mundial", y sólo hasta 1870 (cincuenta y cinco 
allos después) ocurrió una contienda importante en el Continente Europeo. 

El Derecho Internacional, después de ese Congreso, y hasta la Primera 
Guerra Mundial, alcanza un desarrollo portentoso de sus instituciones, por 
ejemplo: Surge una opinión pública internacional, que habrla de pesar en la 
formación de las instituciones, se desarrollan las represalias. El bloqueo se 
asienta en sus rangos fundamentales, "/ se depura. La intervención se 
instaura "/ se crea toda una teoria a su alrededor. La esclavitud desaparece, 
por acción internacional. Se forma el régimen de la navegación de los rlos 
internacionales. Se suprime el corso. La institucíon diplomática, aunque 
pierde brillantez, gana en extensión "/ estabilidad. El régimen consular llega a 
su esplendor. 

11.DllZ Cl1n1<01,C6Hr.Op.citpag.130 
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El Congreso de Viena dio vida a la Santa Alianza, que fue una coalición 
intervencionista con el pretexto de la defensa de los principios cristianos. 

La Santa Alianza, constituida por el tratado del 2 de septiembre de 1815 
entre Rusia, Austria y Prusia, consistió en una asociación Intervencionista 
contra los movimientos de liberación nacional en Italia y Espalla, A ella 
ingresó Gran Brelalla para integrar la •tetrarquía" que con la incorporación de 
Francia en el Congreso de Aquisgrán (1818) se convirti6 en la 
"Pentarqula",en el Congreso de Tropeau (1820) la alianza se redujo a tres 
miembros, con la defección de Francia y Gran Bretal'ia. El protocolo de 
Troppeau declara que los estados que han soportado un cambio de gobierno 
por acci6n revolucionaria, cuyas consecuencias amenazan a los otros 
estados, dejan de ser miembros ipsofacto de la Alianza Europea, y quedan 
excluidos de la misma, hasta que su situación proporcione garantlas de orden 
y estabilidad legal. 

Las repercusiones del intervencionismo de la Santa Alianza, en 
violación de las reglas internacionales creadas por ella misma, también se 
extendieron a América: la Santa Alianza ofreció ayuda a Espal'ia para la 
reconquista de sus colonias en América, las cuales iniciaron su emancipación 
a partir de la Declaración de independencia de los Estados Unidos de 
América de 1776. En América Latina la secesión de las colonias espal'iolas, 
portuguesas y francesas (1810 - 1825) se tradujo en el nacimiento de los 
nuevos estados de América y su reconocimiento como sujetos de 
Derecho Internacional Cristiano - Europeo. La Santa Alianza se extinguió 
como consecuencia de la reacción de las burguesías nacionales que 
invocaron el llamado "Principio de las nacionalidades• frente a las 
pretensiones de dominio 
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de las propias potencias europeas. La rebelión griega (1821), la lucha de los 
pueblos eslavos contra la dominación turca, las sublevaciones polacas (1830 
y 1836), la escisión de Bélgica de los Paises Bajos (1831) y las revoluciones 
en Italia, Rumania y Hungria marcaron el fin de la Santa Alianza, que también 
pretendió ellablecer el colonialismo en Asia mediante tratados desiguales 
(Tratado de Nankin, 1842, y Tratado de Tientsin, 1858). 

Al término de la guerra de Crimea, se efectuó el Congreso de Peris, en 
el cual se firmó el Tratado de Paris (1856) que reconoció a Turquia como 
miembro del • Consejo Europeo• en igualdad de condiciones con los demás 
Estados. La admisión de un Estado no cristiano, como Turqula, en el 
•concierto Europeo• implicó la extensión del Derecho Internacional Clásico, 
de inspiración cristiano-europea, a Estados no cristianos y no europeos. 

El segundo periodo del Capitalismo se caracterizó por la transformación del 
capitalismo libre en capitalismo de monopolios (Imperialismo) y su 
designación gradual. Las relaciones jurídicas internacionales de esta época 
reflejan las características peculiares del imperialismo creciente, con sus 
impulsos hacia los elevados beneficios de los monopolios y su retroceso de la 
democracia a la reacción y a sus contradicciones inherentes. 

A la etapa comprendida entre la guerra francoprusiana y la Primera 
Guerra Mundial (1871-1914) se le ha designado con el nombre de "Epoca de 
la paz armada" porque ocurre el rearme europeo y se celebran numerosos 
tratados de alianza para impedir él surgimiento de contiendas bélicas. 

El congreso de Berlln (1878), convocado para poner término a la guerra 



entre Serbia y Turqula y enlre áta y Rusia (1Bn-78), impuso el liatema de 
ºCompenuclonea territoriales• que condujo al denumbamienlo definitivo del 
ºConcierto Europeoº. Por medio del tratado de Bllflln del 13 de julio de 1878 
fue rec:onoc::lda la autonomla de Bulgaria y la independencia de Montenegro y 
Serbia. La lucha de las potencias capitalistas por la extensión de -
monopolios y por las materias primas y el comercio intemaclonal, condujo • 
las mismas al rompimiento definitivo del ºConcierto Europeoº y a la Primera 
Guerra Mlmial (1914-1918). 

En suma, ºel Derecho lnlemacional en la época del capitalismo se 
caracteriza por el predominio de las grandes potencias europeas y la 
aparición como polencias de Turquía y los Estados Unidos de América. Los 
grandes estados europeos dominaron la comunidad internacional e 
impusieron un Derecho Internacional conforme a sus propios intereses 
hegemónicos y capitalistas. Pero las contiendas entre los Estados 
imperialistas condujeron finalmente a la primera guerra mundial del siglo XXº. ti 

En el siglo XIX el Derecho Internacional esluvo condicionado a la 
volunlad de los estados y el derecho a la guerra alcanzó su máximo 
esplendor. No hubo, además una comunidad internacional organizada, pero 
el ºConcierto Europeo" actuó como un supergobiemo. Tampoco existió un 
sistema adecuado para la resolución de las controversias internacionales. La 
violación de las reglas del Derecho lnlernacional Clásico por los mismos 

Estados europeos que las crearon condujo a las dos guerras mundiales, lo 
mismo que la politice agresiva y expansionisla de las potencias capilalistas. 

t2.1n1i.no Gen:l•,Carlo1.0p.clt.p6g.199 



1.1.1 LA PRlllERA GUERRA MUNDIAL (1114-1118) 

LA Guerr8 Mundial (1914-1918) significó un gran golpe par11 el deArrollo 
del Derecho de Gentes, y produjo un desaliento muy marcado rupecto de 111 
efectividad de este orden jurldico. El sanarlo de la moral internacional que hable 

presidido 111 comunidad de Estados casi desde Westfalia, fue desplezedo, 
dejando au lugar a un sórdido nacionalismo y a la anarqula. Pero la reacción no 
tardó en presentarse y hubo un tibio renacimiento. El Derecho Internacional se 

robusteció, lu instituciones ya conocidas crecieron y otras nuevas se formaron, 
por ejemplo, las organizaciones internacionales. 

El domingo 28 de junio de 1914, durante su 'visita a Sarajevo, murieron, 

victimas de un atentado, el archiduque Francisco Femando, heredero del 
emperador de Austria, y su esposa .El embajador austriaco en Belgrado entregó 
el 23 de julio un ultimátum al gobierno de Serbia, que demandaba a dicho pals 
su consentimiento, entre otras cosas, para aque los agentes del gobierno 

imperial Intervinieran en la extirpación de "Un movimiento subersivo contra 
Austria - Hungria" . Dentro del plazo de 48 hrs. Serbia aceptó las peticiones, 
excepto la de permitir la intervención imperial en su territorio. El emperador de 
Austria Guillermo 11, firmó el 28 de junio de 1914 la declaración de guerra contra 

Serbia, empezando asl la Primera Guerra Mundial. 

El 12 de Diciembre de 1916 el canciller alemán hizo público que habla 
dirigido un mensaje a varios estados neutrales proponiendo conversaciones de 
paz. El canciller francés Briand, en nombre de los aliados, dirigió una nota el 10 

de enero de 1917 al gobierno de los Estados Unidos con el fin de precisar 
cuáles eran los objetivos de la guerra y de la paz. 



• · Las cancillerias de Berlln y Viena no aceptaron las condiciones de los 
aliados y su reacción fue la proclamación el 31 de enero de 1917 de la guerra 
submarina ain restricciones. Como contraraacción, los Estados Unidos 
declararon la guerra a Alemania el 2 de abril de 1917. 

Después de haber sido suscrito el tratado Germano Soviético del 3 de 
·marzo de 1918 como resultado del armisticio parcial solicitado por los 
bolcheviques que habla logrado el triunfo de su revolución socialista en octubre 
de 1917, la guarra entró en su carrera final. 

El 29 de Septiembre de 1918 Bulgaria firmó el armisticio da Salónica, 
que dejó aislados a los turcos que capitularon en Moudros el 30 de Octubre .Por 
sus parte Austria firmó el 3 de Septiembre el armisticio de Padua. Una 
revolución iniciada e Kiel por la marina alemana, produjo la abdicación del 
Káiser Guillermo 11 y el armisticio del once de Noviembre entre los nuevos 
gobernantes. 

En su mensaje al Congreso (Enero 8, 1918¡, el Presidente de los Estados 
Unidos, Woodrow Wilson, presentó sus "Catorce puntos" como pauta para la 
negociación de los tratados de Paz: 

1) Tratados de paz libre y públicamente convenidos 

2) libertad de los mares 

3) Remoción de barreras económicas e igualdad de condicionas de 
comercio para todas las naciones 

4) Reducción de armamentos hasta un limite compatible con la seguridad 
interior 

5) Espíritu abierto para discutir los asuntos coloniales 
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6) Evacuación de tropas de Rusia 

7) Evacuación de tropas y restauración de Bélgica 

8) Evacuación de tropas y ra1tauracl6n del territorio fraile»• ocupado con 

reparación del "Agravio hecho a Francia" en 1871 mediante la devolucl6n de 

Alsacia y Lorena 

9) Rectificación de las fronteras italianas según las lineas de 

nacionalidad 

10) Evacuación de tropas y restauración de Rumania, Serbia y 

Montenegro, asl como también acceso al mar para Serbia y delimitación de los 

Estados Balcánicos según el principio de nacionalidades 

11) Autonomla interna de los pueblos de Austria y Hungrla 

12) Autonomla de los pueblos incorporados a Turqula y libertad de los 

Dardanelos 

13) Creación de un Estado polaco independiente, con acceso al mar y 

14) Constitución de la Sociedad de las Naciones, con garantlas mutuas 

de independencia politica e integridad territorial para los Estados miembros. 

Con los catorce puntos de Wilson, los Estados Unidos de América 
emergió como la primera superpotencia capitalista del siglo XX y su objeto fue la 
pretensión de sus intereses politices, económicos y comerciales. Los Estados 
Unidos de América, en vez de haber apoyado el programa de reducción de 
armamentos, inició la más gigantesca carrera de armas convencionales y 
nucleares de que se tenga memoria en la historia del género humano. Su. poder 
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sólo vino a ser desafiado en la segunda mitad del siglo XX por dos giganteacaa 
socialistas: la URSS y la República Popular China. 

La conferencia de paz, que inició sus deliberaciones en París el 18 de 
Enero de 1919, impuso a los paises vencidos tratados de paz que pusieron 
término, como era la práctica internacional, a la Primera Guerra Mundial. El 
Estado Soviético, fruto de la revolución socialista, no participó en las 
negociaciones de Paris, pues el sistema de Versalles y de Washington 
significaba de hecho un intento por crear un frente soviético destinado a destruir 
el primer estado socialista del mundo. 

El 28 de junio de 1919 fue firmado el tratado de Versalles enlre Alemania, 
como país vencido, y los aliados como vencedores. Los otros tralados de paz 
fueron los de Saint-Ger main, Trianon y Neuilly. Estos tralados fueron opuestos 
a los "Catorce Puntos" de Wilson y excluyeron el principio de auto 
determinación de los pueblos. Las condiciones impuestas a los vencidos fueron 
inicuas y la batalla por su revisión fue una de las causas de la Segunda Guerra 
Mundial. 

El sistema de paz de Versalles no tardó en derrumbarse, sin embargo, 
debido, en primer lugar, a las condiciones desmedidas impuestas a los paises 
vencidos y , en segundo, a las rivalidades surgidas entre potencias vencedoras. 
El 30 de Diciembre de 1922 las repúblicas soviéticas celebraron un tratado que 
dio vida a la URSS. 

"Los tratados de paz de la Primera Guerra Mundial contienen el Pacto de 
la Sociedad de las Naciones, el cual estableció, por primera vez, una 
organización internacional con pretensiones mundiales, pero en el curso de su 
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desarrollo no logro su universidad ni la realización de los propósitos para los 
cuales habla sido concedida, fomentar le cooperación entre las naciones y 
garantizar la paz y la seguridad. Aunque la Sociedad de las Naciones, bajo el 
dominio de Francia e Inglaterra, fue una institución intemacional frustrada, no 
podrla negarse su importancia como el primer ensayo hacia la organización de 
la comunidad intemacional de Estados·. tJ 

En cumplimiento del mandato conferido a la Sociedad de las Naciones 
fue establecido en Ja haya el Tribunal Permanenle de Justicia lntemacional. El 
Tribunal no fue en verdad un órgano judicial de Ja Sociedad de las Naciones, 
pero cumplió una tarea importante en la resolución de controversias jurídicas 
entre varios estados y en la emisión de opiniones consultivas. Aunque la 
jurisdicción del tribunal fue limitada, sin embargo constituye un precedente muy 
importante hacia el establecimiento en 1945 de la Corte Jntemacional de 
Justicia, órgano judicial principal de las Naciones Unidas. 

Aparte del programa de reducción de armamentos y desarme, la 
Sociedad de las Naciones se ocupó también de perfeccionar los mecanismos de 
solución pacifica de las controversias internacionales. 

A fin de complementar el Pacto de la Sociedad de las Naciones, y como 
resultado del intercambio de notas entre las cancillerias de Francia y de los 
Estados Unidos de América, el 26 de Agosto de 1928 fue suscrito en Parls el 
tratado sobre renuncia de la guerra, denominado también "Pacto de Parls", o 
'7ratado de Briand-kellog". 

13. su,. V6zquoz, Modesto. Op. cit. pég. 621 
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Por primera vez en la historia del género humano los Estados, por medio 
del Tratado Brian-Kellog,condenan el que se recurra a la guerra para solucionar 
controversias internacionales y renuncian a ella como instrumento de poUtica 

internacional en sus relaciones entre si. 

No obstante que el Tratado de Peris prohibió la guerra como unción del 
Derecho Internacional, el mismo no fue respetado, como lo demuestra el 

desencadenamiento de la Segunda Guerra Mundial y de numerosas 
intervenciones bélicas en el curso del siglo XX. 

1.1.6 LA SEGUNDA GUERRA MUNDIAL (1938-1945) 

La invasión de Manchuria Por el Japón en 1931, vino a demostrar la 

inconsistencia de la Sociedad de las Naciones, que nada pudo hacer tampoco 
frente al conflicto armado en 1933 entre Bolivia y Paraguay y la agresión de 
llalla a Etiopia en 1935. 

En 1933 Hitler, encumbrado en el poder, planteó la revisión del Tratado 
de Versalles, con base en el art. 19 del Pacto de ·la Sociedad de las Naciones. 

La asamblea por falta de unanimidad, no pudo adoptar ninguna decisión . 
Entonces en 1935 Alemania restableció el servicio militar y elevó los efectivos 

militares. En 1936 las fuerzas armadas germanas entraron en la zona 

militarizada de Renania. Citada Alemania ante el Consejo, este la declaró por 
unanimidad responsable de violar los Tratados de Versalles y de Locamo. 

En 1938 Hitler invadió a Austria y la anexó al Reich. En el otofto Gran 
Bretafta y Francia consintieron en la Seción a Alemania de la región checa de 
los Sudestes. A principios de 1939 Alemania convirtió a Bohemia y Moravia en 
"Protectorado" y estableció a Eslovaquia. 
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Entre tanto la Sociedad de Naciones se fue desintegrando. Japón, Italia y 
Alemania iniciaron la retirada. El 3 de septiembre de 1939, después que las 
tropas del Reich traspasaron la frontera polaca, Francia e Inglaterra que se 
hablan comprometido en la Conferencia de Stressa (1935) a hacer respetar los 
tratados de paz, declararon la guerra a Alemania dando asi comienzo a la 
Segunda Guerra Mundial entre las potencias europeas. 

"El estallido de la Segunda Guerra Mundial entre las potencias europeas 
permitió el resurgimiento de la neutralidad en el Derecho Internacional, 
inicialmente en los Estados Unidos de América declararon su amistad con todos 
los paises en conflicto, pero después como reacción contra Alemania por la 
violación de la neutralidad de Dinamarca, Luxemburgo y Noruega, entraron en 
la contienda. Poco después Italia entró en la Guerra al lado de Alemania". H 

Desde 1936 se constituyó el eje entre Alemania e Italia. Ese mismo afio 
Alemania y Japón se unieron en el pacto anti-komintern, refrendado por Italia, el 
cual estableció el llamado "Frente anticomunista' contra la URSS. El "pacto de 
Munich" de 1938, puso a Checoslovaquia a merced de Hitler. 

Amenazados por la agresión fascista, el binomio Francia-Gran Bretal'\a se 
vio precisado a buscar el apoyo de la URSS, que se mantuvo al margen del 
conflicto hasta la agresión armada de Hitler el 22 de junio de 1941, el pueblo 
soviético se levantó en armas contra el invasor germano. 

El frente aliado fué reforzado mediante una serie de tratados, tales como 

14. ~eara Vézquez, Modeslo.Op. el!. pég.629. 
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el acuerdo Soviético-Inglés sobre cooperación en la guerra contra Alemania del 
12 de julio de 1941, el tratado de alianza en la guerra contra Alemania hitlerista 
y ayuda recíproca ulterior del 26 de mayo de 1942, el acuerdo entre los Estados 
Unicjos de América y la URSS del once de junio de 1942 sobre principios 
aplicables a la ayuda recíproca en el curso de la lucha contra la agresión, el 
tratado de alianza y ayuda recíproca entre Francia y la URSS de 10 de 
diciembre de 1944. 

Poco después del desembarco de las fuerzas aliadas en Normandía en 
junio de 1944, la resistencia de las potencias del eje estaba vencida. Como 
consecuencia de la caída de Mussolini, Italia capituló en 1943. Rumanía, 
Finlandia y Bulgaria se rindieron en 1944 y Polonia a comienzos de 1945. 

El 2 de mayo de 1945 las tropas soviéticas se tomaron a Berlín. Hitler se 
suicidó el 30 de abril, habiendo ordenado antes de su muerte la resistencia 
total. La rendición incondicional fue firmada el 7 de mayo de 1945 en Reims y 
Berifn. 

· Como Japón no aceptó el ultimátum de los aliados, la fuerza aérea de los 
Estados Unidos arrojó criminalmente dos bombas atómicas sobre las indefensas 
poblaciones de Hiroshima, y Nagasaki. Japón capituló el 14 de agosto de 1945. 

En la conferencia de Moscú se trazaron los planes de la victoria aliada y 
en la conferencia de Crimea se acordó imponer a Alemania la reparación por los 
daños de la Segunda Guerra' Mundial. En consecuencia los cuatro grandes, por 
conducto del Consejo de Ministros de Asuntos Exteriores, asumieron el poder 
en la Alemania vencida. 

FALLA DE ORfGEN 
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"Al ténnino de la Segunda Guerra Mundial no hubo, como en la primera, 
annisticlos, pues la rendición fue incondicional y los vencedores impusieron sus 
condiciones en los tratados de paz, suscritos en París el 10 de febrero de 1947. 
Italia, Bulgaria, Rumania, Hungría y Finlandia fueron derrotados. En cuanto a 
Alemania y Austria los tratados de paz fueron pospuestos• 15 

En 1948 los paises occidentales permitieron en el territorio del antiguo 
Reich la constitución de la República Federal Alemana. 

El 2 de agosto de 1952 fue firmado en Bonn el tratado de paz 
(Friedensvertrag), en virtud del cual los Estados Unidos de América, Francia y 
Gran Bretal\a reconocieron a Alemania Federal la plena autonomía en sus 
asuntos internos y externos, pero se reservaron el derecho de mantener sus 
fuerzas annadas. En septiembre de 1952 se efectuó la Conferencia de Londres 
en la cual los tres aliados anunciaron que pondrían término a la ocupación de 
Alemania. 

El 23 de octubre de 1953 fueron suscritos en París tres instrumentos 
Internacionales postbélicos: el protocolo para la cesación del régimen de 
ocupac;ión de Alemania Federal, el convenio sobre la presencia de fuerzas 
extranjeras en el territorio federal alemán y la declaración sobre autonomía de 
Berlín. 

Mediante propuesta de la URSS, del 2 al 16 de mayo tuvo lugar la 
conferencia de Viena, al cabo de la cual fue firmado el tratado de paz que 
restableció la soberanía de Austria pero como un Estado neutral. 

15. Olaz Cl1nero1, César, Op. cit. pág. 137 

FALLA DE OPtJGEN 
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Ocupado el Japón por fuerzas de los Estados Unidos de América, en 
septiembre de 1951 se efectuó en San Francisco una conferencia para la firma 
del tratado de paz (septiembre 8),por medio del cual Japón recobró 1u 
soberanla a cambio de cesiones territoriales. Japón se comprometió, a su vez, 
a Ingresar a las Naciones Unidas y a amoldar su conducta a los propósito• y 
principios de la Carta de San Francisco. La URSS abandonó la conferencia ante 
la negativa de sus antiguos aliados a reconocer, entre otras cosas, a la 
República Popular China surgida de la revolución socialista de Mao-Tselung. 



CAPITUL02 

ESTUDIO JURIDICO DE LOS TRATADOS 
INTERNACIONALES 
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2.1 CONCEPTO JURIDICO DE TRATADO. 

Los tratados son por excelencia la manifestación más objetiva de la vida 
de relación de los miembros de la comunidad internacional. Pueden definirse, 
como los "Acuerdos entre dos o más Estados Soberanos para crear, modificar 
o para extinguir una relación jurídica entre elios."11 

En lo que corresponde el consentimiento, éste debe ser expresado por 
los órganos de representación competentes del Estado. El derecho de 
representación está contenido normalmente en el derecho interno de los 
Estados, y sólo en épocas de alteración o anormales, esta representación se 
ejerce de hecho. 

En México, el artículo 89, fracción X, de la Constitución Polftica otorga 
esa facultad al Presidente de la República y naturalmente, delega esa facultad 
en los plenipotenciarios que al efecto él sellale. 

Esta disposición dice: 

'Art. 89.- Son facultades del Presidente de la República ... X.- Dirigir las 
negociaciones diplomáticas y celebrar tratados con las potencias extranjeras, 
sometiéndolos a la ratificación del Congreso Federal'. t7 

18. Jlm•nez de Arechaga, Eduardo. El Derecho lnternaclonal ContempqrA"eo.131.Edlcltm Tomo l. 

Modrid,Edlt. Toc:noa, 1960, pég.45. 

t7. Conftituc!On polltlca de los Estados Unidos Me>c:icanos. 89a EdiciOn. MiA:xlco, Edlt. PorriJ•, S.A. 1990 

ptg. 75. 



De manera que un s-cto int9mllclonal concer1ado por "" órgano no 
competente carece de validez por falta de c:onsentimlento uprel8do 

legalmente. También el caso del repr8MIUnte que ve mú ell6 de - poderes 
conduce a la Invalidez del tratado por falte del conaentimlento edecuedo. 

Ademú de aer la fuente principal del Derecho lntemec:ionel, loa Tratados 
constituyen el medio m4s completo de produc:cl6n de las reglas del Derecho 
Internacional que, dotado de pi- competencia, pueda en nombre de loa 
estados promulgar las reglas jurldicaa intemec:ionalH. Y si el Derecho 
Intencional rige entre Estados Soberanos, a éstos corresponde exclusivamente 

la facultad de celebrar Tratados y crear las reglas convencionales 
lntemacionales. 

Según Max Sorensen • El Tratado es cualquier acuerdo Internacional 
que celebran dos o mas Estados u otras personas intemaclonales, y que esta 

rejido por el Derecho lntemacional".11 

Es requisito para formular los tratados que exista un acuerdo entre dos o 

más Estados u otras personas internacionales. Este requisito excluye a los 
convenios entre Estados e individuos o sociedades privadas de las categorlas 
de los Tratados, los cuales aunque pueden tener gran importancia son 
únicamente contratos intemacionales. 

Ortiz Ahlf considera que los Tratados son acuerdos entre sujetos de 
Derecho Internacional, regidos por el Derecho lntemacional Público. 

11.-.-.Mln!Mf di Dmtctm 1-.3".Edlcloln.-,D.F.Fondo do cu1tn Ecanclmlca.19111,PAG.154. 



Debido a 111 Importancia que hll adquirido el Derecho Convencional, en 
1949 la Comisión de Derecho lnt1111'111CicJM1 de la Asamblea Gener8I de las 

Naciones Unidas decidió codificar la IMleria de Tratados. Logra concluir un 
Proyecto en 1966, el cual se adopta en 111 Conferencia de Viena el 23 de mayo 
de 1969. La Convención de Viene define a los Trat.8das lntemacloneles en au 
artículo 2, pérrafo 11, que dice: 

"Se entiende por Tratado un acuerdo internacional celebarado por escrito 
entre Estados y regido por el Derecho Internacional PUbllco, ya conste en un 
Instrumento único o en dos o mals Instrumentos conexos y cualquiera que sea 
su denominación particular". u 

De dicha disposición se deduce que la Convención se aplica únicamente 
a Tratados celebrados entre Estados, por escrito y regidos por el Derecho 
Internacional Publico. 

2.1.2 CONVENCION DE VIENA SOBRE DERECHOS DE TRATADOS. 

Los tratados se han regido históricamente por el Derecho Internacional 
consuetudinario, cuya cláusula principal es la regla Pacta Sunt SaNada. Poco 
a poco, especialmente mediante el elfuarzo de los autores, se ha ido 
estructurando el llamado Derecho de los Tratados como rama eapecializada del 
Derecho Internacional. En varias ocasiones se hicieron intentos, especialmente 
por parte de los autores, encaminados a codificar las reglas y principios 
aplicables a los tratados, a fin de poder contar con instituciones y directivas 
encaminadas a resolver los conflictos de aplicación e interpretación de los 
tratados. 

ti. Otllz-.L-.Dnc/Jg .. ..,,...., PJlO!!co-.D.F.EcUw1o,1-.ptg.18. 
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Sin embargo, únamerU con la c:rución de las Naciorwa Unldu, en 
1945, y el establecimiento en 1947 de la Comial6n de Derecho lnl9mllcional, n 
puso en lllllR:hll la rnaquNria que condujo • la peparaci6n del proyec:to de 
convención sobre el Derec:ho de los Tl'IUdoa de 1965. 

Como resultado de las decilionu de la Aumblell General de las 
Naciones Unidas, se reuni6 en v.- la conferencia de las Naciones Unidas 
sobre el Derecho de los Tretadol. Se aprobaron dos importantes 
declaraciones: una que prohibe la coerci6n militar, polllicll o ec:on6mica en le 
conclusión de tratados y otra sobre la participación universal en la Convención. 

La Convenci6n es aplicable exclusivamente a los Tratados entre Estados, 
pero no a los acuerdos intemacionales, celebrados entre estados y 
organizaciones internacionales, sobre lo cual se ha ocupado la Asamblea 
General de las Naciones Unidas. La Convención tampoco abarca los acuerdos 
.internacionales no celebrados por escrito. Pero en cambio se aplica a todo 
tratado que sea un instrumento constitutivo de una organización Internacional, 
como la Carta de las Naciones Unidas, y a todo tratado adoptado en el seno de 
una organizaci6n Internacional, sin perjuicio de cualquier norma pertinente de la 
organizaci6n. 

La Convenci6n de Viena define el tratado como un acuerdo internacional 
celebrado por escrito entre Estados y regido por el Derecho Internacional.ya 
conste en un instrumento único o en dos o más instrumentos conexos y 
cualquiera que sea su denominaci6n particular (art.1 ). Esta definición excluye, 
en consecuencia, los tratados orales. 

La seguridad del orden jurldico internacional no acepta actualmente los 
tratados verbales, sino escritos, solemnes, regidos por el Derecho Internacional 
y por el Derecho Interno de cada estado. 
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No pueden ser considerados como tndadol 101 modus vivendi ni loa 
concordatos. Los primeros, por aer 8CUlll'dol temporaln, generalmente de ' 
.carácter religioso, aunque han lido utilizados en cuntlone1 limltrore1. Y loa 
concordato•, que eran tratadol cuando exiatla el Estado pontificio, no llenen ni 
pueden tener actualmente el car6ctllr de tratado internacional, puu el Valle.no 
no es un estado y las materias regul8das por un concordato ae '9fleren a 
asuntos de religión Interna y rellricción de las libertades de pensamiento, 
conciencia y religión. 

Los elementos de un Tratado son: 

1 Capacidad; esto es, que solo los estados pueden celebrar tratados perse. 

2 Consentimjento; el cual tiene que ser expreso y manifestado por conducto 
del.jefe de estado o del órgano de negociación internacional del Estado o 
porintermedio de sus plenipotenciarios. 

3. ~; que tiene que ser licito, o sea no violatorio del Derecho Internacional, 

4 ~; es decir.que no sea sobre algo inexistente, y. 

5 Causa; se entiende aquello que justifica la obligación. 

Los tratados tienen como objeto una o más obligaciones que afectan a 
los Estados contratantes. En principio, el objeto de un tratado puede ser una 
regulación sobre cualquier asunto de interés para los Estados. Sin embargo, el 
Derecho Internacional prohibe la celebración de tratados que tengan como 
finalidad un objeto ilícito, como sería un tratado entre dos o más Estados para 
violar la libertad de los mares. El objeto tiene que ser también licito y posible, ya 
que la imposibilidad natural (la :nexistencia de un rlo fronterizo) conduce a la 
imposibilidad jurídica. Tampoco es licito un tratado que pretenda Imponer 
obligaciones a un tercer Estado. 
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S6lo loa Eltadoa 1Cber8no1 ntM t-=ultlldol pera celebrar Tratados • 
Internacionales. En otra palllbral, tocio e.t.do, por el IOlo hecho de aerlo, 
tiene capacidad para obligarM inttlr'Mciorlal, nto u, para celebrar 
tratado•. Ld organizacionu lntemacionalu csecen de fecuitad para celebrar 
tratado• •per1e• y solo pueden hacerlo con autorización o consenUmlento de los 

Estados miembros. 

En principio, únicamente IOI jefu de E1t.do o IUI repreaentantes, 
debidamente autorizados y con plenos poderes, tienen la capacidad de celebrar 
tratados y de comprometer internacionalmente al Estado. En los E1tados Unidos 
de América, lo mismo que en Colombia y México, el jefe del Estado es el 
Presidente de la República. En Eapalla, el rey. 

Solo el jefe del Estado o el órgano constitucional competente tienen la 
facultad de celebrar tratados y tal facultad solo puede ser delegada mediante 
plenos poderes, definidos como • Un documento que emana de la autoridad 
competente de un Estado y por el que designa a una o varias personas para 
representar al Estado en la negociación, la adopción o la autenticación del texto 
de un tratado, para expresar el consentimiento del Estado en obligarse por un 
tratado,o para ejecutar cualquier acto con respecto a un tratado"• 

En consecuencia, en ausencia del jefe de Estado o del órgano 
legltimamente autorizado por el Estado, deberán acreditarse siempre los plenos 
poderes de su representante a fin de que el consentimiento del Estado en 
obligarse por medio de un tratado sea válido. Si falta la autorización expresa 

».DAz dll V.-CO WltiO. ........ l'd'rt= • Qwghe lnMynldorwl Pno. il.Edld6n,Tamo 1, 

-.Edl. T-.1en.pAQ.9J. 
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para represantar al Estado en la celebración de un tratado, ále no pu9de _. 

considerado vllllido, pues falta el consentimiento exprao y la fonnll 10lemne del 

acto. 

"El texto de un tratado queda eatelacldo como eut6ntlco y definitivo 
mediante al procedimiento prescrito en 61 o convenido por las partes; 'f a feltll 
de tal procedimiento, mediante la fllll'IB o la rúbrica de los plenipotanciarloa 

(art.1 O)" at 

Ahora bien, el consentimiento de un Estado en obligarse por un tratado, 
conforme a la Convención de Vi-. puede manifestarse, Indistintamente, 
mediante la firma, el canje de instrumentos que constituyan un tratado, la 

ratificación , la aceptación, la aprobación o la adhesión, o en cualquier otra 
forma que se hubiere convenido (art.11-16). Y salvo que el tratado disponga 

otra cosa, los Instrumentos de ratificación, aceptación, aprobación o adhesión 

harllln constar el consentimiento de un Estado en obligarse por un tratado al 

efectuarse: 

a) Su canje entre los Estados contratantes. 

b) Su depósito en poder del depositario 

e) Su notificación a los Estados contratantes o al depositario, si asr se ha 
convenido (art.16). 

La Convención de Viena prevea varias hipótesis para la entrada en vigor de un 
tratado: 

a) En la fecha convenida. 
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b) A falta de fecha 9CQldeda, tmn prcno como haya conatancla del 
ccnsentJmienlo de todol loa Eatadol negocilldcna en obligmne por el tratado. 

e) En la f8Chll Indicada por un Esl8do con poltsiClrid9d a la de la 8l\lnld8 en 
vigor del tratado (llrt.24). 

La Convención de Vi- contiena la clbula de aplicación provisional de 
un tratado, antel de su entrllda en vigor, 11 al propio tratado ui lo dllflOM, o 11 
los Estados negociadora han convenido en ello de otro modo (1111. 25). No 
parece probable la aplicacl6n provisional de un tratado antas de eu entrada an 
vigor, puesto que ello Hria en violación del procedimiento constitucional de 
aprobación y ratificación de 101 tratados. 

El Derecho Internacional no contiene fórmulas especiales para la 
celebración de los tratados. Las clausulas o artlculos en los Tratados 
multilaterales son producto de negociación. Se consideran estipulados desde el 
momento en que los Estados manif1&1tan su consentimiento exprno. Los 
tratados tal y como he indicado anteriormente, son los actos mél solemnes de 
los Estados en la vida de relación internacional y deben estar susaitos por el 
jefe de Estado o sus plenipotenciarios. 

Antiguamente, para la adopción de un tratado multilateral, se exigia la 
regla de la unanimidad. La Convención de Viena prevé su adopción mediante 
los dos tercios de los Estados presentes y votantes en una conferencia 
Internacional, a menos que esos Estados decidan por Igual mayoría aplicar una 
regla diferente (art.9). 

El tratado debe contener el propósito de los Estados contratantes de 
aear entre ellos derechos y obligaciones. Por tanto una mera declaración no 
puede tener carácter obligatorio. 
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La forma de loa tratado• CCll'lliata: _.. la primera parte ..,.,_,, por lo 
general, loa nombres de loa plenipotenciarioa y el prúmbulo; en la aegundll 
parte figuran 1111 disposiciones genenilal (prop61ito1, principioa, etc.), y la 
ülti11111 parte está ccnsagrllda 11 1111 cl6ulullls fonnalea (ratificación, vigencia, 
Cllnje de r11tlfiCllCione1, llCC8SO, acllelión, denuncia etc.) Aunque el prúmbulo 
fOflllll parta del tratado multilateral no ti- el valor de la dlapolici6n legal 
prevista en un articulo o cl6u1ula, pero 1irve par11 la interpretación de IUI 

prop61itos. 

La firma de un tratado tanto bilateral como multilateral es un acto 
solemne y protocolario de la mayor importancia. 

La ratificación es la confirmaci6n definitiva, por los Estados, del tratado 
internacional, bilateral o multilateral, suscrito entre ellos. La fUnci6n de 
ratlficaci6n, introducida a partir de la Revoluci6n Franceaa de 1789 para 
satisfacer la soberania popular, es la de dar tuerza obligatoria a los tratados. 
Por tanto un tratado que no haya sido ratificado carece de validez. Esta doctrina 
la reitera la Carta de las Naciones Unidas r.uando dice que los convenios 
militares a que se refiere el art. 43 "estarén sujetos a ratlficaci6n por los Estados 
signatarios de acuerdo con sus respectivos procedimientos constitucionales". 
Por tanto la negativa de un Estado a ratificar un tratado no se considera 
violatoria de ninguna norma de Derecho lntemacional. 

La raz6n de ser de la ratificaci6n estriba, por una parte, en la nece1idad 
que experimentan los Estados de tener la oportunidad de reexaminar los afectos 
generales del tratado sobre los intereses nacionales a fin de evitar el 

absolutismo, y por otra parte, de permitir a los organos del Estado el 
cumplimiento de aprobaci6n de los tratados. 
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La forma da loa tratados c:onalate: ., 111 primera parte ..,.,._.., por lo 
general, loa nombres de loa planipotlnclarioa y el prúmbulo; ., la segunda 

parte figuran las disposiciones generelea (propósitos, principios, etc.), y 111 
ultima parte está consagrada a IU cl6uaulaa formales (raliflCllci6n, vigencia, 

canje de ratifteacionea, acceso, acllelión, denuncia ate.) Aunque el prúmbulo 
forma parte del tratado multilateral no 11- el valor de la diipOlición legal 
prevista en un articulo o cléuaula, pero sirve para la interpretación de aua 

propósitos. -

la firma de un tratado tanto bilateral como multilateral es un acto 

solemne y protocolario de la mayor importancia. 

La ratificación es la confirmación definitiva, por los Estados, del tratado 

internacional, bilateral o multilateral, suscrito entre ellos. La función de 

ratificación, introducida a partir de la Revolución Franceaa de 1789 para 
satisfacer la soberania popular, es la de dar fuerza obligatoria • los tratados. 
Por tanto un tratado que no haya sido ratificado carece de validez. Esta doctrina 

la reitera la Carta de las Naciones Unidas r.uando dice que los convenios 

militares a que se refiere el art. 43 •estar6n sujetos a ratificación por los Estados 

signatarios de acuerdo con sus respectivos procedimientos constitucionales·. 

Por tanto la negativa de un Estado a ratificar un tratado no se considera 

violatoria de ninguna norma de Derecho Internacional. 

La razón de ser de la ratificación estriba, por una parte, en la necesidad 

que experimentan los Estados de tener la oportunidad de reexaminar los efectos 

generales del tratado sobre los intereses nacionales a fin de evitar el 

absolutismo, y por otra parte, de permitir a los órganos del Estado el 

cumplimiento de aprobación de los tratados. 
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Todo ai1tema conatituciOMI, independientamente de la fomlll polltica del 
Estado, exige la confirmaci6n por s-t• del órgano leglai.tivo oorrnpondiente o 
del 6rgano de poder que tenga na etribucl6n, da todo tratado intllll'lllCional que 
haya aido ausc:rito por el jefe ele E•r.do o por au plenipotenciario. Sin esa 
aprobaci6n no ea poaible que un lrat.do tenga validez, aalvo loa acuerdos 
adminiatrlitivoa para cuya auacripd6n el jefe de Estado ha recibido una 
autorizac:i6n especial previa del órgano legialalivo. En los Eltados Unidos de 
América, la facultad de aprobar los tratados es privativa del Senado. En 
Colombia las facultades son del Congreso bicamaral (Senado y Climara de 
Diputados). 

la ratificación se entiende en virtud de una regla consuetudinaria de 
Derecho Internacional como "conclilio sine qua non de validez" y vigencia da los 
tratados, aunque generalmente los textos contienen la cláusula da la 
ratificación. la Convención de Viena estipula qua al consentimiento da un 
Estado en obligarse por un Tratado, se manifestará mediante la ratificación: 

a) Cuando el tratado disponga que tal consentimiento deba manifestarse 
mediante la ratificación: 

b) Cuando conste de otro modo que los Estados negociadores han convenido 
que se exija la ratificación 

c) Cuando el representante del Estado haya firmado el tratado con reserva de 
ratificación. 

d) Cuando la intención del Estado de firmar el tratado con reserva da ratificación 
se desprende de los plenos poderes de su representante, o cuando aquella se 
haya manifestado durante la negociación. 
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Todo aiatema conatitucional, lndlpandiantemem. da la forma politice del 
Estado, &ldga la confinnacl6n por pmta del órgano legislativo corraspondiente o 
del 6rgano da podar qua teng.1 ... lllribucl6n, da todo tratado interMClonal qua 
hayil sido SUIClito por al jefa da Eat8do o por au planlpotanci8rio. Sin aae 
mprobaclón no ea posible qua un trllllldo tanga validez, aalvo loa mc:uardos 

lldminlatr6tivoa para aqa auac:ripción al jefa da Estado ha recibido una 
autorización especial previa del órgano legislativo. En loa Estados Unidos da 
América, la fac:uttad de aprobar loa tratados ea privativa del Sanado. En 
Colombia las facultades son del Congreso bicamaral (Sanado y Cámara de 
Diputados). 

La ratificación se entiende en virtud de una regla consuetudinaria de 
Derecho tntemacional como •condilio sine qua non de validez" y vigencia de los 
tratados, aunque generalmente los textos contienen la cláusula de la 
ratificación. La Convención de Viena estipula que el consentimiento de un 
Estado en obligarse por un Tratado, se manifestará mediante la ratificación: 

a) Cuando el tratado disponga que tal consentimiento debe manifestarse 
mediante la ratificación: 

b) Cuando conste de otro modo que los Estados negociadores han convenido 
que se exija la ratificación 

e) Cuando el representante del Estado haya firmado el tratado con reserva de 
ratificación. 

d) Cuando la intención del Estado de firmar el tratado con reserva de ratificación 
se desprende de los plenos poderes de su representante, o cuando aquella se 
haya manifestado durante la negociación. 



°'· Hay que distinguir entre la aprobación del tratado por el órgano 
legislativo o por el que tenga esa fw1ci6n y la ratific:aclón del tratado, como 

" confirmación definitiva de 6ate, que corresponde al jefe del Estado. 

La ratificación se formula por medio de un documento separado, 
conocido con el nombre de •1n111Umento de Ratificación", el cual lleva la finna 
del jefe del Estado y de su ministro de Relaciones Exteriores. El intercambio de 
los instrumentos de ratificación se acostumbra respecto de los tratados 
bilaterales y el depósito esté reservado para los multilaterales. 

El Derecho Internacional no prescribe un plazo fijo para la Ratificación. 
Todo Estado es Soberano para ratificar o no un tratado y no está obligado a dar 
explicaciones sobre su negativa. Cuando no se estipula un plazo, se entiende 
un ténnino de tres atlos; una vez transcurrido este lapso sin que se produzca la 
ratificación, se entenderé denegada. Sin embargo, no hay un término 
perentorio. 

Una vez hecha la ratificación de un tratado, se entiende que ella es total 
en el sentido de confirmar el texto, salvo aquellas reservas hechas de 
confonnidad con la práctica internacional. 

La simple firma o el mero acto de sellar el instrumento de ratificación de 
un tratado por los Estados partes no es suficiente para que el tratado entre en 
vigencia y sea, por consiguiente obligatorio. Es preciso, conforme a la práctica, 
que, si se trata de convenios o tratados bilaterales, se efectúe el canje de los 
instrumentos de ratificación entre los Estados partes; en el caso de los tratados 
multilaterales los instrumentos de ratificación deben ser depositados de acuerdo 
con lo previsto en el texto. 

FALLA DE OAIGEN 



El depósito de los instn.mento de ratlfK:Eión de un lnllado multilateral •• 
un acto protocolario mediante el cuel ·el depositario hace conar. el 
cumplimiento del requisito. 

La Convención de Viena pravee las funciones internacionales de un 
depositario, el cual podrá ser uno o más Estados, una organización 
internacional o el principal funcionario administrativo de tal organización (art. 
76). Sus funciones son en ténninos g-rales: 

a) Custodiar el texto original del tratado y los plenos poderes que se le hayan 
remitido. 

b) Extender copias certificadas confonnes del texto original y preparar todos los 
demás textos del tratado en otros idiomas que pueden requerirse en virtud del 
tratado y transmitirlos a las partes y a los Estados facultados para llegar a serlo. 

c) Recibir las finnas del tratado y recibir y custodiar los instrumentos, 
notificaciones y comunicaciones relativos a éste 

d) Examinar si una finna, un instrumento o ur.a notificación o comunicación 
relativos al tratado están en debida fonna y, de s 9r necesario, exponer el caso a 
la atención del Estado de que se trate 

e) Informar a las partes en el tratado y a los Estados facultados para llegar a 
serlo de los actos, notificaciones y comunicaciones relativos al tratado 

f) Informar a los Estados facultados para llegar a ser partes en el tratado de la 
fecha en que se ha recibido o depositado, el número de firmas o de 
instrumentos de ratificación, aceptación, aprobación o adhesión necesario para 
la entrada en vigor del tratado 

g) Registrar el tratado en la Secretaría de las Naciones Unidas 

h) Oesempel'lar las funciones específicas en otras disposiciones de la 
convención (art.77). Asf, por ejemplo, el art.110 de la Carta de las Naciones 
Unidas dispone que "las ratificaciones serán entregadas para su depósito al 
gobierno de los Estados Unidos de América, el cual notificará cada depósito a 



todos los Estados signatarios ul como al Maetario general ele 18 Organlzac:i6n 

cuando haya sido designado".a 

Un Estado, al manifestar su upreso consentimiento en un tratado 
multilateral, puede indicar su propósito ele no quedar obligado por alguna ele sus 
cláusulas. A este acto jurldico se le llama reserva. Y se entiende por reserva 
en los términos de ta Convencian ele Vi-. "Una declaraci6n unilataral, 
cualquiera que sea su enunciado o denominllcibn, hecha por un Estado al 

firmar, ratificar, aceptar o aprobar un tratado o al adherirse a et, con objeto de 
excluir o modificar los efectos jurldicos de ciertas disposiciones del Tratado en 

su aplicación a ese Estado'. a 

Las reservas en los !retados multilaterales es una cuestión compleja en 
torno a la cual existe controversia Internacional, pues ellas alteran la vigencia 
integral de los tratados y limita sus obligaciones. De ahl que la doctrina 

internacional parece inclinarse hacia la admisión de reservas sólo si se cumplen 
dos requisitos: 

a) Que la reserva sea compatible con el objeto y el fin del tratado, 

b) Que la reserva sea aceptada de modo expreso por los damas Estados 
contratantes, por lo menos en forma mayoritaria aunque no unánime. 

La Convención de Viena permite la formulación de una reserva en el 
momento de firmar, ratificar, aceptar o aprobar un tratado o de adherirse al 
mismo, a menos que: 

22. Muo. Roborto.Toorla y Prtctlca do Rt!aclonn lnlom1clon1ln. 21 .EdlclOn. Mtdrld, Edil T1uru1, 

1977, p•g. 245. 

ZJ. Ortlz """· Lorrllll. Op.ctt. ptg. 23 
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a) La raserva eatá prohibida por el tratado. 

b) El tratado disponga que "11camente puedan hac:erae determinadas 
reservas, entre las cuales no figure la reserva de que ae trate. 

c) En los casos no previstos en loa literales a) y b) la reserva sea 
incompatible con el objeto y fin del tratado (Art. 19). 

La tendencia del moderno Derecho Internacional ha sido en el sentido de 
eliminar los tratados secretos, tan frecuentes hasta la Segunda Guerra Mundial 
y convertirlos en instrumentos públicos que sean del conocimiento de toda la 
comunidad internacional. Por esto el Art. 18 del Pacto de la Sociedad de 
Naciones proclamó que 'Todo Tratado o compromiso intemacional que se 
celebre en lo sucesivo por cualquier miembro de la sociedad, debe ser 
registrado inmediatamente en la Secretaria y publicado lo antes posible. 
Ninguno de esos tratados o compromisos internacionales será obligatorio antes 
de haber sido registrado". 24 

La carta de las Naciones Unidas dispone en su Art. 102/1 que 'Todo 
Tratado y todo acuerdo internacional concertados por cualesquiera miembros 
de las Naciones Unidas después de entrar en vigor esta Carta, serán 
registrados en la Secretaria y publicados por esta a la mayor brevedad 
posible' a. 

La sanción por falta de registro consiste en que no podrá involucrarse el 
tratado o acuerdo no registrado ante órgano alguno de las Naciones Unidas .. 

24. MeH.Roborto.Op. clt.pdg. 249. 

25. Ortlz Ahll, Lorretta.Op.cit.pdg.26 



.. 
La a.1Cl6n por felt. de registro canailte en que no podré involucnrR el 

tratado o ecuerdo no regiatrado ante 6rgmno llguno de lu Ntlcl-. Unidu. 
Sin embargo, un tratado no nlgiando en .. Sec:retsla Generml de l8a Ntlci-. 
Unidas por un E&tado miembro no es nulo en principio, 1ino r.letivlmente 

ineficaz. 

El Art.80 de la Convención de Viena e1tipula que "los tratados, de1pu61 
de su entrada en vigor, 1e tramitarén a la Secratarla de las Naciones Unidas 
.,.. au registro o archivo e inscripción, segi.ln el caso y para su public:acl6n". -. 

2. U REQUISITOS DE LOS TRATADOS 

Las etapas en el proceso de los tratados son: 

1. Negociación 

2. Adopción del texto 

3. Autenticación del texto 

4. Manifestación del consentimiento. 

1. NEGOCIACION 

Tiene por objeto lograr un acuerdo enlr9 ... partes a fin de detennlnar el 
clausulado del tratado. Eata fase no se encuenlrll regulada de forma autónoma 
por la Convención de Viena. 

a. ldom.ptg. 27 
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2. ADOPCION DEL TEXTO. 

Una vez negociado, el tratado se adopta como definitivo; 

tradicionalmente los tratados se adoptaban por el acuerdo unánime de las 
partes. En la actualidad, los tratados bilaterales se adoptan por unanimidad, y 
los multilaterales según lo dispongan los Estados parte; a faHa de acuerdo, por 

las dos terceras partes presentes y votantes. (Ar!. 9 C. V.) 

3. AUTENTICACION DEL TEXTO 

Es el acto por el cual se establece el texto definitivo de un tratado y en el 

que se certifica que es el correcto y auténtico. El Ar!. 10 de la C. V. Hace 

referencia a la autenticación: 

"El texto de un tratado quedará establecido como auténtico y definitivo: 

a) Mediante el procedimiento que se prescriba en él o en que convengan 

los Estados que hayan participado en su elaboración o; 

b) A falta de tal procedimiento, mediante la firma, la firma ad referéndum 

o la rúbrica puesta por los representantes de sus estados en el texto de tratados 

o en el acto final de la Conferencia en que figure el texto". 21 

27. Monroy C1br11,Gerardo.Manual de Derecho Internacional PCJbllco.3a Edición. Bogota, Colombia, Edil 

Teml1, 11188. ptg. 70. 



4. MANIFESTACION DEL CONSENTIMIENTO. 

Es el acto por el cual los Estados 1e obligan • cumplir el tratado. La 
Convención de Viena sellala como formas de manifestación del consentimiento: 

a) La firma (art.12) 

b) El canje de instrumentos que constituyen un tratado (art.13) 

c) La ratificación (art.14) 

d) La aceptación (art.14) 

e) La aprobación (art.14) 

f) La adhesión (art.15) 

Los Estados negociadores son los que escogen libremente cuél aeré el 
modo concreto de manifestar el consentimiento, como se desprende de los 
artículos 12, 13, 14,y 15 de la Convención. 

ORGANOS ESTATALES COMPETENTES PARA 

LA CELEBRACtON DE LOS TRATADOS 

El artículo 7, párrafo 2 de la Convención reconoce competencia para la 
realización de determinados actos en el proceso de la celebración de los 
tratados a: 

a) Los jefes de Estado y Ministros de Relaciones Exteriore!l, para la 
ejecución de todos los actos relativos a la celebración de un lrata.-.:lo. 
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b) Loa jefes de misión diplomMicll, f*11 la lldopc:i6n del texto de un 
tratado entra el Estado acrediblnte y el Eat8do anta el cual ae MCUenlra 

· acreditado. 

e) Loa representantes acreditados por loa Eatados ante una oanferwteia 
internacional o ante un Organismo lntemacional para la lldopclón del texto. 

Fuera de estos supuestos, cualquiera otra persona deberé presentar 
plenos poderes (representación expresa) o bien, de no presentarlos, podr6 
realizar actos de celebración de un tratado al de la prlictica de loa Estedoa o de 
las circunstancias resulta el considerar a esa persona como representllrlle de 
un Estado ( representación implícita). 

En lodo caso, un acto de celebración de un tratado, realizado por U"la 
persona que no tenga competencias conferidas directamente por la Convención 
o que no se beneficie de la representación expresa o implícita, no produciré 
efectos jurídicos a menos que ulteriormente sea confinnado. (Ar!. 8). 

RESERVAS 

En su Art. 2, de la Convención define a las reservas de la siguiente 
manera: 

·una declaración unilateral, cualquiera que sea su enunciedo o au 
denominación, hecha por un Estado al firm•, ratificar, aceptar o llPfllber un 
tratado o adherirse a él con objeto de excluir o modificar los efectos ju"ídicos de 
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ciertas dilpOSicionea del tratlldo en au mplic:Ki6n a ... Eat.do". • 

La prak:tica contemponlnea codificada en la Convención admite con 
liberalidad la formulación de resetVas; los únicos casos en que no se admite 
formular reservas son los siguientes: 

1. Cuando sean prohlbidaa expresamente por el tratado. 

2. Cuando no se encuentren dentro de las permitidas por un tratado. 

3. Cuando el tratado sea omiso al respecto, sólo son admitidas las 
reservas que no resulten contrarias al objeto y fin del tratado en cuestión. 

ENTRADA EN VIGOR DEL TRATADO Y SU APUCACION PROVISIONAL 

La manifestación del consentimiento de los Estados contratantes no 
constituye el punto final del proceso de celebración de un tratado. Tal momento 
final es realmente el de la entrada en vigor, a partir del cual el tratado comienza 
a obligar a los Estados parte. 

El Art. 24 establece: 

'Un tratado entrará en vigor de la manera y en la fecha en que en él se 
disponga o que acuerden los Estados negociadores•. a 

:za. Trueb<I UrbWl,AJboflo. Nuevo Pertcho lntorn1c!on1! 8ocl1!. 311. Ed!cl6n. Mtxk:o,D.F. Edil Pomlll, 

1979. ptg. 221. 

211. Jdem. ptg. 223. 
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Asl por ejemplo, la Convención de Viena de 1969 utablec:a que la 
misma entrarli en vigor el trigésimo dla a partir de la fecha en que haya sido 
depositado el trigésimo quinto instrumento de ratificación o adhesión. 

El articulo 24 continúa diciendo: 

A falla de tal disposición o acuerdo, el tratado entranll en vigor tan 
pronto como haya constancia del consentimiento de todos los Estados 
negociadores en obligarse por el tratado. 

En el supuesto de que el tratado ya haya entrado en vigor y un Estado 

desee posteriormente adherirse a él, para este último el tratado entrará en vigor 

a partir del momento en que manifieste su consentimiento, a menos da. que el 

tratado disponga otra cosa. Nada impide la aplicación provisional de un tratado 

antes de su entrada en vigor, como lo establece el Art. 25 de la Convención, si 

el tratado asl lo dispone o los Estados negociadores lo han convenido de este 

modo. 

Debe tenerse en cuenta que si bien el tratado no obliga a las partes de 

su entrada en vigor, éstas deberán abstenerse de cualquier acto que frustre el 

objeto y fin del mismo (Art. 18). 

OBSERVANCIA Y APLICACION DE LOS TRATADOS 

El principio básico que rige la observancia de los tratados es el 

enunciado en el Art. 26 de la Convención. 



"Todo tratado en vigor obliga • lu pmrtea y debe ..,. cumplido en buena fe• 
(Pacta Sunt Servanda)".11 

Esta observancia de los tratados no se veré obstaculizada por el 
hecho de que existan normas de Derecho Interno contrarias a los mi11110s. Los 
Estados no pueden invocar las disposiciones de su derecho interno como 
justificación para el cumplimiento de un tratado.(ART.27). Unicamente podré 
solicitarse la nulidad relativa de un tratado por oponerse a normas 
fundamentales de Derecho lntemo, cuando las violaciones sean manifiestas y 
evidentes(ART.46). 

INTERPRETACION DE LOS TRATADOS 

La regla general de interpretación de los tratados está contenida en el 
ART. 31 de la Convención que establece: 

1.- Un tratado deberá interpretarse de buena fe conforme al sentido 

corriente que haya de atribuirse a los términos del tratado en el contexto de 
·éstos y teniendo en cuenta su objeto y fin. 

2.- Para los efectos de interpretación de un tratado, el contexto 
comprenderé, además del texto, incluidos sus preámbulos y sus anexos: 

a) Todo acuerdo que se refiera al tratado, y haya sido concertado 
entre todas las partes con motivo de la celebración del tratado. 

30. Uaftes Torres,Oscar B.lnstrumento de Refaclonos lntemecionales. Mblco,0.F. Edil PorrOa, 1984, 

p4g. 94. 



b) Todo instrumento formulado por una o mú partes con motivo de 
la celebración del tratado y aceptado por las dlmú como instrumento referwite 
al tratado. 

3.- Juntamente con el contexto hatri de tenerle en cuenta: 

a) Todo acuerdo ulterior emre las partes acerca de la 
interpretación del tratado o de la aplicación de sus dilpOsiclones. 

b) Toda práctica ulteriormente seguida en la aplicación del tratado 
por el cual conste al acuerdo de las partes acerca de la interpretaci6n del 
tratado. 

c) Toda norma pertinente de Derecho lntemaclonal aplicable en 
las relaciones en las partes. 

4.- Se dará a un término un sentido especial si consta que tal fue la 
intención de las partes. 

De asta forma, los elementos primordiales para interpretar un tratado 

son el sentido corriente de los términos, al contexto, el objeto y fin del tratado, al 

acuerdo entra las partes, la conducta de IJstas y las normas de Derecho 
Internacional. 

El Art. 32 establece que cuando de la interpretación realizada se 

obtenga un resultado ambiguo u obscuro o que conduzca a un resultado 

manifiestamente absurdo o irrazonable, se podrá recurrir a los medios 

complementarios de interpretación (trabajos preparatorios del tratado y las 

circunstancias de su celebración). 

Otro problema que contempla la Convención as el referente a la 
intarpretaci6n de los tratados autenticados en dos o más idiomas, enunciado en 
el Art. 33 bajo las siguientes reglas: 



1. Cuando un tratado haya sido eutentiflcado en dol o mAI idiomas, el texto 
hará Igualmente fé en cada idioma, a menos que el tratado disponga o las 
partea QOl'\wng&n que en caso de diac:repancla prevalecerá uno de loa textos. 

2. Una versión del tratado en Idioma distinto de aquel en que haya •Ido 
autenticado el texto será considerado como texto aut6ntico únicamente si el 
tratado asl lo dispone o las partea asl lo convinieran. 

3. Se presumirá que los términos del tratado tienen en cada texto auténtico igual 
sentido. 

4. Salvo en el caso de que prevalezca un texto de terminado conforme a lo 
previsto en el párrafo 1, cuando la comparación de los textos auténticos revele 
una diferencia de sentido que no pueda resolverse con la aplicación de los 
artículos 31 y 32, se adoptará el sentido que mejor concilie esos textos, habida 
cuenta del objeto y fin del tratado. 

NULIDAD EN LOS TRATADOS 

Las causas de nulidad son taxativas; por lo tanto, un tratado no puede 
Impugnarse sino por los motivos enumerados en la Convención y recurriendo a 
101 procedimientos que la misma establece (Art. 42). 

La Convención distingue entre causas de invalidación y causales de 
nulidad. Las primeras configuran vicios del consentimiento y puede invocarse 
únicamente por la parte afectada. Las causales de Invalidación son: 
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1. Violación a una norma de Derecho lrUmo (Arl 47) 

2. Rastricci6n a los podaras del r....,,... (Arl 46) 

3. Error (Art. 48) 

4. Dolo (Art. 49) 

5. Corrupci~ del representanta (Arl 50) 

Por lo que MI refiera a las causales da nulidad, la Convenc:lón 
establece las siguientes: 

6. Coacción sobra al representanta de un Estado (Art. 51) 

7. Coacci6n sobre al Estado por la amenaza o el uso de la fuerza (Art. 52) 

8. Incompatibilidad con una norma imperadiva de ius cogens (Art. 53) 

TERlllNACION DE LUS TRATADOS 

La terminaci6n exime a las partes de seguir cumpliendo un tratado a 
partir de la misma, sin afectar ningún derecho obligact6n o situación juridica 
creada por el tratado o en su periodo de vigencia. 

Al igual que en la nulidad, la terminaci6n de un tratado s61o tiene lugar 
por las causas que de manara expresa menciona la Convenci6n. Las qua 
regula la Convención son las siguientes: 

1. La voluntad de las partes. 
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2. La celetnci6n de un lratlldo poaWlor. 

3. La violación grave de un lratlldo. 

4. La imposibilidad IUbsiguiaite da cumplimiento. 

5. El cambio fundamental de c:ircunltanciaa. 

6. La aparición de una nueva norma Internacional de iua cogena. 

2.1.4 CLASIFICACION DE LOS TRATADOS. 

Segun los criterios que se adoptan los tratados suelan clasif1C81'S8 da 
la siguiente manera: 

1. Tratados Abiertos y Cerrados: Los tratados cerrados se celebran 
únicamente entra partes contratantes sin permitir la adhesión de otros Estados, 
como, por ejemplo, los tratados bilaterales. Los tratados abiertos permiten la 
adhesión de otros Estados. 

2. Tratados Bilaterales y Multilaterales: Los primeros son conc:ertados 
entre dos sujetos internacionales, y los Multilaterales, entre dos o m4s sujetos. 
Dentro de estos se distinguen los tratados generales, que son aquellos que por 

su naturaleza tienen vocación a la universalidad; y restringidos, que son los 
que, también por su naturaleza, deben limitarse a un número determinado da 
Estados. 

3. Según la materia objeto del Tratado: Los hay de carácter politico, 

económico, cultural, humanitario, consulares, etc. 

4. Tratado-Ley y Tratado-Contrato; Los Tratados-Ley son aquéllos 
que intentan crear una norma de carécter general aplicable a toda la comunidad 
Internacional o a una parte de ella, y los Tratados-Contrato son aquellos que 
preven entre los contratantes un intercambio de prestaciones. Según Kelsen, 
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"Esta distinción es incorrecta, ya que el Derecho en General, y el Derecho 
Convencional en particular, es un medio para un fin; no un fin en 1i mismo". 11 

La función esencial da cualquier tratado u la da cr..- Derecho, •• 
decir, crear una norma juridica, ya sea una norma general o individual. Cuando 
los Estados buscan por medio da un tratado cualquier propósito, politico o 
económico, este se realiza en una forma juridica; y cualquier tratado llamado 
normativo tiene un propósito politico o económico. De llhi que una claificación 
lógica de los tratados, es decir, una clasificación duda el punto da vista del 
Derecho Internacional, debe distinguir entre los diferentes tratados creadores de 
Derecho, y no debe diferenciar entre Tratados creadores de Derecho y 
Tratados pare otros propósitos. 

2.1.5 PRINCIPIOS RECTORES DE LOS TRATADOS 

Hay una serie de principios generales, fUndamenteles que rigen el 
Derecho de los Tratados, y de los que podriemos mencionar los siguientes: 

1.- El Principio "Pacta Sunt Servanda". De origen consuetudinario, 
recogido por la Convención de Viena de 1969 en su Art. 26, llfirma la 
obligatoriedad de los tratados, respecto a las partes, atlediendo, adamés le 
necesidad de su cumplimiento de acuerdo con le buena fe. Algunas teorias 
encontraban en él la base del sistema juridico internacional. 

31. Kel..,, H•n•. Princlpio1 de Derecho lntornl!C!onal p(¡b!lco. 2• Edlci6n. Bueno• AJm. Edlt. El Al .. oo, 

11165.pig. 290. 
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La Mguridad de las relaciones internacionales estarla comprometida si 
se dejase a 111 voluntad de las partes el cumplimiento o incunplimianto de los 
pactos. En Viena se ha llegado a precisar la impoaibilidad de invocar el 
Derecho Interno como excusa para no aplicar un lnltado, excepto cuando esa 
violación se manifiesta y se refiere a normas fundamentales, entre las que 
deberían de incluirse, las de orden c:onstitucional; en ef9c:lo, aceptar la validez 
de esos tratados, serla, en cierto modo, premiar la mala f6 de la otra parte, que 
no dejarla ele darse cuenta de que la conclusión del acuerdo se realiza en fonna 
Irregular. 

La regla Pacta Sunt Servanda, considerada como la norma 
fundamental del Derecho de los Tratados, fue un axioma del Derecho 
Internacional Clásico, en especial cuando las potencias imponían los tratados a 
los Estados débiles o a los vencidos. Sin embargo, el actual Derecho 
Internacional no acepta esa regla como un axioma, sino que su interpretación y 
aplicación astan sujetas a la condición de que el tratado haya sido celebrado en 
pie de igualdad por las partes y no tenga ningún vicio de nulidad, o sea los 
vicios del consentimiento. Todo Tratado celebrado en circunstancias 
desiguales debe ser considerado nulo. Los tratados celebrados en pié de 
igualdad y con lodos los requisitos de Derecho Internacional han de ser 
observados rigurosamente. 

2.- El Principio de que los Tratados sólo crean obligaciones entre las 
partes, o "Res lnter Alias Acta". Un tratado no puede, en principio, obligar a los 
aujetos que no han participado en él, puesto que, naturalmente, no han podido 
dar su consentimiento. Pero tampoco puede enunci¡¡rse este principio de un 
modo absoluto, y en algunos casos, un tratado crea derechos y obligaciones 
respecto a terceros. 
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3.- El tercer Principio: El C~ ea a. bue de a. obligKión 

Jurídica, "Ex Consensu Aclvenit Vinculum", •resultado de la estructura de a. 
sociedad internacional, principalmente formada por Elladoa, fOnnalmente 
considerados iguales. Al no haber un ente jurídico superior a ellos y C9Paz de 
imponerles una determin11da conducta, se supone que deben dar su 
consentimiento para que nazcan las obligaciones Jurídicas de canieter 
contractual. 

En ésta, como en otras ocasiones, resulta demasiado tentador para los 
juristas el recurrir a las analogías con el Derecho lntemo, en particular, la leerla 
general de las obligaciones; así, se ha manifestado que el consentimiento, un 
consentimiento real no viciado por la violencia (física o moral) o por el error, era 
condición indispensable para el nacimiento de la obligación jurídica 
convencional. Se ha establecido incluso una distinción entre la violencia 
ejercida sobre los agentes y aquella de la que se hace objeto a los Estados 
mismos. 

4.- El Principio de Respeto a las Normas del • Jus Cogens".Sumamente 
discutido fue el principio incorporado en el Ali. 53 de la Convención de Viena, 
segun el cual un tratado serla nulo cuando fuera contrario a una norma 
imperativa del Derecho lntemacional. Dejando aparte la enorme dificultad de 

determinar cuándo una norma intemacional es de esa clase, esté claro que la 
aplicación de este disposición interfiere con la libertad de contradicción de los 
Estados, pues incluso una de las normas que unénimemente se considera del 
• Jus Cogens" como es la prohibición de la agresión, podría ser derogada en 
ciertos casos, para las relaciones entre algunos Estados en particular. 
Supongamos, por ejemplo, que dos Estados deciden abandonar parte de su 
soberanía, con el fin de proceder ulteriormente a fusionarse, y se reconocen 
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mutuamente el derecho de intervención Mll8dll en dettlnnlnadas 
circunstancias. Esa intervención ..-mmda, que hoy se considera mgresión, 
violatoria de normas del 'jus cogens• no serla aceptable, y el tratado que la 
hubiera previsto carecería de validez, al mismo tiempo que no habrla nada en 
contra de un tratado que prevet la desaparición total de un Estado, por fusión 
con otro. 

Lo menos que se puede decir de este principio, desenterrado de la 
doctrina de algunos de los primeros tratadistas del Derecho de Gentes, y de sus 
seguidores, es que no ha sido una accibn muy afortunada, y tiene muy pocas 
posibilidades de ser algo más que una disposición declarativa; afortunadamente 
ya que en caso contrario impondría una uniformidad inconveniente, contraria a 
la formación de un Derecho Internacional particular aplicable a una región 
concreta. 

2.1.6 ELEMENTOS Y FORMA DE LOS TRATADOS 

Los elementos de un tratado son: Capacidad, esto es, que sólo los 
Estados pueden celebrar tratados por su consentimiento, el cual tiene que ser 
expreso y manifestado por conducto del jefe de Estado o del órgano de 
negociación internacional del Estado o por intermedio de sus plenipotenciarios; 
el Objeto, que tiene que ser lícito, o sea no violatorio del Derecho Internacional; 
Posible, es decir, que no sea sobre algo inexistente; y por Causa se entiende 
aquello que justifica la obligación. 

El Derecho Internacional no contiene fórmulas especiales para 
celebración de los tratados. Las cláusulas o artículos en los tratados 
multilaterales son producto de negociación. Se consideran estipulados desde el 
momento en que los Estados manifiestan su consentimiento expreso.Los 
tratados, tal como se ha indicado, son los actos más solemnes de los Estados 



en la vida de relación inlemaclonal 11 deber\ eatar llUIClltos por loa ,ief• de 
Estado o - plenipotenciarios . El tnudo debe contener el propóalto de loa 
Eltadoa contratantes de crear entre ellos deredlol 11 obligaclonn; por unto, 
una mera decáración no puede tener C8l'6def obllglllorio. 

Lll Forma de los Tratados c:onallle: en la primera parte apsecen, por 
lo general, .loa nombres de loa plenipotenciarioa 11 el prúmbulo; en la l8gWlda 
parte figuran las disposiciones generales ( propósitos, principios, etc) 11 la última 

parte está consagrada a las cl6usulaa formales (ratific:aclón, vigencia, car1e de 
ratificaciones, accesión, adhesión, denuncia, etc.) Aunque el pre6mbulo forma 
parte del tratado multilateral, no 11- el valor de la dlapollci6n legal envista en 
un articulo o cléusula, pero sirve para la Interpretación de aus prop61ito1. 

Habitualmente los tratados se inician con un preámbulo que contiene 

indicaciones de orden general: 

1) Enumeración de las partes contratantes, lf, 

11) Exposición de los motivos que han detennlnado au conclusión. 

1) Enumeración de las Partes Contratantes.- Dos son los procedimientos que 

acostumbran emplearse: 

1o. Enumeración de los Estados Contratantes.- A pesar de HI' el m6s 
lógico, puesto que es el Estado quien se obliga por efecto del tratado, en la 

época contemporánea este procedimiento .. usa relativamente poco. 

2o. Enumeración de los órganos estatales de las partes contratantes.
Este sistema puede presentar dos modalidades, según que los órganos 
enumerados sean de naturaleza unipersonal o colegiada. 

a) En su aplicación a los compromisos intemaeionales, la primera 
fórmula consiste en la enumeración de los jefes de Estado, o (caso de Suiz. lf 



de la URSS) de loa 6rg8noa inveatldoa del trMty-4111k!ng power. E1te 

procedimlenlo, c:onaec:uenci• de la entigull COl1ClpCi6n que ldlntlficaba .. 
prlncipe can el E1tedo, M hll conaervedo ., la 6poca canl9mpor*'8e pare loa 

treledol colec:tiVOI lllÚ lrnportenlU. 

b) Lll ..unerecl6n de loa Gobiemol de loe Eltedoa 1lgneleriol M 

eptlc:e ., equellol ~ bilalerelu que no u.n... eapec:lel lmportenc:le 
politice. Elle procedimiento ea, • vecea, COlll8CUWICie obligada del r6glmen 
conalitucional de 101 Eltedol contretente1. 

e) No e1 normal que 101 Tratados epmwzcen concluidos por loa 

propios pueblos, ya que los gobernados no llOl1 sujetos directos de Derecho 

lntemacional. 

11) Exposici6n de Motivos.- El frecuente encontrar en el prúmbulo la 

enumeraci6n, más o menos clara, de 101 motivos que han determinado la 

conclusl6n del Tratado, asi como la exposici6n del fin perseguido por los 

Estados 1ignatarios. Estas indicaciones ofrecen Interés juridico en dos casos: 

a) Cuando el preámbulo conti- una disposici6n 1upletoria 

destinada a salvar las lagunas del Tratado. 

b) Cuando el preámbulo enuncia el objeto del tratado con precisión 

IUficiente para orientar la interpretación de su parte dispositiva. 

2.1.7 RATIFICACION DE LOS TRATADOS. 

Ralificaci6n es la acci6n y efecto de ratificar. A su vez, ratificar es un 

vocablo que provi- del lalin: ratus, que 1ignifica "confirmado" y facere, 

·~; ea decir, ratificar es aprobar o confirmar actos, palabras o escritos 
dandoloa por valederos o ciertos. 



En con18CU8r1Cla, la ratifiaición de los Tratados lntemacionalU opera 
como un acto posterior a la redacción y firma de talel tratados, que COl'lliate en 

la aprobación del tratado por el órQ91lO que intemamenta eali dotado de 
competencia. 

La voluntad de un Estado para celebrar Tratados Internacionales es 

compleja. Está integrada por la voluntad del órgano interno competente para 
intervenir en la redacción y firma de los Tratados Internacionales y por la 

voluntad del órgano interno competente para intervenir en la aprobación del 
Tratado ya redactado y firmado. 

Hay un doble matiz que permite examinar detenidamente el texto del 
Tratado Internacional que se celebra. En primer término, el órgano interviene en 
la redacción y flnna del tratado y, en segundo lugar, el órgano que tiene 

injerencia para analizar de nueva cuenta el Tratado Internacional. 

El órgano intemo competente para ratificar los Tratados 
Internacionales ha de revisar el fondo y la fonna del Tratado Internacional para 
que, con pleno conocimiento de causa concecla o niegue la ratificación, o en su 
caso, formule las reservas procedentes. Al actuar, ha de tomar en cuenta entre 
otras, las siguientes cuestiones: 

a) Si están debidamente resguardados los intereses nacionales. 

b) Si el plenipotenciario suscriptor no se ha excedido en el ejercicio de sus 
atribuciones. 

c) Si el tratado no está en oposición con disposiciones constitucionales. 

d) Si el Tratado Internacional no se opone a la tradición jurídica nacional. 



e) Si no hay dificultades graves en el Muro cumplimiento de las obligaciones a 
cargo del Estado que con1idera la ratificación. 

f) Si han oc:urrido circunstanciu que varlan las condiciona que pravaleclan en 
el momento de la finna del Tratado lntemaclonal. 

g) Si hay algún vicio de la voluntad respecto del órgano firmante, como error, 
violencia o corrupción. 

h) Si las prestaciones y contraprestaciones 10n equilibradas y no hay 
desproporción entre unas y otras. 

i) Si hay disposiciones oscuras, de dificil interpretación que pudieran dar lugar 
a problemas futuros. 

j) Si conviene formular una o varias reservas. 

Acerca de la denominación que puede dársela a la ratificación, la 
Convención de Viena sobre el Derecho de los Tratados (ART. 14) le da 
equivalencia a las expresiones: "Ratificación, Aceptación o Aprobación'. 
Establece sobre el particular: 

ARTICULO 14 

"Consentimiento en obligarse por un Tratado manifestado mediante la 
ratificación, la aceptación o la aprobación. 

1.- El consentimiento de un Estado en obligarse por un Tratado se 
manifestará mediante la Ratificación: 

a) Cuando el Tratado disponga que tal consentimiento debe 
manifestarse mediante la Ratificación. 
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b) Cuando conate de otro modo que loa E118do1 negocilldore1 
han convenido que se exija la Retif!C8Clón. 

e) Cumndo el ~e dll Eawdo hay• firmado el Tratado 

• reaerv• de RetiflCllCl6n o; 

d) Cuando le intencl6n del Estado de firmar el Tratado • 
reserva de ratiflCllCión M desprenda de loa planoa poderes de au reprelllllente 

o H hay• menifutado, durante !• negoc:ieción. 

2. - El consentimiento de IA"I eltlldo en obligarse por un Tratado, ae 
manifeatri mediante la Aceptación o la Aprobación en condiciones aemejlntea 

• I•• que rigen para la Ratificación". » 

l.11 Ratlficeción de 101 Tratados lntemaclonale1 no u un elemento 
necelllrio, es IA"I elemento contingente. De tata rMnera, en el propio Tratado 
puede esteblecerae que no es necesaria la Ratificación. Asimismo, no Mlj 

necesari• I• Ratificación respecto de •lguno o nlgunos de los estados, cuyos 
sistemas intemos permita la celebración de loa ecuerdos ejecutivos y pwe ti o 

ellos tengan el carácter de acuerdo ejecutivo, ese Tratado lntemacionel. 
Tampoco aer6 necesaria la Ratificación en el supuesto de que el est.do ae 
adhiera posteriormente al Tratado Internacional. 

Si bien el Derecho lntemackÍnal y• acepta la formación dll 
consentimiento del estado mediante I• Ratificeción que coneede la ClpOftunided 
ulterior de revisar y de reflexionar sobre •I Tretedo Internacional, ea •I 

u. MoNoy e.In. Gomdo. Op. cit. ptg. 75 .• 
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Derecho Interno e quien canuponde dNnniner el órgeno, cepAz de IMlizer le 

Retific:ec16n, ul como • este úttimO derecho, tenibl6n le compete Ml\alar el 
procedimiento que he de empr91 lderu, pere el logro de la Relitlceci6n. 

No hey norme jurldicll lntemecionel que 9lteblezce un plazo pere que 
la retificeción no se produzce, en tel virtud, pueden pe..- dlu, muu o ellos 

entre •I momento de la firme de un trallldo internacional y su retific:ecl6n. Ali lo 

reconoce Charles Rousseau, c:uendo uever': "He falta de una cljusula 
expresa, estipulando un plezo determinedo, el eatedo aigneterlo, se hey• en 
libertar de dar su ratificación en el momento que le parezce oportuno. E1to 
explice la prktica que no deja de tener grev.. inconveniente1 en las 
ratificacione1 tardlas, efectuedas, • veces, algunas veces después de le finnll 

del tr•llldo."» 

Puede suceder que la ratificación la condicione alguno o algunos de 
los estado• a la reunión de ciertos requisitos posteriores, a esto se le lllllllll 
"ratificación condicionada". No hay norma jurldica internacional que prohiba 

tales exigencias. 

Tampoco hay norma jurldica internacional que obligue a un estado a 
ratificar un tratado internacional, qua ha firmado con anterioridad. SI son 
apremiados para que ratifiquen bien pueden negarse a ratificar sin que por ese 

motivo incurra en responsabilidad internacional, sin que pueda derivarse a su 
cargo deber jurldico, alguno por el tratado de que pudo haberse ratificado y que 

no se ratifico. 

:u. Orllz /Wf, l.olrlaa. Op.cll.p6g. 33 
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Reapecto de loa lillemU exllterUe _.. el Derecho lnl9mo de lol 
diferente• ..i.csoa Ct.rta Rauaeml, con bue _.. aua invatigecionH de 
Derecho Compsado, hace 1'8ferencla • 3 alatemu. 

Ejecutivo. 

b) Ratificación comtapondlente con excluaivid8d el Poder 
Legislativo. 

e) Ratificación en la que simulténeamente intervienen en el 
Poder Ejecutivo y el Poder Legislativo. 

En el primer sistema, la posiciOn autocrllitica del Poder Ejecutivo 
determina que sea este el que celebre los Tratados Internacionales, tanto en la 
etapa da la firma de los Tratados, como en la fase de su ratificaciOn. Es el 
propio Ejecutivo el que analiza en una segunda oportunidad, lo que establece el 
Tratado Internacional. 

En el segundo sistema, por virtud de la divisiOn de poderes, el Poder 
Legislalivo es quien revisa y aprueba o deuprueba, en su caso, el Tratado 
Internacional celebrado y firmado por el Poder Ejecutivo. 

En el tercer sistema el procedimiento de ratificaciOn entralla la doble 
interv~nciOn del Poder Ejecutivo y del Legislativo. El Poder Legislativo apnl8bli 
el Tratado Internacional y una vez satllfecho nta requisito, al procedimiento de 
ratificaciOn lo concluye el Poder Ejecutivo, quien también lo ha iniciado ante el 
Poder Legislativo. 



La propia Convencl6n ele Vilna IOln el Derecho ele loa Tl'lll8do9 M 

9Ujel6 8 ratlflcacl6n, conforme a lo cll.-m en IU art. 82: 

"Lll pruenm Canvencl6n eatil IUjetll a rallllcaci6n. Loe inllnlnentoa 
ele ratificllcliln .. depositaran en poder del s.a.tario General de lu Nacional 
Unidu".u 

En relación con la ratifk:Kibn conviene Mllai.r que el Poder 
Leglalativo, por razones polllicaa internas, y no por razones que deriven del 
propio tratado Internacional celebrado por el Poder Ejecutivo, pudiera 
ob1tacullzar la ratificaciOn del tratado. Sobre este particular, es necesario 
formar conciencia en el sentido de que el Derecho Internacional no debe quedar 
IOlllelido a maniobras pollticas internas. 

U.ldom.pig.35 



CAPITUL03 

ESTUDIO JURIDICO DEL SENADO 
MEXICANO 
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3.1 ESTRUCTURA DEL PODER LEGISLATNO 

Desde la antigílllct.d, loa ciudedanol de lu poli• griegu, hicieron ley 
de la coltLmbre, la de reuniru a dllllberar IObre loa uuntoa públicos que 
concemian a la vida politic:a de lu ciudadeH11tado. Lu leyes ae dilCUtian y 
votaban, de acuerdo con la conveniencia o inconveniencia de lal mi1111&1. El 
reducido número de ciudadanos pennitla entonce• la discusión directa de 101 
aaunto1 de Eltado. Al puo del tiempo, y con al crecimiento de la poblaclón, ae 
evolucionó de tal manera que se establecieron órganos deliberativos 
restringidos al número de personas, y es alll donde surge la representación. 

Diversos tiempos y formas de expresión de la voluntad popular 
comienzan entonces a denotar otra maneras de organización, que responden • 
las exigencias de cada sociedad. Desde Locke y milis tarde con Rousseau, se 
consideró que las asambleas legislativas son las que ejercen, con mayor 
legitimidad que ningún otro poder, la soberanla nacional. Los organismos 
colectivos que asumen como tarea principal la discusión y voto de las leyes, y 
que son el factor milis decisivo en la obra nonnaliva, se llaman Parlamentos, 
recibiendo también otros nombres, como Cllimaras, Asambleas Legislativas, 
Cuerpos Colegisladores, Representación Popular, etc. La denominación 
peculiar varia de pais a pais, pudiendo existir o no un nombre general y 
conjunto que abarque a ambas Cémaras. 

Asi, por medio de sus representantes los ciudadanos participan en la 
formación de las leyes, y es atravllis de ellos como participan en las diclsiones 
estatales, instituyendo una serie de normas jurídicas que regulan la vida en 
sociedad. De este modo, en el Poder Legislativo se encuentra la representación 
de toda la Nación. La participación ciudadana en la "Cosa Pública" se 
manifiesta através del voto en las elecciones, mediante las cuales detennina 
qui6n o quienes le representarán en el órgano mencionado. 



Jorge. Carpizo Mlllll6 .... '9qUialtm ~ para que .. 
goblemo repruentalivo pueda aubllllir, a Uber: 

"•) Que al pueblo lo acepte, 

b} Qua e116 capacitado y dispueato para cumplir lu obligaclonea y realizar lu 
funcionea que úte 1i1tema le imponga. 

La representación implica una 1uslituci6n de la voluntad, es un quars 
y obrar por otro1"31 

El cuerpo colegiado representante debe aar una imagen del querer de 
la comunidad representada, y asi aa entendió en la Edad Media. 

En nuestro pals, el sistema de repreuentacl6n es de cal'Éler indirecto 
y aa deposita en el Congreso de la Unión, el que de acuerdo con el art.50 asi 

como los subsiguientes del Capitulo 11, titulo tercero de la Constitución Politlca, 

aanala todos lo requisitos, formas, procedimientos y atribuciones que han de 
cumplirse para que aa ejerciten a cabalidad las facultades reservadas a la 

expresión soberana de la Nación manifiesta en el Poder Legislativo. 

3.1.2 CARACTERISTICAS DEL CONGRESO DE LA UNION. 

Depositario de la Soberania Nacional, el Congreso de la Unión aa 

JI. Nul\R y E°""lante. Roberto. Op. cit. pig. 230 
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campane de doa C*'--; la de Dipul8do9, ..-11a1111 del pueblo mlllllO, y 
la de Senedcna, que repr...ma a lol Eatmoa mlembrol del Pido Federal. 
Con 11.nc:1onea pirtlcullna y CCll'IUlll, enm.a '°" producto del 11ateme 
democállco que llOI rige, Y IU eleccidn M .rectúa medi8l1le el voto populm' y 
con divenoa c.ndldatOI, corrupondierül a wriol pmrtidol politicol. 

Sel\al6 con anterioridad que el art.50 define al Congreao: El Poder 
Legislativo de 101 E1tado UnidOI Mexic.IOI M depolilll en un ConcJ910 
General, que ae dividir6 en dOI C""8ru, ...,. de Diputado• y otra de 

Senadores. Tal disposición no e1111bl- distinción alguna, como durante mucho 
tiempo ae crey6, entre ambas Cémaras, ya que tanto en una como en otra ae 

pueden presentar iniciativas; por tanto, la de Diputados y la de Senadores 

pueden asumir la calidad de revisoras. A pesar de todo la tradición y qulás un 

resabio del origen parlamentario, o del hecho de que en nuestras primeras 
constitucione1 ae considera a la C6mara de Diputado• como repreaentativa del 
pueblo y a la de Senadores como representativa de los Estados, la tradición ha 
indicado que, hasta la fecha, en la mayoria de los casos las iniciativa• de ley ae 
presenten ante la Cámara de Diputados. 

Al analizar el sistema de representación que nos es propio, el 
tratadista Jorge Carpizo satlala: México tiene asentado en su Conslituci6n el 

1istema indirecto, mismo que ha regido toda su historia constitucional, y que en 

su forma clásica, es el que sigue en líneas generales nuestro pais. Dicho 

sistema posee las siguientes caracteristicas: 

a) El representante lo ea de todo el pueblo, de toda la Nación. 

b) El representante en su actuación es independiente de sus electores. 

e) El representante es pagado por el Estado y no por los votantes. 
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d) L.o. electorN no pueden Mcll' r9fUICi8r .a ........,... ..,.. 
de las ideas de revocar el mmndato. 

•) El representante no ellll oblig8do a rendir cuentaa a loa cludadmnoa 
que lo eligieron. 

f) La elección del representante ae bu8 en la noción del voto 
individual: consigue el cargo el que haya acumulado la mayorla de votoa en l.WI 

distrito determinado. 

Las facultades que la Constitución Nacional conf19re al Congreso de la 
Unión se encuentran de manera explicita y detallada en el art. 73 como 
facultades generales del Poder Legislativo en general. En cuanto a la 
composición del mismo, la división de éste en dos Cámaras, ti- tambi6n una 
serie de facultades explicitas. Por ejemplo, en lo que concierne a la C6mara de 
Diputados, las facultades exclusivas de la misma se encuentran detalladas en el 
art.74, y las que son propias del Senado aparecen en el art.76 de la 
Constitución. Por su parte el art.77 estipula otras facultades propias de cada 

· Cámara, sin que haya intervención de la otra, pero que son comunes a ambas 
en cuanto a su régimen interno. 

No obstante en otros articulos de la Carta Magna aparecen facuttades 
que son inherentes al Congreso de la Unión, y su dispersión obedece a la 
estrecha relación de éste poder con los dem4s que conforman nuestro sistema 
polftico. En relación con las diversas facultades del Poder Legislativo se 
destacan los siguientes conceptos: 

•) Facultades del Congreso de la Unión. Se definen como aquellas 
que se ejercitan separada y sucesivamente por cada una de las C6maras. Ello 
significa que el ejercicio de la facultad se agota en cada caso concrato hasta 

que el asunto pasa primero por el conocimiento de una Cimar•, y de la otra 
después. 



b) F-=un.tu emusivaa de ca una de i. C*Mru. Son 1a1 que u 
9jercitan .....-. pero no IUCIUlvMlllU, par e.da una de ellal; el ljerciclo 
de la facultad 18 agota en la CMlara a la que c:onnponde la misma, y el uunto 
no debe pea.- al conocimiento de la aira C*'-8, 

e) Facultades del Congreso, como la asamblea única. Son aquellas 
que se ejercitan conjunta y simult.6neamente por las dos C6maras, reunidas en 
una sola asamblea. Los únicos casos que de Uta forma de actuaci6n consagra 
nuestra Ley Suprema, son los consignados en loa articulas 84 y 85 
(Designación del Presidente de la República cuando falta el titular), 87 (Protesta 
del Presidente de la República al tomar posesión de su cargo) y 69 (Apertura de 

sesiones ordinarias). 

Salvo en el caso de los dos primeros artlculos, en que el Congreso 
reunido recibe el nombre de Colegio Electoral, en los demás no tiene 
denominación especial o diferente del Congreso de la Uni6n. 

d) Facultades comunes a las dos Cámaras. Son aquellas que, sin ser 

exclusivas de cada Cámara, se ejercitan separada y no sucesivamente por cada 
una de ellas. Se distinguen de las facultades exclusivas en que cada Cámara 
tiene las mismas facultades, pero a diferencia de las del Congreso de la Unión, 

el ejercicio de cada una de ellas se agota en la Cámara respectiva. El carácter 
y amplitud de las facultades del Congreso se pueden definir de la siguiente 

manera: "La flexibilidad de la división de Poderes se manifiesta, entre otros 

aspectos, por la atribución de facultades de distintas clases que se opera en 
beneficio de cada órgano. Asl es como se explica que el Congreso de la Unión, 

además de las facultades legislativas que por su naturaleza le corresponden 
tenga algunas otras que son ejecutivas o jurisdiccionales". :ie 

31. SeaniVizquc, Modnto. Op. cit. ptg. ~10 
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3.1.3 DMSION DE CAMARAS 

En la historia constitucional da M6xico,el 1i1tema unlcllmllrlll, 18 

practicó durante periodos muy reducidos, y constituyó más la excepción que la 
regla. Es curiosamente en el constituyente de 1856-1857 cuando 18 ruuelve la 
supresión del Senado, para dejar instituida solo la Cámara de Diputado•, pese a 
que el sistema seguia siendo federal. No obstante, lo que 18 define como la 
representación de los Estados de la Unión, en un Sistema Federal, el 
Senado,queda excluido de las instituciones politicas del pais. 

Sin embargo, la abolición del Senado en la Constitución de 1857 sólo 
fue lograda por un margen reducido de votos: 44 contra 38. El vacio que ante un 
Sistema Federal dejaba la inexistencia del Senado, trató de llenarse a través de 
la disposición consagrada en el Art. 69. de la Carta Magna, que se interpretaba 
de la siguiente manera: La diputación de un estado es el grupo de diputados, 
elegidos por la población de ese Estado. Cuando la diputación de algún Estado, 
por unanimidad de sus Individuos presentes, pidere que una ley, además de la 
votación establecida en los articules anteriores, se vote por diputaciones, 18 

verificará asi y la ley sólo tendrá efecto si fuere aprobada en ambas votaciones. 
El precepto servia para que no se frustre el objeto de la igual representación de 
los Estados, según palabras del dictámen. Además, mediante un lento y 
laborioso proceso en la formación de las leyes, el proyecto buscaba enmendar 
el inconveniente de premura que se atribula a la Institución de la Cámara Unlca. 

En la actualidad en la región Latinoamericana y del Caribe H dan 
fonnas de organización Unicamaral, especialmente en los paiHs mas pequetlos 
del área. Por ejemplo, únicamente Belice tiene un Congreso Bicamaral; los 
demás paises son Unicamarales. En el Caribe, sólo Cuba, Dominica y Haili 
poseen un Legislativo Unicamaral; y en lo que respecta a Sudamérica, tal 
sistema solamente lo practican Ecuador y Guayana. 
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A lo largo de su historia nuestro pals ha ostentado salvo la excepción 
de la Constitución de 1857 1.11 Sistema Legislativo Bicamaral. Es decir, desde la 
Constitución de 1824 ae estableció dicho sistema por imitación hacia la 
Constitución NOlleamericana, que en forma detennlnante 1irvió de modelo para 
nuestros primeros legisladores, a predominado el BicamarilmO, en vi1ta de que 
tanto en el Acta Constitutiva, como en la Constitución de 1824 Federalista; en 
las Centralistas de 1836 y 1843, tuvimos sistemas de dos Cámaras. 

Una vez pasada la crisis politica que se derivó de la Guerra de 
Reforma y de la intervención extranjera, el Gobierno de Juárez trató a través de 

la circular del 14 de agosto de 1867 de introducir, mediante un plebiscito, el 
Sistema Bicamaral. Ello recogia una de las primeras propuestas de Reforma a 
la Constitución, impulsada por Sebastián Lerdo de Tejada. En las Refonnas de 
74 cristalizó el pensamiento de Lerdo, consagrandose cumplidamente el 
Bicamarismo de tipo norteamericano, con la Cámara de Diputados elegida 
proporcionalmente a la población y el Senado compuesto por dos 
representantes de cada Estado y del Distrito Federal. 

3.2 ESTRUCTURA DEL SENADO 

La institución de la Cámara de Senadores no trae su origen de la 
diferencia de clases, sino de varias consideraciones de justicia y conveniencias 
pollticas, y su carácter legislativo no es el de un cuerpo superior al de los 
Diputados sino el de un colegislador. Fuera de algunas diferencias en 
atribuciones exclusivas, ambas Cámaras concurren de la misma manera, y 
están sujetas al mismo reglamento, en la expedición de las leyes. Cada una es 
revisora de la otra; en ambas, y no en una sola, está depositado por regla 
general el Poder Legislativo. 
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En el mecanillllO de laa dol C61Mru .. diflcll el predominio del 
espiritu de partido y caal imposible la lnlluencia de laa puionea ITICllMnl*1Na; 
munque en une Cámare .. dilP9M9" todol loa tr6mitu del regl.mento pera 

sacar avante una ley, al menos hey la lmprucindible necesidad de la revl1i6n 

por la otra, y en el lr8l\ICUl'IO de ... tiempo la reflexión y la calma M abr9n 
paso, y 101 intereses de partido pueden deanudarM, exhibiendo au1 verdadera 

intenciones. 

El Senado tiene además en el Sistema Polilico Americano un car6cler 

especial, el de representar a los Estados como entidades federativas. Esta 

representación trae al terreno de lo justo las opuestas pretensiones de los 

Estados haciendo iguales a todas las entidades federativas, ya sean poderosas 
o débiles, ya sean grandes o pequallas. En una sóla Cámara los Estados más 

populosos varían siempre satisfechos sus intereses con detrimento de los más 

despoblados. 

Puede observarse que el voto igual concedido a cada Estado es desde 

luego un reconocimiento de la soberania de que gozan individualmente los 

Estados y un medio de poderla conservar. Da ésta manara, la igualdad es tan 

aceptable para los grandes como para los pequellos Estados, que tienen que 

estar en guardia, por todos los medios posibles, contra la consolidación de los 

Estados en República Central. Otra ventaja qua resulta da asta combinación del 

Senado, as un impedimento más para los actos impropios de la legi1laci6n. 
Ninguna ley o resolución puede pasar, sin estar aprobada por la mayoría del 

pueblo, en la Cámara da Diputados, y por la mayoría de los Estados en la de 
Sanadoras. 

Ha aquí como la institución del Sanado as necesaria para la buena 

legislación, y lo es más en al Sistema Federativo que es la fonna de nuestro 
gobiamo. , 



3.2.1 REQUISITOS PARA SER SENADOR 

Loa requisitos que exige la Constitución Nacional psa ..,. elegido 
Diputado y/o Senador son exactamente igualH para emboa c.rgoa de eleccl6n 
popular, excepto en lo que toca a la edad requerida. Para ser Diputado basta 
con alcanzar loa 21 al\os, al d!a de la elección en tanto que para ser Senador se 
exige un m!nimo de 30 allos en iguales circunstancias. Tales edades fueron 
fijadas mediante la iniciativa presidencial para reformar, en 1971, la fijada en 
1917, que para ser Diputado exig!a un m!nimo de 25 allos. As!, el Art!culo 
respectivo sel\ala: 

Art. 55. 

Para ser Diputado se requieren los siguientes requisitos: 

l. Ser ciudadano mexicano, por nacimiento, en el ejercicio de sus 

derechos: 

11. Tener 21 ai\os cumplidos el d[a de la elección. 

111. Ser originario del Estado en que se haga la elección o vecino de él 

con residencia efectiva de más de 6 meses anteriores a la fecha de ella. 

Para poder figurar en las listas de las circunscripciones electorales 
plurinominales como candidato a Diputado, se requiere ser originario de alguna 
de las entidades federativas que comprenda la circunscripción en la que se 
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realice la elec:cl6n, o vecino de ella con .....idencia efectiva de rnú de 8 mHH 

anteriorea a la fecha en que la millllll aa Clll9bre. 

La vecindad no aa pierde por llUMnCia en el deMmpel\o de cargoa · 
p!Jblicos de elección popular. 

IV. No estar en el ejercicio activo en el Ejército Federal, ni tener mando 
en la policla o gendarmerla rural en el Distrito donde aa haga la elacción, 
cuando menos 90 dlas antes de ella. 

V. No ser secretario o subsecretario de Estado, ni magistrado de la 
Suprema Corte de Justicia de la Nación, a menos que se separe definitivamente 
de sus funciones 90 dlas antes de la elección. 

los gobernadores de los Estados n J podrán ser electos en las 
entidades de sus respectivas jurisdicciones durante el periodo de su encargo, 
aún cuando se separen definitivamente de sus puestos. 

los secretarios de gobierno de los Estados, los magistrados y jueces 
Federales o del Estado no podrán ser electos en las entidades de sus 
respectivas jurisdicciones si no se separan definitivamente de sus cargos 90 
dlas antes de la elección. 

VI. No ser ministro de algún culto religioso, y 
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VII. No atar campr•ndida wi elgll'1a de IU inclp8c:lüdM que Mftala 
.iArt. 59. 

Par su parte para 181' Senador de la Repailic:a, el Art. 58 de la 
Constitución Nacional Mllal• las requl1ttas ya mencionedal p11r11 181' Dlputeda 

can la unica ucepcl6n de que I• edad requerida IMri la de 30 etlal cumplidas 
el dia de la elección. 

3.2.2 FACULTADES EXCLUSIVAS DEL SENADO 

El Art. 60 de la Constitución Politica de los Estados Unidos Mexicanos 

menciona al respecto: 

Art. 60.- Cada Cámara calificará las elecciones de sus miembros y 
resolverá las dudas que hubiese sobre ellas. 

El Colegio Electoral de la Cámara de Senadores se integrará, tanto 

con los presuntos Senadores que hubieren obtenido la declaración de la 

legislatura de cada Estado y de la Comisión Permanente del Congreso de la 

Unión, en el caso del Distrito Federal, como con los Senadores de la anterior 

legislatura que continuarán en el ejercicio de su encargo. 

Corresponde al Gobierno Federal la preparación, desarrollo y 

vigilancia de los procesos electorales. La ley determinará los organismos quo 

tendrán a su cargo ésta función y la debida corresponsabilidad de los partidos 

politicos y de los ciudadanos además establecerá los medios de impugnación 

para garantizar que los actos de los organismos electorales se ajusten a los 
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dispuesto por uta Conatituci6n y lu leyes que de ella emllNlll • inltituir6 un 

tribunal que tendrá Jaa competencia que dmnnlllll la ley, laa l'9IOluciclMs del 
tribunal -*" obligatorias y 16to podr6n _. modlfic8du por loa Colegkll 
Electorales de cada Cámara, que Ml'6n la ~ inlt8ncia en la catJficecl6n de 
Ju elecciones; todas e1ta1 ruolucioMI tencHn al cs*=ter de definitiva • 
inatacables. 

Art. 61; Los Diputados y Serllldore1 aon Jnvlol.t>Je1 por lal opiniones 
que manifiesten en el deMfTIP9/IO de 11.11 C8lgoa y ¡.nú podrjn _. 
reconvenidos por ellas. 

El presidente de cada Cámara velará por el respeto al fuero 

constitucional de los miembros de Ja misma y por la inviolabilidad del recinto 

donde se reúnan a sesionar. 

Art. 62.- Los Diputados y Senadores propietarios, durante el periodo 

de su encargo, no podrán desempel'lar ningur.a otra comisión o empleo de Ja 

Federación o de Jos Estados por los cuales se disfrute sueldo, sin licencia 

previa de Ja Cámara respectiva, pero entonces cesarán en sus funciones 

representativas mientras dure la nueva ocupación. La misma regla se observará 

con Jos Diputados y Senadores suplentes, cuando estuviesen en ejercicio. 

La infracción de esta disposición Mrá castigada con Ja p6rdida del 
carácter de Diputado o Senador. 

Art. 63.- Las Cámaras no pueden abrir sus sesiories ni ejercer su cargo 

sin Ja concurrencia, en Ja de Senadores de más de Ja mitad del número total de 
sus miembros; pero los presentes de una y otra deberán reunirse el dla 

sel'lalado por Ja ley y competer a los ausentes a que concurran dentro de los 30 



13 

din aiguienle1, con la advertencia de que 11 no lo hicieMn 18 entllllder4 por 
ese l6lo hacho, que no ~tan su encergo, llamandoM luego • los suplentes 
los que dllber4n pruentarse en un plazo igual, y ai t#l1JOCO lo hicluen ae 
declanlr4 vac:ante el puesto y 1e convOClll'6 •nuevo elecciones. 

Se entiende también que los Diputados o Senadores que falten 10 dlas 
conaec:utivos, sin causa justificada o 1in previa licenc:ia del Pr81identa de su 
respectiva C4mara con la cual se dará conocimiento a ésta, renuncias a 
concurrir huta el periodo inmediato, llamándose dalde luego a los suplantes. 

Si no hubiese quórum para instalar cualesquiera de las Cémllras, o 
para que ejerzan sus funciones una vez instaladas, se convocará 
inmediatamente a los suplentes para que se presenten a la mayor brevedad a 
desempetlar su cargo, entretanto transcurren los 30 días de que antes se habla. 

Incurrirán en responsabilidad y se harán acreedores a las sanciones 
que la ley setlale, quienes habiendo sido electos Dipulados o Senadores no se 
presenten, sin causa justificada a juicio de la Cámara respectiva, a desempellar 
el cargo dentro del plazo sellalado en el primer párrafo de este artículo. 
También incurrirán en responsabilidad, que la misma ley sancionará los partidos 
políticos nacionales que habiendo postulado candidatos en una elección para 
Diputados o Senadores, acuerden que sus miembros que resultaren electos no 
se presenten a desemper'\ar sus funciones. 

M. 64.- Los Diputados y Senadores que no concurran a una sesión, 
sin causa justificada, o sin permiso da la Cámara respectiva, no tendrán 
derecho a la dieta correspondiente al día en que falten. 



Art. 65.- El Congruo ae rMl'lir6 a ptl1ir dll 1o di Noviembre di Cllda 
ano para celebrar un primer periodo di Msionu ordlnariu y• partir dll 15 di 
Abril de cada 111\o para celebrar un MgUndo periodo de Msionu ordinllrial. 

En ambos periodos de aesiones el Congruo u ocuper6 del estudio, 
discusi6n y votaei6n de las iniciativa de ley que 18 le pruenten y de la 
resolución · de los demás asuntos que le corruponden conforme • esta 

Constitución. 

En cada periodo de sesiones ordinarias el Congreso se ocupará de 
manera preferente de los asuntos que sellale su ley orgénica. 

Art. 66.- Cada periodo de sesiones ordinarias duraré el tiempo 
necesario para tratar todos los asuntos mencionados en el articulo anterior, 
pero el primero no podré prolongarse més que hasta el 31 de Diciembre del 

mismoallo. 

Si las dos Cémaras no estuvieren de acuerdo para poner término a las 
sesiones de las fechas indicadas, resolverá el Presidente de la Republica. 

Art.67 .- El Congreso o una sola de las Cámaras, cuando se trate de un 
asunto exclusivo de ella, se reunirá, en sesiones extraordinarias cada vez que 
los convoque para ese objeto la Comisión Permanente; pero en ambos casos 
sólo se ocuparán del asunto o asuntos que la propia Comisión sometiese a su 
conocimiento, los cuales se expresarán en la convocatoria respectiva. 



Art. 88.- Lu dos C6mlr"M rUcllr*I en wt mllmo llAgll' y no podrin 
tral8darM a dro lirl qua arua canveng1n en la trulacl6n y en el tllmpo y 
modo da "9ñfiearla, deaignando "" mismo punto l*9 .. niunión de ambo. 
Pero 11 conviniendo lal dos en la tnlllaci6n difieran en CUMlo al ~. modo y 
lugar el ejecutivo terminllr6 la diferenclll eligiendo \.l'IO da loa dos ~• en 
cuestión, ninguna CMl!n podrá ~ sus sesiones por mú de ttu dlas 
ain ~illnto de la otra. 

Art. 69.- A la .,,.ron de aeaionea ordinaria del primer periodo del 
Congreso asistirá el Presidente de la República y presentaré un informe por 
escrito en el que manifieste el estado general que guarda la administración 
pública del pals. En la apertura de las sesiones extraordinarias del Congreso de 
la Unión, o de una sola de sus Cámaras, el Presidente de la Comisión 
Permanente informaré acerca de los motivos o razones que Ol'iginaron ta 
convocatoria. 

Art. 70.- Toda resolución del Congreso tendrá el carácter de ley o 
decreto. Las leyes o decretos se comunicarán al Ejecutivo firmados por los 
presidentes de ambas Cámaras y por un secretario de cada una de ellas, y se 
promulgarán en esta forma: El Congreso de los Estados Unidos Mexicanos 
decreta: (Texto de la ley o decreto). 

El Congreso expedirá la ley que regulará su estructura y 
funcionamiento interno. 

La ley determinará las formas y procedimientos para la agrupación de 
los diputados, según su afiliación de partido a efecto de garantizar la libre 
expresión de tas corrientes ideológicas representadas en la Cámara de 
Diputados. 



Eata ley no podn\ _. vetada ni neceaital1I de promulgación del 
• Ejecutivo Federal para tener vigencia. 

3.2.3 INTEGRACION DEL SENADO 

El Senado de la República, conocido como C""8ra Alta del Congreso 
Nacional, también de elección popular, tiene cerno función eapeclfic:a la 
representación particular de los Eatadoa. El juriala Jorge Carpizo Mt\ala: " 
Tradicionalmente ha existido la idea de que los Senadores repre..itan a la 
entidades, que la Cémara de Senadores es esencial al sistema Federal y que es 

un elemento ele equilibrio, ya que mientras en la Cémara de Diputados la 

representación depende del número de habitantes del Estado miambro, en el 
Senado, todas las entidades federativas tienen dos Senadores, sin importar au 

población o importancia económica". n 

En la historia constitucional del pals ha habido varias formas de 
componer el Senado, más por el procedimi .mio que por el número. En la 

Constitución de 1824, los Senadores no eran tlegidos de manera directa por la 

ciudadanla, sino por las legislaturas locales, por mayoría absoluta y en número 

de dos por cada Estado. Para ese entonces, el Distrito Federal no gozaba de 
representación en el Senado, por cuanto no se le consideraba miembro de la 
Federación, en calidad de Estado. 

En 1847 se le otorgó al Distrito Federal dos Senadores y se abrió la 

puerta para modificar la forma de elección de los senadores. 

37. Ortlz Ahll, u.rr.a. Op,cil. p6g. ~8. 
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En i. Constituci6n de 1917 M determina i. llCtual integración del 

Senada y el procedimiwlto que hll de NQUlru: 

Art. 56.· La CMlara de Senadorn se c:ompondr6 de dos miembros por 

cada Ellado y dos por el Distrito Federal, electos directamente y en au totalidad 

cada ael• 11\oa. 

Le legislatura de cada Estado declarará electo al que hubiese obtenido 

la mayorla de los votos emitidos. 

Art. 57.- Por cada senador propietario se elegirá un suplente. 

3.2.4 FUNCIONES DEL SENADO MEXICANO 

Cuando en 1874 se implantó el bicamarlsmo, fue necesario 
seleccJonar algunas de las facultades otorgadas al Congreso, constituido hasta 

entonces por la Cámara Unica, a fin de distribuirlas como exclusivas entre 

ambas. 

El Congreso conservó el mayor número de facultades y las más 

Importantes, entre ellas las de lndola legislativa. La distribución de las que se 
entregaron como exclusivas a las Cémaras, estuvo presidida teóricamente por 

el principio general que ser'lorea el bicamarismo de tipo Federal, pues los 

autores de la reforma se propusieron dotar a la Cámara de Diputados de las 

facultades que afectan irvnediata y directamente al individuo como individuo, 

que ea, lo que constituye el elemento popular, y a la de Senadores de las que 



• 
inmedilUI '/ dir9cl8rnenle llfeden .a lr1llrta colectivo de los Eltedoe, que • lo 
que conatituY9 .. elellwllo federltlvo. 

Priv• - criterio c:mndo ... c..... pop&lls .. •icamiandan clar1M 
funcionu r8laclonadu con loa fondoa públlcm par ellilnarM gai.....,.u que 
• dichll CWnara Incumbe el conocimiento de lo que, como la rec81'Cl9ci6n de 
~ .... mú oneroso psa el pueblo. O c:mndo al Senada • le 
faculta par11 dlr au conaenlimlento • fin de que el Pr.idente de la R9públicll 

pueda dilponer de la Guardia Nllclonal fmrm de los r91P8C1ivoa Eltadoa o 
Territorioa, o bien M le hace intervenir en loa CU01 de lal frllcclone1 V '/VI del 
art. 76, que afectan directamente y eaencialmente a loa E1tado1. 

Pero se lldopta otro criterio ( El de mayor ponderac:i6n e 
impllrcialidac:I), cuando se atribuyen al Senado funcionu de Gran Jindo o las 

refllcionadal con loa nombramientos, licencl81 y renuncias de loa ministro• de 
la Corte. 

Lll facultad del Senado de l!pRlbal" loa Tratado• celetndo1 par el 
Presidente de I• República tiene un motivo del todo diferente • loa enllriore1, 

pues deriva del papel en cierto upecto de Consejo del Ejecutivo que loa 

conatituyente1 norteamericanos trat.-on de conferir a dic:hll C6mara. 

Hay par último otras facultadea del Senado que de conformidlld con el 
principio general que presidió la diltrlbucl6n, deberfan cone1po11dll a la 
C*"8ra Popular, como son I• autorizacl6n psa la aalidll de tropea naclonalel 
fmrm de loa llmitH del pall y la delignación de empleedol auperiorU de 
Hacienda, cue1tione1 ambas relacionada con la contribueión de aang19 y de 
dinero. 
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TOCMl8 a la Facult8dle dll a.nado, dilllnlaa a la que ya hlmoa 
conaiderado, dlban'lol dlcir que ... ~ par ... CUllro primeras 

fraccianel del art. 76 Uven ,.. que .. Sen9do participe ... loe aclol del 
Ejecutivo, que MGún llllee hcciclrm uig9l1 par11 ., valide 111 ~ de 
aquella ..nb!N. Medlant9 dictlll i•v.1Ci6n • l.l10 • io. 6rganos 
leglllatlvoa ... 111 funci6n adminiltrallvo, 111 eeparKi6n de poderu .. mitiga y 
reaulta un acto mixto, .,.. el que~ doa poderu. 

De In cuatro fracciones del art. 76, al que M acaba de hacer alusión 

al final del pjrrllfo anterior, 1610 lntereu al prelWlta estudio la fracción 1 que ha 
partir de la reforma constituyente de 1917 consigna dos al parecer diversas 

facultades exclusivu del Senado. 

Consiste la primera en "Analizar la polltica exterior desmrollada por el 

Ejecutivo Federal con base en los informn anualea que el Presidente de la. 

· República y el Secretario del despacho correapondiente rindan al Congreso" a 

. L• segunda es reiteración, con secundarias modificaciones de forma, de 

la facultad única que consagraba el texto anterior de dicha fracción y que ahora 

dice asl: " Además, aprobar los Tratados Internacionales y Convenciones 

Dlplorúticas que celebre el Ejecutivo de la Unión". • 

•· COftllllucl6n Pollllca de loa Eallldoa Unldoa .._..... Op. cit. ptg. 811 . 

•• ....... pjlg. 811 



90 

La exposición de motivos de la iniciativa presidencial no es 
suficientemente explicita para justificar el agregado de que fue objeto la 
fracción, ya que después de mencionar la actual segunda parte desde antes 
existente como única, comenta ul el párrafo alladido: El análisis de la polltica 
exterior vendrla a complementar esta facultad que está conferida al Senado. 

No como facultad nueva, ni tampoco a titulo de complementaria de otra 
ya existente, cabria interpretar la potestad del Senado para analizar la polltica 
exterior del Ejecutivo, expuesta en los informes anuales ante el Congreso. Estos 
informes sirven simplemente para enterar a las Cámaras, y por su conducto al 
pals, de la labor ya realizada por el Ejecutivo durante el al\o precedente.Se 
presentan para dar noticia, de ninguna manera para ser aprobados o 
repudiados, de suerte que el análisis que de ellos se haga no pasa de ser una 
mera glosa. Ni en Relaciones Exteriores ni en ninguna otra materia, se ha 

necesitado nunca facultad expresa para que las Cámaras analicen esta clase de 
informes. Serla peligroso suponer que un comentario de tal lndole llegara a 
Influir constitucionalmente, en pro o en contra, en el informe de labores del 
Ejecutivo, a lo que pudiera conducir el empr,l\o de considerar la facultad 
adicionada, no como al\adido superfluo, sino como precepto nuevo con 
contenido propio. 

La Constitución hace intervenir en las Relaciones Internacionales, de 
modo y en medida diversos, al Presidente de la República, al Congreso de la 
Unión y al Senado. 

El Presidente representa a México en sus relaciones con los demás 
paises y con este titulo acredita y recibe enviados diplomáticos, se comunica 
con los gobiernos extranjeros y es el único Poder que en materia internacional 
es informado oficialmente. La jefatura suprema de las tuerzas armadas y el 
liderazgo polltico, apoyan y autorizan su acción internacional. 
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El Congreso tiene poaibilldad de psticipar en le politica extranjera 
mediante su facultad conatitucional de decl....,. le guerra y por aquella otra 
facultad que hemoa considerado impracticable de autorizar a los Estados 
miembros para hacer I• guerra por af a alguna potencia extranjera. Su 
posibilidad de intervención en el orden préctico, aaf aea indirectamente, estriba 
en el manejo de los recursos financieros, ya por el Congreso en los impuestos, 
ya por la Cámara de Diputados en los gastos. 

Y asf llegamos a la función de aprobar Tratados celebrados por el 
Presidente, que la Constitución otorga al Senado. Acogida de la Carta de 
Filadelfia, esa facultad tiene que ser estudiada principalmente a la luz de la 
experiencia norteamericana, sei'lalando al efecto sus semejanzas y diferencias. 

De acuerdo con el texto que se analiza, la celebración de un Tratado 
se integra en nuestro Derecho Público Interno por la concurrencia de dos 
voluntades, como son la del Presidente y la del Senado, tomada la de éste 
último por mayorla de votos de los presentes. 

Surge asf en el Derecho Interno un acto único, aunque complejo, que a 
su vez es acto unilateral en la esfera del Derecho de Gentes, puesto que para la 
producción del acto bilateral que es el Tratado, se necesita la concurrencia de 
voluntad del otro Estado contratante. 

Las negociaciones entre plenipotenciarios como representantes de los 
jefes de Estado, culminan en la conclusión del Tratado, el cual no obliga por ese 
sólo hecho, pues a diferencia del mandato civil los plenos poderes reservan 
siempre para el representado la facultad de Ratificar o no el Tratado concluido. 
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En nuestro Derecho Constitucional el Pruidente de 111 República no 
puede llevar 11 cabo la Ralif1C&ción del Tr11111do, sin la previa aprobación de éste 
por el Senado. Asl, pues, el acto propiamente de Derecho Interno como es 111 
aprobación del Senado, es ado Intermedio entre otros dos que pertenecen al 
Derecho lntemllcional; 11 Siibar: La conc1u1ión del Tratado por los 
plenipotenciarios y su ratificación por el Presidente. 

La concepción originaria del Senado como alto consejo del Ejecutivo, 
hizo pensar en los Estados Unidos que dicho organismo debía participar con 
voluntad activa y propia en la confección de los Tratados, de suerte que 1u 
consejo al Presidente debía ser previo a la conclusión, para dar asl contenido a 
las dos expresiones de aconsejar y de consentir que consagra el texto 
constitucional; pero tal interpretación se ha abandonado de hecho, para quedar 
la aprobación del Senado como referida únicamente a un Tratado ya concluido 
por el Presidente. 

La aprobación del Senado autoriza al Presidente a llevar a cabo la 
Ratificación, pero no lo obliga a hacerlo, a diferer rcla de la desaprobación que lo 
pone en el trance da no Ratificar el Tratado. Ello se debe a que, una vez 

satisfecho el requisito interno de la aprobación de la Cámara Alta, la voluntad 
del Presidente queda libre para actuar en el plano internacional al que 
pertenece la ratificación de los Tratados. Otra serla la solución si se entendiera 
que la voluntad del Senado se proyecta en I• esfera internacional, integrando 
con la del Presidente, la voluntad del Estado Mexicano; pero esta tesis se 
discutió en otro tiempo en Estados Unidos, serla insostenible dentro de nuestro 
texto constitucional, donde la facultad es de aprobar, no de dirigir ni de 
aconsejar. 

FALLA bE. OPUGEN 



9J 

.,Nuestra COl'lltituci6n, al 9J91 ~ la Norturnericana, no concede 
intervención .i Senado en la eprob8ci6n y en la denuncia de los Tratados. la 
facultad por lo taito, partenece excluliv8mente al Presidente, como incluida en 
la atribución general de dirigir las negoc:itlcionea diptom6ticu. 
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Ht>y en dla es muy importante conocer como el origen del Derecho 
Internacional, ae encuentra en el mismo origen del hombre, es decir con la 
f!.volucit-,n de la vida misma; para asl poder comprender el desarrollo que en 
nuest.ros dlas observamos en las diferentes Naciones. 

Nuestro pals forma parte de éste avance, al lomar parte en la 
celebración de Tratados Internacionales, y es que con la creación de ésta figura 
en la Convención de Viena de 1969, se dio un importante avance internacional, 
ya que se tomaba en cuenta a partir de entonces a todos los paises como 
soberanos que son y se establece su libre participación en los Tratados 
Internacionales, sin mediar coacción alguna. Al mismo tiempo, éstos Tratados 
Internacionales permiten alguna ayuda que se le pudiera brindar a un pais que 
lo necesitase, si ese es el propósito del Tratado, y es que el fin de un Tratado 
Internacional puede ser diverso, tanto politico como militar, de educación ele. 
esto hace que con la celebración de un Tratado Internacional se adquieran 
avances y desarrollo para los paises que participan en él, ya que un requisito 
para celebrar un Tratado de esta lndole es que tenga como objeto o fin, el que 
sea posible y licito. 

El estudio de los Tratados lnlemacionales me parece por demás 
interesante ya que se necesitan diferentes requisitos, sin dejar de tomar en 
cuenta que todos los paises por el simple hecho de serlo son libres y soberanos 
para participar en la celebración de un Tratado Internacional. 

Los Tratados Internacionales son la manifestación más objetiva de la 
vida de relación de los miembros de la Comunidad Internacional y además 
constituyen el medio más completo de producción de las reglas del Derecho 
Internacional, que dolado de plena competencia pueda en nombre de los 
estados promulgar las reglas jurídicas internacionales. 

FALLA DE. 01'\IGiN 
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Como lo he mencionedo, loa pallU por el l6lo hecho de Mrlo tienen 
plene capK.idlld jwldica intemecionel par11 mlebr• TratA!doa lntMnKionale1, 

paro tomen parte a trayj1 de - plenlpotenciari o ~·· 
encargadol de 6lla milión y demoatrando - plenol poderH. 

Una vez que un Ellado toma la decilión de fomw' parte en la 
celebraci60 de un Tratado lntemacional ya ... Bilateral o Multilat.ral, y que 
designa a un representante para uta mi1i6n; .. l'9Úllen 101 rapreMnlante1 de 
101 diferente& palaes y negocian acerca de 6se Tratado, •• decir llegan a un 
acuerdo enlre las partes a fin de determinar el clausulado del Tratado, una vez 

negociado, H adopta como definitivo por el acuerdo unánime de lu partea y M 

procede a la firma del mismo. En la actualidad los Tratados lntemacionale1 

Bilaterales H adoptan por unanimidad y los Multilaterales según los Estados 

parte, a falta de acuerdo, por las dos terceras partes presentea y votantes; 

enseguida H establece que el texto 81 definido, es decir, .. certifica que e1 •I 

correcto y auténtico. Los Estados manifiestan de que manera ...ntar6n IU 

consentimiento, que puede ser mediante la Ratificación, Aceptación o 

Aprobación del Texto. 

La Ratificación de un Tratado Internacional consiste en examinar 

detenidamente el texto del Tratado, 81 decir el órgano interno competente para 

Ratificar los Tratados, ha de revisar el fondo y forma del Tratado Internacional 

para que con pleno conocimiento de causa, niegue o conceda la Ratificactón o 
en su caso formule las reservas necesarias. 

No hay Norma Jurídica Internacional que establezca un plazo para que 
la Ratificación no se produzca, en tal virtud pueden pasar dlas, meses o lll\o1 

entre el momento de la firma de un Tratado Internacional y su Ratific:ación. 

También un Estado puede negarse a Ratificar, sin que por ese motivo Incurra en 

responsabilidad internacional y sin que pueda derivarse a su cargo deber 

jurídico alguno por el Tratado que pudo haberse ratificado y no se ratificó. 



Ea por uto que canaidero que a falla da una cláusula expresa 
.. tlpulando un plazo determinlldo para la Ratificllc:i6n de un Tratado 
lntemaclonal, el EllAldo 1lgNUrio se hlllla en libertad da dar su Ratificación en 
el l'l'IClfMnlo que la parezca oportuno; por lo que se ma.van inconvenientes en 
lal Ratificac:ionel tardlu llfectuedas a veces, algunos anos después de la firma 
d91 Trai.do Internacional. 

Personalmente me parecerla razonable que los Estados que formaran 
parte en un Tratado Internacional, establecieran en el mismo texto del Tratado, 
un término para la Ratificación de dicho Tratado Internacional, para que 
efectivamente el objeto del mismo se observe corno debe de ser, ya que de lo 
contrario, se tendrlan que hmcer modificaciones al Tratado Internacional en 
cuestión o simplemente celebrar otro. 
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